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Reglamentartas del Anfculo 27 ConsUtuclonal en materia de Hidrocarburos y Mlnerla y la Ley de la 

Reforma Agraria entre otras. No fue sino hasta prJncJplos de los sctcn1as y como producto de las 

manlfcstacfoncs hechas por grupos ccologlslas en el extranjero y al ver que otros paf ses ya contaban con 

leyes en esta materia, que en nuestro país se dicta la primera ley ambiental, más por JmHaclón que por 

convlccJón y con una total ausencia de conoclmlcn1odc causa. Primero encontramos la Ley Federal para 

Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental y once allos m:i; tarde ésta es abrogada por la Ley 

Federal de Protección al Ambiente. Es importante sen alar que ambas leyes pecaron de gcreralcs como de 

omisas, pero sus más tra.scendcntes errores fueron la falla de lécnlca jurfd.Jca y su muy dudosa 

constJtuclonaUdad. 

El leglslador ante tal slruaclón se dió a la rarea de llevar a cabo una serie de "Rcfomas 

Ecológicas" a Ja ConsUtuclón PollUca de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas reformas se efectuaron 

en diversos momentos y en la medida que se rcconoda la Importancia de la probJem:ifca ambiental se 

fueron Insertando principios ecológicos en algunos artículos de este ordenamiento. 

Asf tenemos que el Anículo4 Constl1UclonaJ establece el "derecho de protección a la salud". 

el bien tute! ado por este principio es por lo tanto la salud, de al1f 1a1 mportancla del derecho amblenlal para 

garantizar en primer lugar un ambiente sano que permita el bienestar ffslco y mental del mexicano, asf 

como el mejoram.fento y restauración de las condiciones generales de vida. 

Por otra parte, el leglsladorconscien[C de Jos estragos amblenlales derivados de un desarullo 

mal planJficado, plasma en el Artfculo 25 ConstJtucJonal el principio de conservación de los recursos 

naturales y Ja ¡:cotccción al ambiente en las actividades económicas que descmpci'lan el sector privado y 

el sector social y en el cual se sustenta el dcsarroUo nacional sujelando dichas actividades a las 

modalidades que dlcte el lnlerés público. En este sentido destacamos la Importancia que juega el Plan 



Nacional de Desarrollo y en especial el capítulo referente al "Acuerdo Nacional para el Mejoramlenro 

ProducUvo del Nivel de Vida" con relación a la Protección al Ambiente. 

Así mismo, se reconoce la necesidad de plasmaren forma clara y precisa dentro del texlo del 

Artículo 27 ConstilucfonaJ el principio de conservación de los recursos naturales con relación a la 

preservación y la restauración del equJUbrioccológico. Enel análisis de este artículo se pretende desmentir 

Ja teoría que algunos juristas sustentan en el scntldo de que este artfculo desde su creación conterúa 

prlnclplos ecológicos, por lo que lo consideran "la primera fundamentación constitucional del derecho 

ambiental". Tamblfn resaltamos la lmponanclaque tiene la Imposición de modalidades en el ejercicio del 

derecho de propiedad cuando así lo dicte el Interés pllbllco en relación a la protección del amblen1e. 

Por su parte el Artículo 73 ConsUtuclonal en diversas fracciones cslablcce las facultades que 

al Congreso de Ja UnJón Je corresponden en materia leglslatlva y con relación al ambiente seftalando, 

claramente las facullades que en este sentido tlenc la Asamb!ea de Representantes del Distrito FcdcraJ. Es 

en este an!culo que ix>r prlmcra vez se eleva al rango constitucional la lucha contra la contaminacl6n 

ambiental. 

Por illtlmo encontramos dentro de estas "Reformas Ecológicas" las contenJdasenel Articulo 

115.- Constitucional y que se refieren a Ja facultad del Municipio para que en Jos térmlnosquecstable1.can 

las leyes Federales y Estatales. participe en Ja creación y administración de zonas de reservas ecológh:-.is, 

además de otrali facull ali es ac.lminJstraUvas que tienen relación directa con Jos problemas de contamlnacl6n 

como son: la do1acl6n de agua potab1c; scrvlclos de Ilmple7..a y parques y jardines. 

La evoll!clón de Jos princlpiosjurfdico-ecológlcos contenidos en las reformas a qut: hemos 

hecho mención, sirvieron para dar soJfdez a una nueva Jey ambiental que se preparaba casr a finales de Jos 



ochentas y que sería e instrumento más eficaz para consolidar una aul~ntlca política eco1:1glcn. 

Fue asf qr apareció la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

cuya vigencia contlmlr ha dado muestra de ser más preventiva que remediadora. además de manejar una 

mejor t0Cnlcajurfdica.
1

Esta ley se distingue de sus antecesoras por ser más congruente con la realidad y 

establecer los mccanls~os adecuados para dar solución a los problemas amblcnlalcs. Destacarnos de esta 

ley la necesaria rcgu1al16n de la evaluación del Impacto ambiental en !odas aquellas actividades pt1blicas 

1 

y privadas que represcr ten una Inminente alteración en los ecosistemas y el amblen1ecn general, asf como 

en el manejo de resldu >S peligrosos, aspectos de gran Importancia en la actualidad. 

A m:!sde cinte aftas de haberse expedido la primera ley ambiental, el Estado Mexicano hace 

frente a esta problemjica a traWs de la materlalización de los prioclplos contenidos en la PoHtJca 

Ambiental, ha cread organlsmos dcsconcentrados como el Inslitulo Nacional de Ecología y la 

Procuradurfa Federal 1 Ambiente cuya labor es hacer cumplir lo dispuesto en la ley actual. 

En la actu ldacl el Estado Mexicano tiene como premisa el alcanzar un desarrollo equllall vo 

y sostenible a fin de mi lmlzar las disparidades en los niveles de vida de su población. Para ello no sólo 

ha cambiado su poHtica e desarrollo cconómlco, sino adcm1s ha abteno sus fronteras al comercio con los 

Eslados Unidos de Am ca y la República del Canadá. Sin embargo, estos objetivos no pueden llevarse 

acabo sin larcsoluci6n e los problemas ambientales. En este sentido nuestro pafshahccho una gran labor 

y queda aún m~ por 1 accr, por lo que de su proyección a futuro no sólo dependen! un desarrollo 

econ6mJcamente soste le. si no también un ambiente sano para las próximas generaciones de mexicanos. 



CAPITULO 1 

"ASPECTOS PRELIMINARES Y GENERALES EN DERECHO 
AMBIENTAL" 
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A). E CONCEPTO DEL AMBIENTE EN LA HUMANIDAD. 

Cuando se nos pregunta ¿Qué entendemos por ambiente? De Inmediato tratamos de recordar 

nucs • sleccioncsdc Ciencias Naturales y Biología. La mayada de la gente lo define como" Todo aquello 

que nos rodea, y pocas agregan ... y que pcnnlten nuestro desarrollo". La Ley General del Equilibrio 

EcolóJ,ico y Protección del Ambiente lo define como "El conjunto de elementos naturales ólnducldos por 

el honlbrc, que lntcractllan en un espacio y tiempo determinado". (1) En efecto, dlcho de una manera 

gcncrb el ambiente es "Un conjunto de circunstancias y condiciones físicas y qu{mlca.s exteriores a 

uo 1 vivo Y que lnnuyen en su desarrollo y sus actividades fislológlcus''. La noción teórica que 

mane a la sociedad desde hace varios siglos es correcta, sin embargo, esta noción llevada a la prácllca por 

lama arfa de las personas, ha presentado una serie de problemas derivados de una confusión en cuanto 

al or o jerárquico de los seres vivos que habitan en este medio, y la forma en que la humanidad hace uso 

de lo. elementos que lo componen para así poder desarrollarse. Esta confusión a su vez, es producto del 

arraJ o de una Doctrina Homocéntrlca que se desarrollo en una dctcnnlnada etapa de la historia de la 

hum· nldad y que en pocas palabras dicta lo siguiente: "La naturale7.a gira alredt!dor del hombre y 

par el hombre". El principia no es equfvoco del todo en cuanto que el hombre está rodeado de la 

natu leza, sin embargo, la falla se encuentra, al considerar aJ hombre como tlnica razón de ser de la 

ml 1a, ya que el hombre es panc de la naturaleza y no distinto a ella. 

SI panimos de nuestra definlcl6n general del ambiente, veremos que en su contenido se refiere 

a se es vivos de entre los cuales se encuentra el hombre al Igual que otros mamíferos y otras especies. La 

tem a hornocéntrica ha iníluldo en la actividad del hombre, de tal fonna que Jo lleva a desarrollarse bajo 

pri clplos contrarios a su medio, imponiendo su voluntad con la finalidad de obtener excluslvarncntc un 

be Ocio propio rompiendo así con et cqulllbrio que debe guardar el ambiente en que se encuentra, el cual 

(1) 1 cyGcatral del f:.quilibrio Ero\ógicoy la ProCt'a:i'in al Ambicnlt', artkul1> Jo. Fncción l. Editorial Pomi4 S.A .. 1991 pl.g.2. 
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no debe entenderse como un sistema que hace poslbJc la vida humana y su desarrollo, sino como un 

conjunto de sistemas que hacen posible el desarrollo de diversos organJsmos vivos que a su vez Integran 

un todo llamado "Bfósfcra". comprendiéndose este 111Umo como el espacio que contiene todos los 

ambientes bJol6glcamen1c habitables a saber, sucios, aguas, y aire~ 

Como hemos dicho el hombre cohabita con seres vivos una parte de la Blósfcra (Por ser Ja 

superficie terrestre su medio base, aunque desarrolla actividades en otros medios como son el aire y el 

agua, mares, lagos, ños); en un principio, el estudio de los seres vivos los efectuaban Jos botánfcos, 

biológicos y zootccnJstas de manera Independiente y aislada, pero al revolucionarse csras ciencias y 

sobretodo al Jntcrrclaclonarsc, dan origen a una nueva a la que el biólogo alemán Ernesto Haekel 

(1834-1919) denominó," Ecología para designar Ja Interrelación existentes entre los organismos y 

su ambiente." (2) Así fué que a través de los anos el hombre se nboa.\ a estudlar con mayor profundidad 

la relación que guarda la actividad humana con otros seres vivos y su wnblente. 

En Ja actualidad el concepto de ecología maneja cuatro planos, a saber, los organismos vJvos 

en sí, su dinámica poblaclonaJ, ... su estructura comunitaria, y funclonamlcnto de ecosistemas. 

Supuesto lo anterior, la ecología se definiría como la ciencia que estudia la estructura 

dinámica, evolución y funcionamiento de las comunidades de seres vivos en relac16n al ambiente. La 

ecologfa pretende hacer un estudio global de las Jnteractuacloncs de los seres vivos, partiendo de Jos 

medios que habllan de acuerdo al equlIJbrlo que guarden en él mismo. 

En nuestra opinión la ecología representa el avance más no1able de las ciencias naturales en 

los últimos siglos, en virtud de que pane de una concepción científica revolucionarla y que sus principios 

(2) Oliwr lt.111 S~nti•go. Ecolo¡f 1 y Subdmnollo c:n ~rica IAl:ina. F..di1orial Si a lo XX1 , Mhico, 1988, r'8· 15. 
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fislológlcosdesmlllfican una vez más la teoría "An1ropoc611rica ",en beneficio de la humanidad misma, 

como de todos los demás seres vivos que cohabllan la Blósfera. 
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D). CAUSAS Y EFECTOS DEL DESARROLLO. 

lfna vez dcfinJdo el concepto del ambicn1c, abordaremos la Importancia ele la relación que 

existe entre éste y el desarrollo, ya que sin duda en él radica la problemátlca ambiental actual. (3) 

El medio ambiente ha siclo sujeto a cambios a través del tiempo, algunos de ellos originados 

por factores o agentes naturales como son las lluvias, sequías, 1crremotos, y glaclacloncs entre otros, 

modlflcaclones que se han sucltado en Intervalos más prolongados antes que ahora, los demás son 

originados de manera directa e Indirecta por las actuaciones de las especie humana, asentamientos 

humanos, lndustrlallzaclón y desarrollo. 

Estas acciones humanas han causado un Impacto ambiental que se ha hecho pcnnancntc y 

acelerado, provocando una sobrccxplotaclón de recursos naturales hasta hacerlos escasos. 

Los asentamientos humanos y su desarrollo como Jo ha demostrado la historia ha Jmpllcaclo 

una transfonnaclón de todo el medio que le rodea, desde la desforcstaclón para establecer sus 

comunidades hasta la degradación del lugar por medio de contaminantes, derivados de la utlilzaclón de 

productos neccsarlos para el cotidiano desarrollo del hombre extendiéndose a lagos, ríos y mares 

originando desechos que afectan además a otras especies que cohabitan el ambiente Impactado. 

Con apoyo en los cstudlos del Doctor René Millán podemos establecer que en sus albores, 

la humanidad tenía ciertamente una conciencia de su dependencia de la naturaleza, es decir, sabla 

perfectamente lo lmponanle que era el guardar un equlllbrlo, del ambiente que le rodeaba. ya que de lodo 

ello dependía la obtención de los recursos necesarios para subsistir obligándose a usarlos de manera 

(3) Ibhkm. pi¡. 24. 
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ello depcnclla la obtención de los recursos necesarios para subsistir obligándose a usarlos de manera 

racional. Esta conciencia se mantuvo en Am~rJca LatJ na hasta hace unos siglos. Así tenemos como ejemplo 

a las diversas tribus que habitaron a Mesownérlca, a saber Mayas y Aztecas entre otros. Pueblos que 

utilizaron dlvcrsas t&:nJcas de cultlvo como el de lcml7..a, en el que los dcsnlvclcs cultivados evitaban Ja 

erosión de sus parcelas, o bien, la utlll1..aclón racional del agua en sus sistemas de Jrrlgackfo que les 

pennltfa obtener mayores cosechas, de ahí que fuera posible el folrecim..lcnto de Tcnochtltlán, por·ser el 

altiplano mexlcaoo el lugar más propicio para Ja concentración de una población potcnclalmcntc mayor 

a la de otra reglón. (4). 

Sería Imperdonable al omitir Ja uUllzac16n de la "Chlnampa" como forma de cultivo, 

conslstenle en Jos Islotes anJ Hclalcs construí dos sobre las aguas de Jos 1agos, que se riegan en forma directa 

al mismo llempo que se abonan con fcrtJJlzantes de Jos aslcnros de dichos lagos (5). Nos hemos referido 

espcdficamenlc a la agricultura ( como forma de explotacldn de los recursos naturales), ya que el 

desarrollo de esta Implica proporcionalmente un avance de civUJzncl6n; por lo que se conflrma que no 

exlsteclvlllzacl6n que halla podido desarrollarse sin ellaconvinléndose as! en la condición más necesaria 

sin ser la lln.lca como lo veremos más adelante. 

En cuanto a ta pesca y la caza hemos de decir que diversas eran sus tc!cnlcas. Habitualmente 

los cazadores se reunían en grupos mayores a 15 con Ja finaJldad ele sufrir los menos danos posibles. 

UUUzaban armas como el Allat, que estaba elaborada con maclcra dura y servia para arrojar Jaro.as, 

lU)lOnes, dardos y flechas. Twnblén uUllzaban plantas mecánlcas aprovechando la flexlblllldad de 

losarbustos. La pesca se lleva acabo por medio de presas o reclcs que oo sólo les pcnnltla una captura f.!cll, 

sino que además, podían escojer los tipos y tamai'k>s de P!Ces que fueran más adecuados para comerciar. 

(4) Mlllan Re11e. Esplendor del M~lico And¡uo, Vol. U Editorial f:Jiciont1 dd Valle de M!Aico, S.A. Múleo 1989. pi¡. 1012 

(.5)1btdem.p.p. 1014y1016. 
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SI bien, la caza y la pesca fueron en algdn momento un depone de prlnclpcs, también es cieno 

que esta actividad c~mplía con otras funciones. el comerciar con ellos. como aumentos en primer término 

y en segundo como tributo, así se obtenía el mayor aprovechamiento de la presa. 

"La cultura pre-hlspánJca observaba rigurosas dictas, lo que les facJIHaba evitar el desperdicio 

y la acumulación de basura." (6) En cuento a la edificación de viviendas hemos podido apreciar que las 

había de gran variedad, pues el tipo de consuuccl6n dependía del clima de Ja reglón en que se cncontrásc; 

su dlstribucJón era sencilla, pocos cuartos con cxcpclón de los recintos sagrados o palacios reales. Sin 

embargo, et punto a destacar de la urbanizadón de estas clvHfzacloncs es sin lugar a duda el de la 

planlllcaclón y como ejemplo de ello, tenemos la efectuada en la Ciudad de Teotlhuacán ó la nüsma 

Tenochllllán , "que a la llegada de los espal!olcs se maravillaron por sus grandes calzadas, puentes y 

acueductos" (7) 

Como hemos visto, la clvlllzaclón pre-hispdnJca marcó su desarrollo en tomo al medio que 

le rodeaba. Pué con la llesada de los espanoles que cambió la concepción de desarrollo de Mesoamérlca, 

como resultado de la Imposición de un modelo ele vida regulado por polfllcas ecotñmlcas que beneficiaron 

los Intereses de unos cuantos. 

La Imagen de nuestro pals en cuan10 a su riqueza natural, llamó Ja atención de los países 

desarroJlados lnvadiéndosnos con falsos patrones de desarrollo. que les permJtla crear un "sistema de 

economfapcrlférlca" (8) donde los frutos sólo fueron percibidos por los paf ses altamente Industrializados. 

(6) Wicltc Oiarlt'i. Eipkndordtl Máko Alltlauo, Vol. J, Editcri.J Edicionc• dtl Valle de M/xico. Mbico 1989 p.p. 98J y 987, 

(7) Wdtlanar y Ltonud Juan. &pltndor dd Wi.ko Antiguo Vol.1 Edi1orial Edicioou dtl Valle de Mhlco. Mh.ico. 1989 Pis. 956. 

(l)Silv• Michtllll31oJ~A. Política y Bloqut.11 de P!Xkr, crist' en eltlstcma mulldill. F.ditcriiJ Siglo XXl. Wiico 1989 p.p. 23 y24. 
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Este proceso tomó algunos siglos. La pollllca económica de desarrollo basada en la obtención 

del mayor beneficio posible a costa de grandes sacrificios en el ambiente. terminó en una Irracional 

explotación de los recursos naturales (La misma poUtJca que erosionó parte de Europa y Estados Unidos 

de Noneam&lca). 

Todo país desarrollado hacontrlbu!do de una manera u otra en la crisis ambiental que padece 

el planeta, los lagos, óos, mares y selvas han sido contaminados y desforestados. Ahora, toca a los paf ses 

en vfas de desarrollo, como el nuestro, conservar el equllibrlo de su ambiente, rescatando os principios 

reconocidos por nuestros antepasados, considerando que es nuestra actuación la que debe ser somcUda y 

no la naturaleza. 

El tipo de desarrollo que en Latlnoamérlca se ha adoplado y por lo tanto nos encuadra, lo ha 

descrito peñectamente Oswaldo Slnkel (9), de la siguiente fonna: "Crecimiento Industrial con 

Jmpllcaclones de contaminación e hJpcrcontamlnaclón urbana; scmJ~modcmlzaclón agrícola con el 

predominio de las consldCracJonesdc rentabllldad sobre lasecol6glcas que representan agresiones al medJo 

natural y por lo tanto deterioran la calidad de vicia de los habitantes". (9) 

Lo Anterior se debe según Santiago R. Ollver "a la Imposibilidad de aplicar mejores técnicas 

de explotación de recursos, debido a la falla de estructura básica de educación como también de solvencia 

cconónúca. ". (10) 

Estamos de acuerdo en clgunos de los puntos que plan1ca el catedrático argentino; sin 

(9)Sualr:ey0svaldo y Gli¡o Nicolo. EttiJ01de Deurrolloen Amáica Litina. Edi1orial FondoikC'ultufa Eron6mica. M!aico 1990P'g. 28 

(9) Op. Cit, Otiver Rdl Santia¡o p.lg. 25. 

(10) lbidem pJg. 28 



embargo, en nuestra opinión Ja tésls que sustenta Slnkel, no sólo se debe al atraso 1ccno-ccon6mlco y a 

la falla de capacitación del personal, ya que un pals Latlnoámerlcano como el nuestro, las empresas que 

se encargan de explotar Jos recursos naturaJes y del procesamiento de sus derivados, no sólo cuentan con 

capital suficiente para obtencr tecnologías menos daftlnas, slno que además, bien podrían - si se lo 

propusieran· capacitar a su personal de tal fonna que se encontraran a la altura de la "Modemlzaddn 

Tecnol6glca ". Consideramos que en el fondo el problema se debe simple y sencillamente a que la 

rentabilidad en la explotación se Impone evidentemente a la consideración del equilibrio ecológico, esto 

es, los Individuos quienes tienen a su cargo Ja explotación en comento, asf como su procesanüento, siguen 

una polftJca cuyo proceso ecoiñmlco va encaminado a optlnüzar aJ máximo y a cono plaz.o tos capitales 

privados (empresas paniculares) o plbllcos (empresas paraestatales). 

En México, gracias a los movimientos ecologistas se ha logrado despertar cierto Interés por 

los problemas ambientales sin que por ello nos conclentlcemos y actuemos positivamente. Esto se 

demuestra con los avances logrados desde 1972 (al!o en que se llevó a cabo la conferencia de Estocolmo 

sobre el ambiente humano) (11) a la fecha, lapso durante el cual se desforestaron cientos de miles de 

hectáreas en el estado de Méxlco, Hidalgo y Quintana Roo entre otros estados. Contribuyendo a la 

expoliación de recursos naturales en perjuicio del ambiente y sí en cambio, enriqueciendo a un centenar 

de personas. También ló demuestra la lnOción en los sistemas hidrológicos ocasionados por los desechos 

tóxicos de las Industrias; la contamlnaciln de la almósfcra por medio de gases tóxlcos que emanan de 

las fábricas. 

Han pasado veinte ailos desde que diversos clentlOcos de todas panes del mundo hicieron un 

llamado a la Organización de las Naciones Unidas para q~e tomara medidas al respecto y México como 

(11) Aspcdos Mundi1lr1 del Mtdio Ambiente. COllfttencia de EJtocolmo. DiblitK>lt'CI de la ONU Wako. p(1. 54. 
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Integrante acUvo de esta OrganJzacf6n, Jamcmab1cmcntc se ha convcrtJdo en uno de los países con mayor 

grado de Impacto ambiental. 
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C). LA REr.ACION QUE GUARDA LA ECOLOGIA CON LAS DISCIPLINAS SOCIAl.ES. . 

Hasta ahora hemos concretado nuestro esrudlo a la conccpcJOO del hombre en rclacl6n a su 

medio, estableciendo que l:stc debe ser considerado como ecosistema Integrante de la BJósfcra y que en 

Ja medida en que el humano se desarrolle en su mcdJo, así causa cienos cambios en los demás ecosistemas 

(algunos Irreversibles). También hemos establecido el papel de Ja ecología como unidad funcional que 

permite entender la Interdependencia de todos los seres vJvos en relacfOO a sus medios, partiendo de 

la conccntracfón de cUvcrsas ciencias naturales 6 blo16glcas, como los son entre otras. Ja blologfa misma. 

la bolánlca, la zoología y la antropología Sin embargo, la ecología oo debe !Imitarse al campo blológlco 

6 de las ciencias naturales, sino que debe extendet>e a las ciencias sociales obedeciendo a las tendencias 

de la misma antropologla, siendo esta ll!Uma el punto de conexidad entre Ja ecología como ciencia 

blológlca y la antropología humana como dlsclpllna social. En efecto, la antropología como ciencia que 

estudia al hombre desde sus dlversos aspectos, comprende dos claslllcacloncs básicas: La antropología 

ffslca y Ja antropologla social también dcoomlnada cultural. La primera," estudia la posición del hombre 

entre los seres vJvJentcs, el odgcn y la claslflcacldn de las razas humanas, las leyes de la hcrenclagen:!Uca 

y la lnlluencla en los caracteres raciales y mentales". (12) Por lo que esta rama de la antropología pcncnccc 

a las ciencias Blológlcas. En cambio, Ja segunda, "cstudla las manifestacfoncs culturales de los grupos 

humanos naturales, atendiendo a un alterlo psicológico, social y llngillstlco" (13), por lo que se le 

considera mas bien una Ciencia Social estrechamente vinculada con la soclologla 

A contlnuacfón, pretcndcremos marcar los nexos entre la ecología y las diversas dlsclpllnas 

sociales. 

(12)Viv6Eioocolcqc A. Ckosrafr1 ll~111yF&ica. Edi1oria1Parri1S.A.M!lla> 1982p•1.17 

(13} Dicdonuio Encid~dioo r~ .. CaJpe S.A. Tomo 11 Madrid 1979 P'i:· 801. 
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SI partimos de que Ja ecología estudia Jos equlllbrlos que guardan Jos ecosistemas y que el 

concerniente al humano puede ser comprendido de una manera mas clara y provechosa, complementando 

sus teorías con la aprccJacJ6n de los principios establecidos en las dlsc~p11nas sociales, llegaremos a la 

conclusión de que la ecología debe extenderse necesariamente al campo de las disciplinas sociales. 

En nuestra opinión Ja ecología es una ciencia que se constituye de ambas ciencias las naturales 

y las sociales, ya que estudia las actlvldades biológicas de los seres vivos pero a la vez tlenen 

Implicaciones económicas, sociales y polCUcas, como Jo veremos más adelante. 
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D), EL ORIGEN DEL DERECHO AMBIENTAL. 

En virtud de lo expucs10 hasta ahora, ponemos de mantflcsto Ja Intervención de la ecología 

en el :lmbito de las dlsclpllnas sociales; pues sólo asl podr(a cener mayor encada su aponaclón a las 

ciencias, proponiendo guardar los equilibrios en los ecoslslemas. Las actividades de los organismos vivos 

están regidas ncccsar:lamcntc por las leyes naturales, las cuales siguen cienos patrones, que se pueden 

traducir en conUnuldadc:s de causas y efectos acordes a un espacio y Uempo determlnado, que lnOuyen 

en su conjunto en los seres vivos. 

La ccologla plasma Jos principios de equlllbrio que deben de exlsUr en Ja naturaleza y por Jo 

tanto abogan porque estos se conserven Jo más posible en su estado nonnal. El movlmlento ecologista que 

tanto auge ha tomado en las tlJUmas décadas pugna porque se respeten los estados naturales de Jos 

ecosistemas, por lo que sólo será eficaz dicho movlmlento en lanto Influya en la actlvJdad humana misma, 

parUendo de sus aspectos económlcos, culturales y sociales. 

El ser humano al Igual que un venado 6 un pino, al nacer se alimenta, se dcsanolla, se 

reproduce y muere: mientras esto sucede, cada uno de ellos forma parle de una comunidad que a su vez 

comparte con oJras un espacio y Uempo delermlnados. Ahora bien," la dlnámlca de cada especie sigue 

patrones slmllares, pero no ldénUcos, pues cada comurúdad cuenta con sus propios atdbutos de acuerdo 

con su densidad por espacio, su estructura por edades y sexo; su vida promecllo y su capacidad de 

reproducción." (14) Sin embargo, la comurúdad humana se ha venido manifestando a diferencia de las 

demás comurúdades a tra\<!s de leyes socloeconómlcas adoptadas a lo largo de su historia, permJUéndole 

desarrollar Jecnologlaspara controlarlos efectos desfavorables del amblence. Es por ello que las leyes que 

rigen las dln:1mlcas de las comurúdades no humanas son dlferentes a las nuestras por lo que al Imponerse 

(14)0livrrR.ldJSan1iago. Op.Cic. IMJ. l!i 
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éstas a las otras provocan choques que originan un descqulllbrlo, enlorpcelendo el desarrollo de las demás 

especies. 

JOSUE CASTRO una autoridad en el tema. confirma esta postura al decir que "un análisis 

concreto del medio debe abarcar et Impacto total del hombre y de su cultura sobre Jos restantes elementos 

del contorno, as! como el JmpaclO de Jos factores amblenlaies sobre Ja vida del grupo humano". (15). 

Las comunidades humanas se han distinguido de las demás comunidades de seres vivos, por 

su capacidad de conoclmlento, reflejándose en los dJversos aspectos que conforman una cultura. misma 

que las diferencia de entre Jos seres humanos formándose as!: la cultura ozteca, egipcia, Islámica y 

grle&llt que con el tiempo se van universalizando hasta tener en comlln aspectos culturales conu1ncs. 

Dcnlro de es!Os aspectos como manlfeslaclones del conocimiento, enconuamos aJ Derecho, que además 

de ser una disciplina soclaJ como Jo es la plsJcologfa ó sociología misma. es de todas, la que regula la 

conducta externa de Jos seres humanos, y es la conducta externa del ser humano la que se Impone a las 

leyes naturales. Importante seña Ja complemenlacl6n de ambas para mejorar las condiciones amblenlales. 

En efeCIO, es función del Derecho regular la conducta externa del hombre en el ámbito social, sin 

embargo, esta actividad social trasciende en la naturaleza y por desgracia causando fuertes lmpacios en 

el ambiente. (Revolución Industrial, Urbanización y Guerras). 

De ahl que el derecho iome un nuevo enroque, una perspecUva dentro de sus ramas para dar 

origen al Derecho Ambiental, con la finalidad de regular la acUvldad humana en relación con el ambiente. 

El Derecho lo clcbemos concepluallzar de manera genérica como • un conjunlO de normas 

coerclUvas expedidas por Ja autoridad compctenle, lendlentes a regular Ja conducta externa de los 

(15)CutroJOIU!. El SubdtlanoUo pimttac:auu deCoaLaminlciSa UNESCO 1972pis. 28 
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lndlvlduos en una sociedad con Ja Dnalldad de obtener el bien comt!n", 

La reciente creación en México de este derecho y su complejidad de lnstltucloncs, es digno 

campo de estudio por lo que requiere de Ja atención de los jóvenes juristas que quieran crecer con ~J. 
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E). EL CONCEPTO , LA UDICACION Y LA AUTONOMIA DEL DERECHO AMBIENTAL 

MEXICANO. 

A menudo surgen las dJscusloncs acerca de la forma de deOnJr al Derecho que procura el 

equlJJbrlo de los ecosistemas y consecuentemente proteje al ambiente. Este tema nos podría llevar a 

un extenso debate sobre semántica. y probablemente la dJsUncf6n serta sutíl. En nuestra opinión la 

definición mas adecuada es la de Derecho Ambiental y no fa de Derecho Ecofc!glco. ya que como fo 

hace notar el Lic. Railf Branes este derectio no " se ocupa de regular fa ecología. sino fa conducta humana 

con rclaclón aJ ambiente en el cual se encuentran los diversos ecosistemas". (16} 

Como veremos más adelante, la normatJva mexJcana en materia tunblental Uenc su 

fundamentación constitucional en varios artfcufosde nuestra Carta Magna. mlsmo que regulan en dlvcrros 

aspectos (socfof6gfco. polftlco. ccooontlco) fa actlvldad humna. fa estructura, asf como fas facultades de 

las lnstltucloncs encargadas de haccrcumpllrdlchos ordenamientos. Pero para poder 1 nlemarnosal estudio 

jurídico con mayor claridad, así como para ubJcarlo dentro de nuestro Derecho es necesario detcnnlnar 

el conccplo de Derecho Ambiental. 

Recordemos el Inciso A de eslC ca¡ítulo. En él establecimos que fa Bl6sfera estl constltufda 

por aguas, suelos y aire. Espacios doadc los organismos vivos han aparecido, se han desarrollado, 

reproducido y extlnguldo guardando una estrecha rcfacf6n entre sf. 

Partiendo de esta retlexldn. encontramos que el Derecho Ambiental, surge de Ja necesidad 

de prolejcrdlcbos "espacios" procurando el equlllbrio al fnteracluar en elfos los organismos vivos. Asf 

pues, el Derecho Ambiental en sentldo falo podemos definirlo como "El Conjunto de reglas que se 

(16)Dralliet Rall. Dc-ttdioArnbielJld Mexic&nu. Edit<l'id Univeno Veinliuno, MbJco 1987. p•a 32. 
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ocupan de la prolecclón jurídica de aquellas condiciones que hacen posible la vida en todas sus 

formas". (17) 

Sin embargo, el Derecho Ambiental no pretende regular las leyes naturales o cambiar las 

conductas de la naturaleza, sino tacoductahumana que lnlc:ractúacon las de otros seres vivos provocando 

desequilibrios en los ecosistemas. Supuesto lo anterior. podemos definir al Derecho AmblenlaJ en sen U do 

estricto, como 11 El conjunto de normas de orden públlco que emitidos por una autoridad competente 

mediante procedimientos previamente establecidos, regulan Jacond ucta externa humana que puede 

Influir de manera relevnnle en los procesos de fnteracc16n de los ecosistemas y cuyos erectos 

modifiquen slgnlficallvamente las condiciones de vida de los organismos". 

Analizando dcten1dan1cn1c nuestro concepto de Derecho Ambiental encontramos lo siguiente: 

a) "Es un conjunto de normas de ORDEN PUBLICO ••• " en el entendido de que se 

pretende un cs1ado de cocxlstcncla pacCfica entre Jos miembros de una comunJdad. ScnUdo que seña 

aceptable si lúcléramos a un lado la Tcorfa Antropocéntrica y consldcrá"amos dentro de la gran comunidad 

nalUraJ, al hombre entre otros cohabllanles de la misma. pero el sentido técnJco. es en realidad el que nos 

ocupa, ya que podrf amos considerar al ORDEN PUBLICO como el conjunto de lnsllludonesjurfdlcas 

que ldentlflcan y distinguen el derecho de esa comunidad, es decir, aquelloo prlndplooy normas que 

no pueden ser allerada.s ni sf quiera por la l'olunlad de los partes o Individuos, menos aún por Ja 

apUcación de un derecho extranjero. Dentro del tema a que nos abocamos se encuentra un principio 

fundamental para todas las comunJdades o sociedades, y este es el " Derecho a Ja vida", por Jo que es 

lndlscutlble Ja restricción a la facultad de realización de ciertos actoo humanos como también es 

justificable ta Invalidación de aquellos aclosjurídlcosque atenten o afecten Jos Intereses fundamentales 

(17) Drallc1 R.JLOp. Cil. ~I· 32 
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de la sociedad. 

b) " ••• Son emllldas por una AUTORIDAD COMPETENTE mediante 

PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS ••• " En efecto. como lo establece el Artfculo 

71 de la Constlluelón Pollllca de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de Iniciar leyes o decretos 

compete: 

l. AJ Presidente de Ja Rcpllbllca. A través de su potcntad reglamentarla, proveer en Ja esfera 

admJnlstratlva, la exacta observancia de las leyes que promulga y ejecuta. Asf tenemos una serie de 

reglamentos de cnntcter ambiental como el expedido por el entonces Presldenle de Ja Rcpllbllca, Lic. 

Miguel de la Madrid Hurtado, y que fue! publicado en el Diario Oficial de la Federación el dfa 25 de 

Noviembre de 1988 y que reglamenta la Ley General del Equilibrio Ecológico ylaProreccJ6n al ambiente 

en matcrfa de residuos peligrosos. 

AsfmJsmo, tenemos que las dJvcrsas Secrcrarías de Estado como el tirulo de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecolog!a. tienen a bien expedir los lineamientos tá:nlcos juñdlcos a seguir. de 

acuerdo con la Ley y el Reglamento, dichos llneamlenros se denomJnan NORMAS TECNICAS 

ECOLOGICAS en lo futuro NORMAS OFICIALES MEXICANAS. 

ll. A los Diputados y Senadores, al Congreso de la Unión. As! encontramos que el artf culo 

73 fracción XVII, se faculta al congreso para expedir leyes sobre el uso y aprovechamlento de las aguas 

dejurlsdicekin federal; en la fracción XXIX·C. se le faculta para expedir las leyes que establecen con 

la concummcla del Gobierno Federal de los Estados y Municipios en el '1mblto de sus respectivas 

competencias en materia de ascnlamlcntos humanos ... ; y por 111timo en la fracdtin XXIX·G lo facultan 

para expedir leyes que estable1.can la concurrencia del Gobierno Federal de los Gobiernos de los Estados 
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y Munlclplos en el llrnbilo de sus respectivas compe!Cnclas en materia de Protección al ambiente y de 

Preservación y Restauración del Equillbrlo Ecológico. 

111. A las Leglslaruras de Jos Estados. En cuanto a esta Cracclón, la facultad de dictar leyes 

ambientales que tlcnc cada uno de Jos Estados se manifiesta a trav~s del prlnclplo de facultad expresa ó 

reservada a la Federación ó Facuilad de las Entldades Federativas. Asl 1cncrnos, por ejemplo, la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Eslado de Yucalán expedida el dla 21 de 

Diciembre de 1988. Cabe destacar que en el D.F. Ja asamblea de represcntanles cuenla con Ja facultad de 

lnlclatJva, a través de sus miembros y de representantes de vecinos organizados. También cuenta Ja 

cludadanJa con el "Derecho de Iniciativa Popular" respecto de las materias que son compctencladc la 

propia asamblea dentro de las cuales se encuentra la preservación ceológlca, uso de sucio, regulación de 

la lcnencla de la tlem entre otras, la cual deberá turnar a comisiones y dictaminar, dentro del respectlvo 

período de sesiones y en el lnrnedla10 slgulen!C; todas aquellas inlclatlvas que le sean presentadas por un 

mlnlrno de JO ciudadanos dcbldamenlc ldentllJcados; lo anterior con f\mdarnemo en el artículo 73 fracción 

VI base 3ra. lnclso A y bnse 4a. pá rraro primero y segundo de la Constitución Polltlca de los Estados 

Unidos mexicanos, así como el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno lnlerlordei Congreso General 

de Jos Estados Unidos Mexicanos. 

Corno hemos vlslo esta facultad de lnlclatlva de ley en nuestra Constltuclón se encuentra 

ablena no sólo a "autoridades", sino también a lacludadanla, por Jo que se reconoce la posibilidad del 

ejercicio de la democracia semi-directa, lo cual ayuda a reforzarla Conciencia Polftlca del ciudadano; sin 

embargo, corno Jo establece Monlque Llons no se ha dictado alln, reglamentación alguna que organice 

el ejercicio de la inlclatlva popular. 
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Por otra parte, el proceso legislativo debe cumplir con cada uno de los Estados que la ley 

establece, de tal forma que no desvlrtlle su oligen. El artículo 72 de La Cons1fluclón Polfllca de los 

Estados Unidos Mexicanos. nos scftala claramente el procedlmlemo. Esta serie de aclos que deben realizar 

Jos órganos del Gobierno, facultado para ello, a fin de CJaborar, aprobar y expedir leyes o decretos, así que 

ele una forma breve podemos decir, que el acto leglslallvosccomponc de las siguientes rases: a) lnfclatlva 

mediata. en la cual se presenta un proyecto de ley; b) DJscusJón, Aprovacl6n 6 Rechazo en la que se 

dlscutlr4 su contenido y finalidad pasando de la C:lmara de Oligen a la Cámara de Revisión, y de ser 

ap'Obada en ambas deberá enviarse aJ ejecutivo para que ésrc, de no lcncr observación alguna que hacer, 

la sancione pudiendo alln velarla y de vol ver a Ja Cámara de Origen para scrdescutlda nuevamente, en caso 

contrario, el ejecutivo la pubUcará estableclendo Ja fUndamentacJón legal, consideración y resu11ados. 

e)" ... REGULANLA CONDUCTA EXTERNA HUMANA que puede lnfiulrdemancra 

relevante en los procesos de lnteracUvaddn de los ecosistemas y cuyos erectos modlfiquen 

significativamente las condiciones de vida de los organismos". Pues bien, el Derecho pretende una 

sfluaclón de Orden Social, sin Importarle fas Intenciones de los lndlvlduos, basla con dar cumplimlenlo 

en forma externa a esa nonnajuñdlca para que la conduela de la persona tenga la relevancia deseada; 

aunque para el Derecho Penal la Intención es de !ornarse en cuenta. para el Derecho Ambiental sólo 

Jntercsa Ja conducta externa que de una u otra forma tlene trascendencia en Jos ecosistemas, de alú que el 

objetivo de este Deiecho sea la procuracl6n de aquellos elemenlos y clrcunslanclas que hacen posible la 

vJda mediante el control de la conducta externa del humano. 

La ubicación del Derecho Ambiental no puede prestarse a discusiones en virtud de estar 

conformado por un conjunto de leyes de carácter PUBLICO y no PRIVADO. En efecto, el Derecho 

que nos ocupa agrupa una serle de disposiciones dispersas en disciplinas como el Derecho Sanitario, 

Forestal, Urbanístico o Agrario. 



21 

Para corroborar nuestra ubicación, seguimos las slgulenles reflexfoncs: 

a) Ulplano expresó que el Derecho Público es el que ataJle a la conservación de la REI 

HUMANA o COSA ROMANA ( REX PUBLICA; COSA PUBLICA), el Derecho Privado concierne 

a la utilidad de los particulares, la conservaclón del ambiente oo Incumbe a los particulares, sino a la 

poblaclón en general. 

b) El Derecho Privado, es un conjunto de nonnac; que regulan tas relaciones entre personas 

de Igual sltuaclónjuñcllca,en virtud deque ninguna de ellas actúa como autoridad Estatal. La conservación 

del ambiente no se subordina a las relaciones entre particulares, es decir la volunrad de las partes no se 

Jm¡xme en materia ambiental. 

e) El Derecho Público, se compone de un conjunto de normas que regulan el ejercicio de la 

Autoridad Estalal, estableciendo el conlenldo, ámbito de aplicación y procedimiento mediante el cual 

deberá realizarse dichos actos. La procuración del equlllblio en los ecoslstcmas es una de lac; obligaciones 

del Estado y ejercicio de su autoridad, controla Ja actividad de los particulares a través de los órganos 

respcctlvos. Por to que en materla ambiental se subordJna Ja coordinación de las relaciones entre 

particulares a las actividades de Derecho Pilblloo. 

Por otra parte si bien es cierto que la agrupación de disposiciones contempladas en diversas 

disciplinas juddlcas, podrían utilizarse como argumento en contra de la Autonomía del Derecho 

Amblenlal, también es cieno, que la perspectiva y objeto que este derecho contempla, (la preservación 

del ambiente) son cllstintos y propios. 



CAPITULO 11 

"LA EVOLUCION DEL DERECHO AMBIBNTAL MEXICANO" 

('· 
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A) LA RELACION DEL DERECHO AllfBIENTAL CON OTRAS DISCIPLINAS JURIDICAS 

El Derecho Ambtcnlal como hemos asentado, tlcne aspectos que abarcan, por su contenido 

de unlversalJdad, a Ja gran mayoña de las ramas del Derecho, unas como nexos mas fuencs que otras y 

que finalmente se relaciona Así tenemos como ejemplo, Ja relación del Derecho Ambiental con tos 

slgulentcs: 

EL DERECHO ADMINISTRATIVO. '' Es la rama del Derecho l'llbllco que tlene por 

objeto, regular la actividad de la admlnistraclón pllblica, encargada de satisfacerlas necesidades esenciales 

de la colectividad." (18) De Jo anterior, destacamos to siguiente: Primero es un derecho que regula a Ja 

aclmlnlstrac16n plbllca. la cual está encargada de los asuntos p6bllcos del pals. Segundo abarca también 

la actuación de los particulares, ya que regula las relaciones entre aquellas y éstos, es decir, los servicios 

p6bllcos pueden ser prestados tanto por la administración o por los partlculares comprometléndose éstos 

y tos usuarios a scguJr y respetar un régimen administrativo ya establecido, pongamos como ejemplo, la 

concesión para la explotación de un pozo de agua, en el cual la Aulorldad Administrativa faculta a un 

particular para que éste realice las obras necesarias para la perforación de un pozo y Ja consecuente 

extracción de voh.1.menes de agua, la cual puede Incluso vender a terceros o abastecer a un poblado. En 

este caso, es un deber de la Aulorldadel abastecer de agua a una poblaclóo. 

Sin embargo, concede c$a actividad a un particular para que lleve a cabo este fin. Para ello 

es necesario que tanto la Autoridad como el panicular y los usuarios. observen las disposiciones 

admlnlstratlvas como la Ley Federal de Aguas, el Reglamento Interno de Ja SARH y de la Comisión 

Nacional del Agua. La relación se encuentra en que Ja explotación de este recurso, debe darse de manera 

racional y adecuada, por lo que Ja Autoridad Admlnlstrallva crea a través de sus leyes Jos mecanismos 

Idóneos p:ira que se Ueve a cabo de esa manera. 

(18) Nava Al!oo.so, DiecionarioJurfdico Mcxkaao, lnstilutode laveati¡.OoaetJuddicu, F.ditcrial Pomla .~1ko f987,pic.933 
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EL DERECHO AGRARIO. El Derecho agrario es al disciplina jurídica que regula los 

problemas de Ja Tenencia de la Tierra, las diversas formas de propiedad, asf como los suje1os que 

dcscmpcftan las actividades agrarias. 

En nuestro pafs, no se había vinculado dchidamcnlc este Derecho con el Derecho Amblenlal, 

ya que como se desprende de JadcflnJción que hemos establecido, el Derecho Agrario se aboca a la enlldad 

agraria, como resultado de una revolución social panlendo del prlnclplop de rcpartlclóo equitativa de la 

tierra. Por Jo que el cucstlonamtenlo aquf fué el siguiente: Primero¡, Cuál va a ser el destino de su tierra?, 

Ja rcspueta lógica rué el cstablcclmlcnto de Zonas Ejidalcs y Comunales para la realización de actividades 

Agrícolas y Ganaderas f\Jndarncntalmcntc, y en Segundo¿ Qué trao;ccnclcncla van tener esas actividades 

en d.Jchas tierras?, la respuesta n este respecto no había sido del todo clara. La Ley de la Refonna Agraria 

(Diario Oficial Federal expedida el 16 de abril de 1971, fracción VI) establecfa atribuciones a la entonces 

Secretaría de Agricultura y Ganadería dentro de las cuales se encontraban la de sostener una polftlca sobre 

conservacJón de suelos, bosques y aguas, así como la comprobación de la eficacia de los sistemas 

empleados, al Igual que establecía obligaciones de los ejldatarlos para el constante cuidado que debían 

tener para la preservación y enriquecimiento de estos recursos. No obstante, carecían de una objeUvldad 

amblcntallsta pues, el Interés era netamente socio-económico. 

La actual Ley Agraria (Diario Oficial de al Federación expedido el 26 de febrero de 1992¡, 

que abroga a ta anterior, contiene en sus dos primeros títulos un sentido ambtcnta1Jsta. y reafirma su 

relación con el Derecho que nos ocupa, partiendo de las slguiemes bases: Primera, el ejercicio del 

Derecho de Propiedad que Uene el ejldatarlo, comunero o peque na propietario, deberá realizarse tomando 

en cuenta el equlllbrlo ecológico, por lo que se estanl a lo dispuesto en la Ley General del Equlllbrlo 

Ecológico y Protección al Ambiente (entre otras leyes de slmllar carácter con respecto a este nexo), 

Segunda, las Dependencias y EnUdades AdmlnlstraUvas Federales competentes fomentarán el cuidado 
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yconscrvacJón de Jos recursos naturales. así como el aprovechamiento racional para preservar el equJUbrio 

ecológico. 

EL DERECHO CIVIL. Es el conjunto de normas que regulan la acUvld:ul ordinaria de las 

personas en cuanro a su Esrndo ClvJI y Famma 

A simple vJsra, nos preguntaríamos sobre la importancia y relación que guarda el Derecho 

Ambiental con este Derecho, pero es en este Derecho que encontramos un antecedente fchacfcnte del 

Derecho Ambiental. Una de las actividades ordinarias de un sujeto es el ejercicio de la propiedad; sln 

embargo, este cjcrcfcJo no es absoluto, ya que debe considerar las JlmllacJoncs y modalidades que Ja ley 

cslablece, y que más adelante anaJJ1.aremos. Lo anterior se deduce del artículo 830 del Código CJvJI de 

1928" el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las llmltaclones y modalldades 

que fijen las leyes". en csrc caso, al Igual que en e1 ejc1cJcJo de Ja propiedad agraria deben observarse en 

materia ambiental la legislación rcspcctlva, tal y como lo establece el artículo 845 del mlsmo c6dlgo, 

" Nadie puede construir cerca de una pared ajena o de copropiedad fosos, cloacas, acueductos, 

hornos, fraguas, chimeneas, establos; ni Instalar dep6sUOs de materias corrosivas, máquinas de 

vapor o fábricas destinadas a usos que puedan ser pellgrosos o nocivos sfn guardar las dlstanclns 

prescritas por los reglamentos o sin construir las obras de resguardo necesarias con sujeckin a lo 

que prevengan los mismos reglamenlos, o a falla de ellos lo que se delermlne por juicio perlclal ", 

o bien el articulo 936, el cual nos dice: "F..J uso y aprovecliamlenlo de las aguas de dominio público 

se regirá por In ley especial respectiva ". 

Como podemos ver. también el ejercicio de un Derecho de cantctcr CJvil, nos conlleva a 

observar obligaciones de carácter Ambiental. 

EL DERECHO COMPARADO. Esta disciplina Uene como objclo, el estudiarlosdivcroos 

slstcmasjurfdlcos exJstenres para descubrir sus diferencias y semejanzas. En el caso de nuestro Derecho, 
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podemos argumentar que una de las principales razones de ser de la Jcglstacl6n anJblcntal se debe al 

Derecho Comparado, en tanto que otros paf ses americanos o europeos ya contaban con una codlflcacJ6n 

especial, tal y como afirma el Lic. Francisco Cornejo: "El Derecho Comparado nos sirve para estructurar 

un Derecho perfeccionado" (19). En el caso cspcdflco del Derecho Ambiental puesto que es del Interés 

de IahumanJdad el conservar el equilibrio de los ecosistemas. el Derecho Comparado nos ayuda a unificar 

la lcglslacJón de lal forma que puede ser aplicable en cualquier país sin que se constituyan obstáculos. 

EL DERECHO CONSTITUCIONAL. Se puede definir como la disciplina que es1udla las 

nonnas que configuran la forma y sistema de Gobierno; la creación, organJzacJón y atribución de 

competencia de los &ganas del propio gobierno, y que garanUza al Individuo un mínimo de seguridad 

juddlca y econ6mfca El Derecho ConsU1uclonal se dlvldc en dos panes: la Primera que se trola de las 

Garantlas Individuales Dogmáticas, yla Segunda que, trJlalaorganlzaclóny facuiladcs del Es1ado, Iacual 

se denomina Orgánica El Derecho Ambiental como otras disciplinas jurldlcas debe basarse en un 

precepto constl1uclcinal, en efecto la Ley General del Equlllbrio Ecológico y protección amblenlal, en su 

artículo lo., primer párrafo, establece lo siguiente: "La presente Ley es reglamentarla de las 

dlsposfelones de la Constlluclón poHUca de los Estad05 UnldM Mexicanos, que se refieren a la 

preservación y restauración del Equilibrio Ecológico y Ja Protección al Ambiente •• ", por Jo que 

reglamentarla Jos artículos 4o, 25o, 270. y 73o, fracción VI, base 3a; artículo 73 fracción VI base 

4a; y 73o. fracción XXIX-G y que más adelante se analizan espeelficamente. 

EL DERECHO DEL lllAR. Esta disciplina esirechamente ligada con el Derecho 

Internacional Ptlbllco, rcgulaprlnclpalmentc la conduela de Jos Estados en el ámbllo Marino, clasificando 

Ja l\lar en tres zonas: la Primera de Jurisdicción Nacional, la Segunda la Alta Mar, donde todos Jos 

19) Conejo Cc:tudlll Fra.iicitco. Diccionario Juridico Me1Jcano. l11Jti1uco ~ lnvestigacionri Juri.Jicu. Editorial Pomla. 

M.!:dco 1987. pi¡. 966. 
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Estados gozan de la llbcnaddc navegación, de pesca y sobre sucio, y por úlUmo la Zona de Fondos 

Marinos, el cual es patrimonlo comlln de la humanldad. 

Cuando un buque-tanque derrama sus aceites cerca de nuestras playas, ocasionando con ello 

una contamlnacJón de gran Impacto o bien cuando Jos buques pesqueros se lnlcman a nuestras aguas-sin 

pcrm}so de pesca o Infringiendo las nonnas espccfficas en Ja materia.nos encontraremos con Ja presencia 

de ambas lcglslacloncs. 

EL DERECHO DEL TRABAJO, Es el conjunto de normas rol.Uvas a las relaclones que 

dJrec1a o indirectamente derivan de la prestación llbrc, subordJnada y remunerada de servicios personales 

y cuya función<'•, producir el Equlllbrlo de los factores en juego, mediante la reallzaclón de lajus:lcla 

social. 

Ciertamente las relaciones laborales no tienen un contenido ccoldglco, sin embargo, 

encontramos un rubro que en cJena mcdlda Ucne lrnpllcaclones ambientales, ya que algunas actividades 

pueden ser altamente rlesgosas en virtud de los matcdalcs que se empican, <le tal fonna que el patn:Sn se 

ve obllgado a cumpllr de acuerdo con la naturaleza de su negoclacl6n, los preceptos legales que en el 

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo se fijan para las lnstalacloncs de su establecimiento, en 

especial las contenldas en el ·mulo octavo. capitulo I de dlcho ordenamiento. 

ELDERECHOECONOMICO.Esunconjuntodenormasyprinclplosquetlen6cnaregular 

la Intervención di recta o Indirecta del ~lado, la macro y mlcrocconomf a de un país, med.Janle la apUcaclón 

de valores Imperativos y la realización de acUvldades conjuntas y cstlmulanres con Ja finalidad de 

garantizar las concllclones de funcionamiento, y desarrollo de dlcha economla a través de la producción, 

dlstrlbuclón y consumo de bienes y servicios. En ef ccto, el Derecho Económico dicta lapolftlca cconó mica 

del país en todos sus rubros, de tal forma que se logra un desarrollo adecuado. La rclaclón que guarda este 

Derecho con el Derecho Ambiental, la encontramos por ejemplo; en el rubro de explotación de recursos 
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natura tes, (agua. flora, fauna y cnergétJcos), cJ cual deberá ser racional en bcncnclo general de Jos recursos 

mismos. cuidando su conservación y el del amblenle tal y como lo csrnb1cce el artículo 25 de la 

ConstltucJ6n Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la Rcctoifa del Dcsanollo 

Nacional que detenta el Estado y que comentaremos más adelante. 

EL DERECHO FINANCIERO. Es el conjunto de normas jurídicas que sistematizan los 

- Ingresos y los gaslos pilb11cos, normalmente ¡revistos en el prcsupues10, es decir, son los principios 

reguladores de la actividad financiera del Estado. 

La relación del Derecho Financiero con el Dem:ho Ambiental, la encontramos en la necesidad 

del Estado de destlnar una suma dctcrmJnada de dinero a Ja prevcnclón de la contamlnacl6n, tal y como 

se puede apreciar en Ja Ley de Egresos de Ja Federación. 

EL DERECHO FISCAL. Este derecho al Igual que el Derecho Ananclcro se encarga de 

regular la actividad financiera del Estado, pero en cuanlo a la caplaclón de Ingresos de carácter fiscal, 

que se deriva de una rclacl6n Impositiva por parte del Estado y hacia los particulares a través de los 

cr6iltos fiscales. 

La Importancia que ha tomado el deterioro del ambiente ha trascendido en el Derecho Fiscal, 

de tal forma que para que una empresa no contantlne, la Secretaría de Hacienda y Crécllto P6bllco en 

colaboracl6n con la Secretarla de Desarrollo Social, establecen de acuerdo con la Ley de Ingresos de la 

Fedcracl6n, "el otorgamiento de cslfmulos fiscales a aquellas empresas que realicen actlvldades 

relacionadas con la preservación y protecd1n al ambiente", tal y como Jo dispone el artículo 220. de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. Ese! conjunto de nonnas que regulan las 

relaciones Internacionales de los Individuos. 
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El contenido de este Derecho varia de acuerdo al país que lo aplique, en el caso de México 

como en el de Francia, el campo de aplicación es bastante amplio, ya que abarca el connlcto de leyes, la 

nacionalidad. calidad migratoria, transferencia de 1ccnologfa, franquicias, cte. En cuanto a la materia que 

nos ocupa, o sea, Ja ambiental, el Derecho Internacional Privado, debe guardar cuJdado en cuanto a ta 

transferencia ele tecnología que cause serios problemas a la ecología y al amblenle. 

En México, se hapermlUdocl estableclnúento de Plantas Industriales Transnaclonalcs, cuyo 

modo de operación y procesamiento ha sido prolúbldo en otros países. 

EL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. Es un conjunto de normas que regulan 

las relaciones entre Estados y Organismos Internacionales. 

Como hemos expuesto en otros apanados el problema amblentaJ, ha trascendldo a ta 

concepción tocallsta, para tomar mayor fuerza e Importancia en el plano internaclonaJ, de tal forma que 

la Organización de las Naciones Unidas haya creado un organismo especialista en la materia y cuyas 

opiniones y recomendaciones sean de gran ayuda. 

EL DERECHO MARITIMO. "Conjunto de normas que regulan las actividades que se 

desarrollan en el Mar, asf como tos usos y empleos que de éste pueden realizarse" (20). En este caso nos 

eocontramos con el mismo problema del Derecho del Mar, y que puede vincularse a la explotación 

adecuada de una vfa marftJma, sin causar deterioros a los ecosistemas. 

EL DERECHO MERCANTIL. Estadlsclpllna es una ramndel Derecho Privado que ,regula 

los actos de comercio, el estado de Jos comerciantes, las cosas mercantiles y la organización y explotación 

de la empresa mercanUI. 

20) F.M¡ulvrl AvOa Ramón. Dicclonarioluddico Meajcano. 
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Hasta hace unas pocas d!cadas, la acUvldad comercial se realizaba bajo principios, que en su 

mayoda eran de nat~ralcza cstrlctamcnre mercanUJ. Hoy en dfa. se adJclona a esta actividad el principio 

de " protección ni amble~le "•el cual esperamos cobre mayor fuerza con el tlcmpo, de tal forma que se 

cause el menordafto posible al ambiente. As! 1cncmos por ejemplo, las Empresas Tur/sUcas que realizan 

actividades mcrcantllcs a tra~s de desarrollos mrfsticos, o bien, c:aabJcclmJcntos de Industrias como, la 

Azucarera o la Automotriz, que también realizan actividades mercanUlcs al producir bienes que circulan 

en el mercado, y que requieren para llevar a cabo dichas actJvldadcs, autorización previa del Gobierno 

Federal si asf lo resolviere su cvaluacJón de Impacto ambiental. También, podemos poner como ejemplo 

adn mas sencll!o, el de las Distribuidoras AutomovlllsUcas del Distrito Federal, asl como de las zonas 

conurbanas, la obligación de poner a Ja venta Wtlcamcnle las unldndes que hayan pasado la verificación 

vchfcular ya que en caso contrario serian acreedores a una multa (21); lo anrcrlor con Ja finalidad de 

dlsmlnulr los Indices de contaminación atmosférica. 

EL DERECHO PENAL. Es el conjunto de normas rclaUvas a los dclltos, a las penas y a las 

medidas de scgllridad que Ucncn por objetivo Inmediato la creación y Ja conservación del orden social. 

LajusUllcaclón de este Derecho se encuentra, en Ja necesidad que tiene el Estado de tulelar 

a toda costa, algunos derechos, por ser fundamentales en un Uempo y lugar determinado, garanUzando asl 

el orden social, por lo que se ve obligado a valerse de ciertos medios, como lo es este Derecho de 

naturaleza esencialmente punitiva. En el caso que nos ocupa, el Derecho AmbJenral se relaciona con el 

Derecho Penal cuando se comete algunos de los delltos contemplados en el Titulo sexto de Ja Ley del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Como ejemplo tenemos, el dellto que constituye el acto 

de Importar materiales o residuos peligrosos conlravlnlcndo los términos de la autorización, que para 

efecto hubiera otorgado Ja Secretarla, cuya pena consiste de 3 meses a 6 allos de prisión y mulla de 100 

a 1000 dlas de salarlo mlnlmno vigente en el Dlstriro Federal. 

21) Pr~dcVcrillcacldaObliplorio 199lp.IIT&folll (D.O.P,)dd4dcenerodc 1993.P$a.27. 
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EL DERECHO PESQUERO. Es una rama nueva del Derecho, "que ensclla y estudia 

aquella parte del ordenamiento jurldlco que regula las relaciones de los sujetos realizadores de las 

actividades calificadas por la ley (de pesca) como pesqueras" (22). Este Derecho se ha encontrado con 

dificultades por su dudosa autonomía, no obstante, es un hecho que el desarrollo de la actvldad pesquera 

da pauta a un enfoque jurídico cspcdfico, como en su tiempo lo tuvo el Derecho MJncro o el Derecho 

Petrolero. Sin embargo, no es nuestro afán profundizar en el tema, y nos llmltarcmos a mencionar que las 

actuales dlposlclones en materia de pesca se han dictado de acuerdo a los criterios cco16glcos que la 

autoridad competente debe observar. Así tenemos que la actividad pesquera tiene repercusiones en el 

ambiente y consecuentemente en las especies que habltnn en el medio acuático. El Derecho Pesquero de 

nuestro país, tiene obllgadamente como objetivo primordial, la explotación racional de los recursos 

acuíferos, involucrando tanto el medio acuífero como la flora y fauna que en él se encuentran. 

Consideramos que este Interés por parte de las autoridades de nuestro pafs, se debe en gran medida a la 

conciencia que de el problema tienen, sin menospreciar la presión de ecologistas de otros paises, 

reflejándose en slruaclones polftlco-económlcas de carácter Internacional como por ejemplo, el caso del 

"embargo atunero de 1992". 

EL DERECHO PETROLERO. De una manera general, es el conjunto de normas que 

regulan la exploración y explotación de yacimientos pctroUfcros, tales como. sus procesos ele extracción, 

derivación y comercialización, estableciendo las competencias y facultades de las autoridades respectivas. 

El problema de la explotación de recursos renovables y no renovables con respecto a la 

protección del ambiente. es profUndlzarcn un terreno cscabrozo,cn virtud de verse involucrados Intereses 

de caráeler polftlco-económlco, que por fortuna van perdiendo fuerza con el tiempo, aunque no con In 

rapidez y forma que se deseara. 

{22) Bam¡ao J011l DicclonarloJudd.icoMcxicaao. hutitulodc lnvcsti¡adooca Jurrdicu. PAhorial P""'1a. Mb.ko 1917. P'I¡. 1023. 
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Las Implicaciones ambientales que se han derivado de la explotación petrolera, han sido 

monstruosas (recordemos el JnccndJo del Pozo Petrolero Ixtoc I de 1979 ), consternando no sólo a Jos 

ecologistas sino a la generalidad ele los lndustrla1es mexicanos. El hecho de que esta acUvldad se reserve 

sólo al Estado serla razón suficiente para que se reglamentara y cumpliera debidamente, con respecto a Ja 

prevención de los Impactos ambientales que éstas produjeran, de tal fonnaque la L:y Reglamentarla del 

Artículo 27 Constitucional en el ramo del Petróleo estableciera las bases protectoras y de esta manera diera 

el ejemplo, sin embargo hasta la fecha no lo ha hecho. No fue sino hasta principios de Jos 80's con la Ley 

Federal de Protección al Ambiente, que se reguló de manera general, los Impactos ambientales originados 

por obras pdbllcas, tal como lo veremos mds adclanlc. 

EL DERECHO PROCESAL. Es el conjunto de dlsposlclones que regulan la sucesión 

concatenada de los actos juódlcos, realizados por el juez, las partes y otros sujetos procesales, con el objeto 

de resolver las controversias que se suscitan con la aplicación de tas normas del Derecho Sustantivo. Bien, 

una vez definido este Derecho en relación a nuestro estudio nos encontramos con Ja existencia de un 

derecho o una obligación contemplada en una ley que se refiere a la protección del ambiente. Por otra 

parte, tenemos n los sujetos a quienes va dlrlgida la observancia de estas nonnas, que pueden ser los 

particulares o las autoridades mismas, y por lllUmo, el Est- a través de un órgano jurisdiccional que 

finalmente resuelve In controversia con moUvo de ese Derecho SustanUvo y obscrvwido los principios que 

el Derecho AdjeUvo le marca. 

De lo anterior concluimos, que cuaJquJer controversia. que se suscita en materia ambiental, 

debe resolverse con sujección a las dlsposlcloncs procedlmentales que la propia ley establece, como es 

el caso de la L:y General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su título sexto capltulos 

l,llyVI. 
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EL DERECHO SANITARIO. Conjunto de normas que tienen como finalidad regular las 

actividades de Jos partJcularcs, que por su natnraieza puedan tener repercusiones en Ja saJud humana y 

arumal, comprendiendo las Instituciones que tu1elan el bienestar fisiológico de las poblaciones. 

En nuestro estudio nos basta decir. que las alteraciones al ambiente pueden causar grdndcs 

dallas a la salud, por lo que se entiende, el rucne nexo que guarda el Derecho Ambiental con el Derecho 

Sanitario, al grado que suelen confUndlrse sus fines como Jo veremos más adelante. 
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B). EL FENOMENO DE LA LEGISLACION AISLADA EN MATERIA AMBIENTAL. 

Puntualizamos la importancia del Derecho Ambiental como norma reguladora de la conducta 

humana. a fin de causar el menor impacto posible en el ambiente. Asimismo, hemos destacado su 

capacidad de campo al establecer la relación o influencia a otras dlsclpllnas jurídicas. Ahora es menester 

analizar la evolución de nuestra Jcglslaclón en este ámbito, panlendo de la regulación de los recursos 

naturales y sus aspectos más Importantes. 

Entcnde.mos por Recursos Naturales: "todos aquellos elementos que nos proporciona la 

naturaleza, de los cuales se sirve el hombre para satisfacer sus necesidades de orden material" (23) 

Los recursos naturales poseen dos caracteñstlcs principales: 

Son limitadas dado que las leyes naturales Imponen tazas de crecimiento al grado que cada 

uno de ellos controla el desarrollo de los demás. 

Son lnterdependlentes pues entre ellos se da una relación funcional de Equilibrio en el que, 

la aJteraclón de uno afecta el desarrollo de los otros. 

Los recursos naturales además, se clasifican en dos tipos: 

Los renovables.-Aquellos suseeptlblcsdc regencrarne, ya sea por la naturaleza misma. o bien, 

por ta acción del hombre. (Desgraciadamente estos recursos susceptibles de "renovarse" en su gran 

mayoda se quedan en la buena Intención de su clasificación), y los no renovables.- son aquellos que se 

consumen con el usó y que no son susecptlbles de regeneración por la acción humana y por la acción 

(23) SindlezOoaú1cz:JOll!. La protc'cd&ade lcm rttuuOJ 0&1.UZ11lea rrnovlbleaend dcrtcho mcllitattc. Unito'('fSidad lberoamrric.na 

Jwldie11 no. 12 pis 543 
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de la naturaleza podría tra1arse de un proccdlmlen10 milenario. Los recursos renovables regulados 

pdncfpalmentc por la legislación mcxJcana l\Jeron: las aguas. Jos sucios, aun6sfera. nora y fauna. 

Los recursos no renovables regulados Igualmente por la Jcgfslaclón mexicana fueron: el 

petróleo, la energía eléctrica y ndclco eloctrlca y la minería. 

El ordenamiento jurídico sobre el uso y conservación de estos recursos hasta 1971, se dJó en 

forma aislada en vlnud de haber partido de principios socio- econdmlcos y no de una concepción 

amblentallstaen su conjunto. Este hecho, demuestra Ja notable degradación de Jos ccosJstcmas que Integran 

el ambiente en nuestro pal s. 

Para un mejor desarrollo de este estudio d.Jvld.Jremos los recursos de la siguiente fonna: 

Recursos Renovables 

Agua.- Este recurso se encuentra bajo diversos tipos y en distintas proporciones distribuidas 

en nuestro pafs, en los lagos o lagunas, lluvias, mares, mantos acuJfcros y dos. 

El artículo 270. Conslfluclonal en sus p:lrrafos tercero y quinto establecen la facultad del 

Estado para regular en beneficio de le sociedad los recursos naturales, dentro de los cuales se encuentre 

el agua, y que son susceptibles ~e e¡roplaclón; además de establecerla propiedad de la nación. Partlendo 

de este principio se expidieron una multJtud de nonnas que regulaban el aprovechamiento de este primer 

recurso. 

"En 1983, se estableció que en relación con las aguas exlstlan •lete leyes federales, siete 

reglamentos, 65 decretos que afectaban un solo Upo de aguas, 30 decretos que crean dcllmltaclones,sels 

emplfan el establecimiento de dlslrltos y unidades de riego, 36 decretos di ver.sos, 58 acuerdos que declaran 



36 

vedas y conccslonan el recurso, y 13 acuerdos que crean, abrogan o limitan funciones o cxJslcnclas de 

organismos relacionados con el agua". (24) 

De la nota anterior scnaiaremos aquc11os ordcnamlcnlos de mayor lmponancla por su 

contenido proteccionista. 

En primer término. tcnemos a la Ley Federal de Aguas (Diario Oficial expedlda el 11 de 

enero de 1972), por ser el ordcnamlentojurfdlco que en su contenido tcnfa el mayor número de preceptos 

proteclOres de tas aguas. En realidad se trntaba de una ley reglamentarla del Arlfculo rTo Constitucional 

en materia de aguas y cuyo objeto se cstablecfa en el articulo lo y conslslfa en "regular la explotación, 

uso y aprovechamiento de las aguas propiedad de la nación, Incluidas aquellas del subsuelo libremente 

alumbradas, por obras artificiales, para que se reglamente su extracción, uUllzaclón y veda, conforme lo 

exija el Interés ptlbllco". Esta ley al Igual que su antecesora el Reglamento de Aguas de Propiedad 

Nacional de 1936 regulaba al Agua de una forma Integral, sólo que ésta no se abocaba al control de la 

contamlnaclóo de este recurso. Sin embargo, la Ley Federal de Aguas nos remUfa a nuestra primera Ley 

Ambiental, propiamente dicha, al referirse en su arUculo 2o. que es de uUlldad pilbllca": la prevención y 

control de lacontamlnaclóo de las aguas, cualquiera que fuese su régimen legal, en los términos de la Ley 

Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, y demá<; disposiciones aplicables". 

En segundo término tenemos la Ley General de Salud (publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de febrero de 1984), la cual en su artículo 122o establecfa: "Queda prohibida la descarga 

de aguas residuales o de contaminantes en cualquier cuerpo de aguas superficial o subterráneo, cuyas 

aguas se destlnen para uso y consumo humano. 

(24) Dn!iu R.U. 0p. CiL pAg. 265" 
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Los usuarios que aprovechan en su servicio aguas que posterlormc ntc serán utJllzadas para 

uso o consumo de la población, estarán obllgados a darles el tratamiento corrcspond.Jcnte a fin de evitar 

riesgos para salud humana de conformidad con las disposiciones aplicables". 

El recurso agua, como tal, ha sido regulado como hemos dicho por diversas leyes de dlstCntas 

lndoles. Asl tenemos en tercer término la Ley Federal del Mar ( publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de enero de 1986), que en su arlfculo 210 establece que: "en el ejercicio de los poderes, 

derechos y competencias de Ja Nación dentro de las wnas marltlmas mcx.Jcanas, se apllcanln a la Ley 

Federal de Protección al Ambiente (nuestra segunda Ley Ambiental en conjunto), la Ley General de Salud, 

y sus respectlvos reglamentos, la Ley federal de Aguas y demás leyes y reglamentos vigentes o que se 

adopten; Incluida la presente Ley, su rcglamentoy las normas pertlnentes del Derecho Internacional pam 

prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino". 

La razón por la cual no hemos hecho mayor referencia a al Ley Federal pam Prevenir y 

Controlar la Contanúnaclón Ambiental, asl como a la Ley Federal de Protección al Ambiente, es porque 

a ellas les dedicamos un Inciso más adelante. 

Suelo.- También conocido como lllósfera, que es la capa que cubre la Uena en la que se 

sustenta la vida. En ella se desarrollan mdltlples acUvldades, las cuales se agrupan en 3 clasificaciones: 

Primarios: aquellos referentes a la agrlcultura y la ganaderla. 

Secundarios: los de carácter meramente lndustrlaJ. 

Terciarios: consisten en servicios, hospitales, vivienda, recreación y turlsmo. 

Consideramos que los programas de uso del suelo son en prlnclplo ordenamientos tendientes 

a regular este recurso para lograr su mejor y mayor aprovechamiento y conservación. Ahora bien. 
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dependiendo de Ja actividad que se pretende realizar. se deberá obscrvardlfcrcntes ordenamientos de los 

cuales destacaremos aquellos que, directa 6 Indirectamente tlcnden a Ja conservación de tos suelos. 

En primer lugar encontramos la Ley de Consel"\'aclón del Suelo y Agua (publicada en el 

Diario Oficial de la Federacl6n el 6 de julio de 1946). Este ordenamiento en t6mlnos generales establecía 

los usos y procedimientos en materia de activldadacs primarias. Esta ley pcrdl6 vigencia al aparecer la Ley 

Federal de Protección al Ambiente de 1981. 

En segundo lugar tenemos la Ley dela Reronna Agraria (publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 16 de abril de 1971). Esta ley al Igual que la Ley sellalada en el párrafo anlerlor y otras 

más, tienen en su mayorla ordenamientos de tlpo econ6mlco-soclales. Sin embargo, podemos resaltar de 

entre ellos, uno con matices proteccionistas. Así el artfeulo 154o establece lo siguiente: "Los ejidos y 

comunidades estarán obligados a la conservación y cuidado de los bosques conforme a las disposiciones 

que dicta la Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos •.. " más adelante el mismo precepto seftala: 

" ... Asimismo, deberán cumplir estrictamente con las disposiciones, programas y técnicas que sobre 

conservación de suelos y aguas dicten las autoridades corrcspond.Jcntcs ... " 

En tercer lugar seftalarnos a la Ley de FomenloAgropecuarlo (publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 2 de enero de 1981), el objetivo de esta Ley como lo seflala el articulo lo es: "el 

fomento de la producción agropecuaria y forestal para satisfacer las necesidades nacionales y elevar las 

condiciones de vida en el campo". este ordenamiento nos repite el principio soclo--económlco en el cual 

se basaban estas leyes. 

No obstante, cabe seflalar la Importancia de el artlculo 4-0, en sus fracciones IU, IV y V,en 

las que se establcclan las atribuciones de la Secretarla de Agricultura y Recursos Hldráhullcos." Proponer 
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el uso apropiado de los suelos con objeto de aumentar su producUvldad" y "la obligación de la realización 

de estudios técnicos" sobre estas actividades, tomando en cuenta lasclrcunstanclas socfo.cconómJcas, pero 

también de naturaleza ecológica. 

Atmósfera.· comunmcntc llamada "aJre" es en ténnlnos generales, una cnvolruragascosaque 

cubre la tierra y se divide en dJf eren tes capas, siendo Jas dos primeras las que nos Interesan, cuyos nombres 

son: ''troplisfera11 y "estralósf'era" la primera Uenc un grosor mcdlo de 12 Km., dcsclc Ja superficie y es 

aqu! donde se encuentra toda manifestación de vida; la segunda capa se encuentra entre los 12 Km. y los 

50 Km., en dónde se ubica Ja ozon<icera (ozono), y que nos protege de los rayos ullravloletadel sol". (25) 

La atmósfera terrestre presenta una peculiaridad: la composición de sus gases y su estructura 

vcrtlcal, rei!nen las condlclones necesarias para favorecer y proteger el desarrollo de la vida. El problema 

de contaminación en esta maten a no habla sido regulado por nlngllrl ordenamiento jur!dlco en nuestro pals, 

sino hasta la creación de la Ley Federal para la prevención y Control de la Contaminación Ambiental de 

1971 y su reglamento relallvo a la Contaminación Atmosférica origlnada por la emisión de humos y 

polvos. de ese mismo ano. Sin embargo, encontrarnos dispersos algunos ordenamientos que se abocan al 

problema. pero desóe el punto de vlsta de higiene y vecindad. 

En primer lugar encontramos el Código Clvll (publicado en el Diario oficial de la 

Federación en 1932), en su artlculo 845 ya comentado en el capitulo anterior, que establece entre otras 

cosas, la construcción de chimeneas cerca de una pared ajena o de co·propledad sin guardarlas dlstanclas 

precscrltas por los reglamentos. 

En segundo lugar tenemos el Reglamento para los Estableclmlenlos Industriales ó 

(25) &iciclopcdia JliJP'nka. E.odclCf'C'dlaDri"Wc. Publilhen Inc. U.S.A. 1992lcmo11p(a189. 
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Comerciales molestos, Insalubres o peligrosos. (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 

de octubre de 1940). En el que se establecen las dcflnlctones de cada uno de Jos callncatlvos como por 

ejemplo, el de los establecimientos molestos que en su artículo 80 scftalaba: "son molestos por chispas, 

polvos y humos, cuando dichos desprcndlmJcntos penetren en las habitaciones vecinas o ensucien sus 

muros o techos". 

El reglamen10 establecla medidas de miUgacloo a eslos problemas como por ejemplo, 

chimeneas a mayor altura o cosas por el estllo, por lo que nos demuestra el espíritu de este odcnamlcnto; 

mm adelante nos dJce, en su anfculo 220" Cuando las sustancias desprendidas en fonna de polvos, gases, 

etc., puedan dan ar la salud de los habitantes, será rcqulsUo lndlspcnsablc tratar en forma adecuada dichas 

sustancias antes de lanzarlas al exterior". 

Es1c reglamento perdió vigencia en Ja mayoría de sus artículos, al entrar en vigor el 

reglamento para la prevención y control de la contaminación atmosfálca, orlglnada por la emJslón de 

humos y polvos. También encontramos reglamentos u ordenanzas rederales como el Reglamento de 

Tránsito en Carreteras Federales de 1975, que cstablcclan límites para la emisión de gases de vehlculos 

automotores. 

Podemos después de lo expuesto, llegar a la clara conclusión de que en esta materia la 

Legislación se encuentra ausenle hasta 1971. 

Flora y Fauna. 

Flora.- por llora entendemos el conjunlo de especies vegetales propios de un espacio 

determinado. 
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Este recurso al igual que los dem~. fue! regulado pobremente en la lcglslaclón mexicana y 

dJó origen a fuertes crfllcas en el extranjero (Argentina en 1948, ya contaba con una ley de defensa de la 

riqueza forestal), de tal forma que la Ley Forestal de 1960 empezó a preocuparse del problema, ya que 

después de realizar cienos brincos entre Ja ley y su reglamento encontrábamos dcflnlcloncs como la 

11roresta1" que se refeda a: "Toda cublcna vegetal constltulda por á"bolcs, arbustos y vegctacJdn 

espontánea que tenga una fnflucnciadJrecta contra la erosión anormal, en el régimen hidrográfico y sobre 

las condlclones climatológicas ... ", articulo ?o p:lrrafo primero, por su parte" Ja vegetación forestal la 

consdtufan formas leftosas, hctbi!ceas, trazos 6 gramlnolcks que al desarrollarse de un modo csponlllneo 

y permanenle, protegen al suelo de Ja crosJ6n y Ja dcsccacJ6n. 

Eslmponante recordar que.desde la Ley Federal de 1947pasando por las leyes de 1960 y 

de 1986 el gran objctJvo era el control de la cxplotacfdn nacf onaJ de los bosques que representan un fuerte 

Interés econdmlco, m:ls que Ja preocupación de conservar Jos ecosistemas; lo anterior lo demuestra 

claramente el Programa Nacional de DesarroUo Rural e Integral 1985-1988, al cstablcx:er que: " los 

bosques y Jos recursos forestales representan un potencial Importante en cuanto a Ja generación de 

Ingresos, empleo ydlversUJcaclón de las actlvJdades, ~r lo que su preservación y explotación adecuada 

será apoyada con preferencia". Sin embargo, no todo es gris. También existió un punto verde en nuestro 

programa de desarrollo, aunque pesó menos como lo veremos m:ls adelante. 

En 1984 se estableció el Programa Nacional de Ecologfaque tendrfa vigencia hasta 1988 

y propoofa un "Sistema Nacional de Arcas Protegidas", con las que se pretendía Incrementarla superllcle 

del territorio nacional, jurfdlcamente protegida, incluyendo accloncs de reforestación. Sin embargo, el 

índice de dcsforestacfón en nuestro pafs no dJsmJnuy6. 
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Fauna.- Por fauna debemos entender el conjunto de especies anlmaJcs peculiares de un 

espacio dctcrmlnado. Así tenemos, a las faunas acuáticas, terrestres y nuctuanlcs. 

México es un país rico en lilorales, bosques y selvas y la explotación Irracional de estos 

recursos ha tenJdo como consecuencia la alteración del hábllatdc lnfinadad de especies animales, causaooo 

migraciones oextlnclones de muchos de ellos; lo anterior lo cstablccfael programa Nacional de Ecología, 

además de sel'l.aJar por primera vez que:" Los recursos faunfstlcos del país se encuentran sometidos a una 

fucne presión, por la actividad clnegcnétlca (caza) sin control y el comercio Ilegal de las especies". (26) 

La Ley de Caza (publicada en el Diario Oficial de la Fcderacl6n el 5 de enero de 1952), en 

su artículo lo nos sena.Ja el objeto que perseguía:" Orientar y garantizar la conservación, restauración y 

fomento de Ja fauna sllvcstrc que subsiste Hbrcmente en el tcrrltorJo nacional, regulando su 

aprovechamiento". Por lo que prctendla alln más que regular la caza. y terna un contenido ecológico 

aunque no cxplfdto. 

Ley Forestal en su artlculo 32 marcaba lo siguiente: •• La Secretarla de Agrlcullura y 

Recursos Hidráulicos en coordlnacl6n con Ja Secrctoña de Desarrollo Urbano y Ecologla , establecen! 

las oormas técnicas de conservación y aprovechamiento del hábltal de la fauna silvestre dentro de los 

programas y proyectos de manejo Integral". 

La Ley de la Refonna Agraria por su pano, se aboca a la protección de Ja fauna al adoptar 

medldas de sanidad ambiental, tal y como Jo scftala el artículo 154o : " ..• senln informadas a las 

autoridades cjldales para que la asamblea general colabore estableciendo sanciones a los Infractores". 

26) Dcuira Radl. Op. cit. pA¡ 250 
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La Jntegraclón de estos conceptos, flora y fauna a una ley propf amente ambiental, sonde gran 

lmponancla. pues de ello depende en buena medida el espíritu de su contenido:" mantener el conjunto 

que forma la naturaleza lo más cercano a su estado normal." " las leyes ambientales de los dltJmos 22 

a&>s, han tratado de manejarlo, sin embargo, sigue siendo un tema demasiado árido." 

Recursos No Renovables. 

El estudio jurídico ambiental en este rubro, es aln más reciente, debido a que la concepción 

de estos recursos Implicaba netamente un Interés cconónüco, y no propiamente una protección al uso, 

explotaclón y conservación de estos recursos; sin embargo , la Jrraclonal explotacl6n de estos recursos 

repercute Indudablemente en el ambiente. Las acllvldadcs que por su Importancia se realizan en nuestro 

país, son la siguientes: " La base Constltuclonal que regula estas actJvldadacs y denota su Interés netamente 

económico, es el artículo 270 en su ptrrafo cuarto, que entre otros ca.sos dispone: "Corresponde a la 

Nación el domlnJo directo de todos los mlneralcs y sustancias que en vetas, montos, masas ó yacimlentos, 

constituyen depósitos cuya naturaleza sea dJstlnta de los componen1es de Jos terrenos. tales como Jos 

minerales que se extraigan metales y metaloJdes uUlizados en ta Industria: Jos yaclmJentos de piedras 

preciosas,de sal de gema.y las sallllllS fonnadas dlrectamente por las aguas marinas, productos derivados 

de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterraneos; los yacimientos 

mloornles u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles 

mloornles sólidos, el petróleo y lodos Jos carburos de lúdrógeno sólldos, llquldos o gaseosos; y el espado 

situado sobre el territorio nacional, en Ja extensión y térmlnos que fije el Derecho Internacional". 

La Ley Reglamentarla del Articulo 27 Constlluclonal en Materia Mlnera(publlcada en 

el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975), clenamente regulaba esta actlvldad al 

Igual que su antecesora, Ley Mloora de 1942 pero ambas desde un punlo de vista netamente económico, 

asf su articulo So establecla: "La exploración como la explotación y el beneficio, confonne a esta ley de 
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las sustancias a que la misma se refiere. son de utllidad pl'iblica y i.;crán preferentes ante cualquier otro uso". 

Lo que nos hace pensar que la productlvldad y el lntcr~s económico se Imponía a Ja de una área boscosa 

que represente un ecosistema sin alteraciones. 

Mlnerfa.- Consiste en la exploración y explotacl6nde depósitos minerales por estos llltimos 

-debemos entender, todo cuerpo Inorgánico que se encuentra en el Interior o en la superficie de la tierra. 

Petróleo.- Es un aceite mineral natural constituido por una mezcla de hldrocarburos y otros 

-compuestos orgánicos. Este recurso produce energía entre otras cosas. La actividad petrolera al Igual que 

Ja minera produce fuertes Impactos ambientales, sin embargo, su regulación no ha sido la ndecuadacomo 

lo veremos a continuación. 

El Artlculo 28o Constitucional en su párrafo cuarto, scftala que: " no constituirán 

monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera excluslvaen el OC.a estratégica del petróleo y 

los demás hidrocarburos, asr como la petroqulntica tmlca ". 

Ley Reglamentarla del Artlculo 270 Constlluclonal en el Ramo del Petr<lleo, (publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1958). En su articulo lOo senala: " La 

Industria Petrolera es de utilidad pllbllca prioritaria sobre cualquleraprovechantienlo de la superficie y del 

subsuelo de los terrenos, Incluso sobre la tenencia de los ejl<los o comunidades y procederá la ocupación 

provisional, la definitiva o la expropiación de los mismos, mediante la Indemnización legal, en todos los 

casos en que lo requiera la Nación o su Industria Petrolera", lo cual Jo regula a su vez el Reglamento de 

esta Ley (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1959) , as! como la Ley 

orgánica de Petróleos Mexicanos (publicada en el Diario Oficial de la Federación el <la 6 de febrero de 
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1971). Como podemos apreciar se pCOCW"a Ja explotación del recurso, pero no los efectos que cause esta 

acUvJdad sobre el ambiente, lo cual nos revela una vez más el contenido económico de estas normas. 

Energía Nuclear.- Es aquella derivada de minerales racfioactlvos, entendiéndose éstos,como 

aquellos que contengan Uranio, Torio 6 combinaciones de ambos en una conccnlracl6n Igual o superior 

a 300 partes por millón, as! como los minerales suscepUbles de ser uUllzados para la fabricación de 

combusUblcs nucleares. 

La rcgulacf 00 de esta materia es muy reciente, La Rerorma del Artículo27o ConstUuclonal 

(publleada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1975), Incorporó a este arUculo lo 

siguiente:" Corresponde también a ta Naclón, el aprovechamfen10 de los combustlblcs nucleares para Ja 

gcneraclón de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de ta Encrg(a 

Nuclear sólo podrá tener fines pacíficos" . 

El Artículo 2Bo ConstUuclonal en su párrafo cuarto, ramblén regulaba esta acllvldad como 

exclusiva de la nach1n, La Ley Reglamentarla del Artículo 270 Constltuclonal en Malerfa Nuclear 

(publicada en el Diario Ollclal de la Federación el 4 de febrero de 1985), cuyo objelode acuerdo con su 

articulo lo es regular:" La exploraclón, la explo1ac16n y el beneficio ele minerales radloactlvos. los usos 

de la energfa nuclear, la Investigación de la ciencia y técnicas nucleares, la Industria nuclear y todo lo 

relacionado con la mJsma". 

Las acUvldades de la Industria Nuclear también están reguladas en la ley reglamentarla, 

tomando en cuenta todas las fases del proceso, Incluyendo el almacenamiento temporal y definlUvo de los 

desechos radloacUvos, (Artlculos del 11 al 18); pero quizá el que nos Interesa en este caso sea el BJ1lculo 

19o que nos marca la necesidad de adoptar palrones de seguridad. "deberán tomarse en cuenla, desde la 
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planeacl6n, diseno, construccl6n y operacf6n hasla el cierre deOnfUvo y desman1elan1fento de las 

instaJacJoncs nucleares y radJoactJvas, así como las dlsposfdoncs y dcstJno final de todos sus desechos". 

Desde nuestro punto de vista, el alcance de esta ley se debe a la evolucJón del concepto mJsmo ele 

prolcccfón al amblenic y su relación con su actJvidad humana; Jo anterior, se vJó reflejado con nuestra 

primera leglslacf6n ambiental proplamenle dlcha 14 al'<>s an1es de esla ley. 
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C) LAS PRIMERAS LEGISLACIONF.S AMBIENTALES MEXICANAS. 

La regu1acJ6n del uso y conservación del ambiente y sus recursos naturnJes persiguió fines 

económicos, desatando una expto1acl6n irracional de dichos recursos, y provocando fuertes descquJUbrlos 

en los ecosistemas. Este fenómeno se di6 a nivel mundJaJ, lo que obligó a los Estados a crcarlegtslacloncs 

amblenta1es y conclenllzar a sus ciudadanos de la necesidad de prorcgcr el ambiente. Así tenemos fX>í 

ejemplo a Suecia y su Ley de Conservación de la Naturaleza de 1964, Japón y su Ley para el Control de 

la Contaminación Ambiental de 1967. y Los Estados Unldos de Norteamérica con su Ley sobre Polltlca 

Nacional del Ambiente de 1969 y cuyos principios han sido adoptados en una mayoría, por la legislación 

de nuestro país. 

C.1 La Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambienta! 

En Méxlco, la primera Ley Ambiental proplamenlC dicha fué la Ley Federal para Prevenir 

y Controlar la Contaminación Ambiental (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

marzo de 1971), cuyo nrtlculo lo establccla: "Esta ley y sus reglamentos regir.In la prevención y el 

control de la contaminación y el mcjoramJento, conservación y rcsrauracI6n del medio ambiente". Como 

podemos ver. su objeto era la prevención yel control de la contaminación del ambiente, esta ley se refiere 

al "medio ambiente", expresión que consideramos por demás redundante. Cabe aclarar que esta 

leglslacJón maneja tárnlnos t6::n1camente distintos como similares. como fué el caso de "sistemas 

ecológicos" 6 "condiciones ecoldglcas". 

Esta Ley IC6ricamente debió aplicarse con ese propósito (prevenir y controlar la 

contaminación del ambiente). Asf rcguló sucios, aguas, flora, fauna y aire. Sujetó a Ja ex acta observancia 

de sus preceptos con los reglamentos que con posterioridad se expidieron y que son: el Reglnmento para 
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la Prevención y Control de la Contaminación Atmosf~rtca originada por Ja emisión de Humos y Polvos 

(publicado en el Diario Oílclal de la Federación el 17 de septiembre de 1971); Reglamento para la 

Prevención y Control de la Contaminación de Aguas (Publicado en el Diario Oílcial clda Federación el 

29 de marw de 1973), y el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

originada por la emisión de Ruidos (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1976); 

sin embargo, no abarcó lo suficiente y se vló obligada a reconocer la partlclpac~n de otras dlsposlcloncs. 

Asf tcncmos que, en su artículo 34o establece" como ordcnamJcntos supletorios et Código 

Sanitario y sus reglamentos, la Ley Federal de Ingcnlerfa Sanitaria y las demás leyes que rijan en Materia 

de Aguas, 11erra, AJrc, Flora y Fauna y sus correspondientes reglamentaciones". 

La observancia de esta Ley era en tocia la Rcplllillca Mexicana, por ser de carácter Federal y 

la autoridad encargada de vigilar y hacer eficaz su cumplimiento, rué la entonces Secretarla de Salubridad 

y Asistencia Publica ciando partlclpaclón en algunos casos a la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hlclrahdllcos. 

Por tDUmo debemos destacar de esta Ley la participación de la sociedad como coadyuvante 

en la prevención y control de la contaminación ambiental, al establecer en su artfculo 33o: " la acción 

popular para denunciar ante la autoridad competente todo h~ho que contamine el ambiente, en los 

términos de la presente ley y sus reglamentos". 

En virtud de que esta ley, adolecía de varias omisiones y entre otras cosas resultaba 

pnlcUcamente Ineficaz y obsoleta, se presentó mediante una lnlclatlva presidencial a la LI legislatura del 

Congreso de la Unión en 1981, un proyecto de ley que cumpHera con los fines y objeUvos que la nación 
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pcrsegula. Dicha ley fué aprobada en ese mismo periodo y fué publicada oI Iniciar el siguiente ano, 

dándose as!un cambio sustancial a la Polítlcade Protección QJ Ambiente como lo veremos a contlnuaclón. 

C.2.Ley Federal de Protección al Ambiente 

La Ley Federal de Protección al Ambiente (publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 11deenerode1982), abrogó la ley para prevenir ycomrolarlacontamlnacl6n ambiental de 1971 yen 

tanto no se expidieron los reglamentos de la nueva ley, scguirfanaplicá.ndose las anteriores. Esta ley sufrió 

algunas reformas y adiciones, las cuales fueron publicadas en el Diario Onclal de la Federación del día 

27 de enero del984. 

El objclo de este ordenamiento de acuerdo con sus reformas, se establecía en el artículo lo: 

"las dlsposlcloncs de esta ley son de orden e lnten!s social, rigen en todo el Territorio Nacional, y tlenen 

por objeto establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y rcsiauraclón del 

ambiente, de los recursos que lo integran, y para la prevención y control de los contamlnanrcs y las causas 

que lo originan". 

Como podemos observar, la nueva Ley comienza manejando un concepto más amplio, al 

seftalar claramente sus caractcdstlcas: "Orden o Interés PúbUco" , de aplicación "Federal" t y establece 

claramente su objeto, haciendo distinción entre la "protección y mejoramlcnto del ambiente" y Ja 

"preservación y control de los contaminantes que lo afecten". sin embargo, consideramos que se excedió 

al manejar todos estos conceptos, ya que la conservación, restauración y mejoramiento, así como la 

prevención y control de contamJnantcs van encaminados a.la "Protección" del "Ambiente" término que 

debió emplear y no la redundanelade "Medlo Ambiente". No obslante la visión del legislador se proyectó 

al establecer la definición de Ambiente en su nrtrculo 4o "Para efectos de esta Ley se considera: 
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Ambiente. el conjunto de elementos naturales, artJticlalcs o Inducidos por el hombre, ffstcos, 

químicos y blo16glcos, que propicien la existencia, lransformaclón y desarrollo de organismos vivos". Con 

esto, el objeto tutelado no podla tacharse de poco ldenUficabte, además a lo largo de su articulado 

encontramos ordenamientos que protegen de manera independiente cada uno de los elementos que Jo 

componen (sucios, aguas, atmósfera, etc.), y de una manera más eficaz, desde nuestro punto de vista 

En materia de sucios por ejemplo, contenta todo un capflulo que regulaba la pro1ccci6n de este 

elemento (control de laconlamJnaclóndcsuelos, en especial porrcslduossólldos). Encl caso de las aguas, 

también así le dedicaba un capítulo que regulaba la protección de este recurso, aunque no de una manera 

lntcgrnJ, pues se aboca al problema de contam.lnaclón de aguas especialmente ¡x>r descargas de aguas 

residuales. En materia de atmósfera seftala un capflulo que se aboca a Ja regulación de expulsiones de 

contaminantes y sujela a las fuentes fijas a no rebasar los pan!metros establecidos en esa ley y sus 

reglamentos. 

Es Importante destacar que, la ley no hace mención especial a la flora y la fauna, porto que 

su protección se ve subordlnada al cumpUmlento de tos ordenamientos que regulan Jos recursos antes 

mencionados. (aguas, suelos, atmllsfera, etc.). Sin embargo, la ley contemplaba un capitulo sobre: " ta 

protección de los alimentos y bebidas por efectos del medio ambiente", el cual fué derogado totalmente, 

desde nuestro punto de vJsr:a. por ser una materia más bien de carácrer sanitario. 

En nuestra opinión, la aportación verdaderamente slgntncaUva de esta Ley a la "protección 

y preservación del ambiente" conslstló en la inlrcxfucclón del concepto "impacto ambiental", y el 

mecanismo Idóneo para evitar que éste se dé en forma crfUca. En efecto, el referido artículo 4o definía el 

conceplo de Impacto Ambiental como: "la alteración del ambiente ocaclonado por la acdón del hombre 

o de Ja naturaleza"; claro que ambas, la ley se preocupaba más por Jas acciones primeras que por las 
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segundas. Asimismo en su artículo 7oreíonnado (y publicado en el Diario OOclal de Ja Federacloo el 27 

de enero de 1984). establecl6 lo siguiente:" Los proyectos de obras p6bllcas o de particulares, que puedan 

producir contaminación o deterioro ambiental, que excedan los limites mfnJmos pcmüslbJcs, marcados en 

los reglamentos y normas respectivas, deberán presentarse a la Secretañade Desarrollo Urbano y Ecología, 

para que esta las revise y pueda resolver sobre su aprobación, modificación, o rechazo, con base en Ja 

Infonnacl6n relativa a una manlrestaclón de Impacto ambiental, consistente en tas medidas técnicas 

preventivas y correctivas para minimizarlos danos ambientales durante su ejecución o funcionamiento". 

Este mecanismo de evaluación del Impacto arnbJcntaJ se adoptó por primera vez en los 

Estados Unidos de Norteamérica, al Introducirlo en la referida Ley de Polftica Naclo!121 del Ambiente, con 

esto "Todas las Agencias del Gobf erno Federal deberán lncJulr en cada recomendación o Informe sobre 

propuestas de lcglslael6n y otras acciones federales lmponantcsque afecten slgnlOcativomente la calidad 

del omblentc humano, una declaracl6n detallada hecha por el oficial responsable robre el Impacto 

amblenlal de Ja acción propuesta y demás circunstancias en esta sección". (27). 

La Importancia de la evaluacloo del Impacto Ambiental repercutió en dlvmos pafscs 

europeos como latinoamericanos, asf tcnemos por ejemplo: Colombia y su C6dlgo Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y Protccel6n al medio Ambiente de 1975, que en su artleulo 270 establece:" Toda 

persona natural o jurídica, p6bllca o privada que proyecte realizar o realice cualquier obra o actlvidad 

susceptible de producir deterioro ambiental, está obligada a declarar el peligro presumlble que sea 

consecuencia de Ja obra o actividad". En nuestro país aunque la entonces Ley Federal para Prevenir y 

Controlar la ContamJnacl6n Ambiental no contemplaba este mecanismo exactamente, sr lo hada por su 

parte la Ley de Obras PUbllcas de 1980 que establecla en suartkulo 13o: "En la planeacijn de la obra 

pllbllca, las dependencias y entidades deberán proveer los efectos y consecuencias sobre las condiciones 

(27)Ilrlrle1R.sll. OpCir.p4¡.114 
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y los procesos ecológicos. Para estos efectos deberán lntervenlr las dependencias del ejecutivo federal 

en esta materia". Sin embargo. dejaba fuera las obras particulares, lo que hada parcialmente eficaz esta 

medlda, además de que no ha sido el Sector P\1blico el "alumno ejemplar" en cuestiones ambientales. La 

Ley Federal de Protección al Ambiente de 1981 con sus respectivas refonnas de 1984, si bien, subsanara 

la omisión a los particulares, también debemos resaltar la falta de reglamentación con respecto a este 

procedimiento, lo que dejaba al libre albedrío, tanto de autorldadadcs como de particulares la evaluación 

y resolución del proyecto presentado. 

La segunda_ medida de lmponancla para la prevención de la contaminación ambiental, la 

encontramos en et artkulo 16o de la Ley en comento, y que cstablccfa en su primer p:fiafo lo siguiente: 

ArUculo 16o .- "En nquellas áreas urbanas 6 rurales que sus caracterfstlcas, condiciones naturales o 

accidentales requieran protegerse de la acción de la contaminación, la Seaetar!a de Desarrollo Urbano 

y Ecologla, promoveráentre las Autoridades Federales y Locales competentes la llmltaclónó suspensión, 

mediante los estudios y justlOcaclones técnlcas o clcntificas del caso, de Instalación ó runclonamlcnto de 

Industrias, comercios, scrvlclos, desarrollos urbanos o cualquier otra nctlvldad que pueda causar o 

Incrementar degradación ambiental y dallar los procesos ecológicos". 

Con este wtlculo se pretendía limitar aquellas actividades que pusieron en peligro la Integridad 

ambiental, sin embargo, la falta de reglamentaelón al respecto, daba pauta a burlarla fácilmente, mediante 

amparos o arreglos con las autoridades respectivas. 

La tercera medida de lmponancla en esta Ley fué la protección del ambiente en casos de 

sustancias contaminantes o peligrosas, asr encontramos en su arUculo lSo la slgu1entc restricción: 

Artieulo lSo.-" La Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecología promoverá ante la Secretaría de 
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Salubridad y Aslslcncla, Comercio y Fomento Industrial, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Hacienda 

y Crédito Pllbllco y Comunicaciones y Transportes; scgtln corresponda la Imposición de las restricciones 

necesarias en materia de lmponacl6n y cxponaclón, producción, transformación. o procesamiento, 

transporte, tenencia, uso y disposición final de sustancias contamlnanlcs o peligrosas para el medio 

ambiente". 

La aplicación de esta Ley correspondió a la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecología, sin 

perjuicio de las facultades de otras Autoridades Locales y Federales. de acuerdo a su competencia. 

Asimismo, esta Ley al Igual que su antecesora reconocía la supletorledad de otras leyes, tal y como Jo 

establcáa el artfculo 2o: 

Ar1ículo 2o.- " Son supletorias de esta ley la Ley federal de Aguas, la Ley General de 

Ascntamlentos Humanos, la Ley de Sanidad Fltopccuarla de los Estados Unidos Mexicanos, y los demás 

ordcnamJcntos en materia de suelo, subsuelo, agua. aire, flora y fauna". 

Como hemos podido observar, la Legislación Ambiental Mexicana da un gran paso en 

beneficio de los recursos naturaJcs y el ambiente en su conjunto y a su vez, contlmla su proceso evolutivo 

como Jo veremos m:ts adelante. 



CAPITULO 111 

"LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL DERECHO AMBIENTAL 
MEXlCANO" 

PRlMERA PARTE 
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Como hemos vlSlo, en nuestro pals la protección de los recursos naturales, se dló de fonna 

aislada y no fué sino hasta 1971 con la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Amble nial, 

que se reguló por primera vez al ambiente en su conjunto. Mas tarde, en 1982 la Ley Federal de Protección 

al Ambiente estableció mecanismos más adecuados para el cumplimiento de su objeto. Estas leyes al Igual 

que cualquier otra, deben tener en teoría un fundamento Constitucional. 

Hasta 1983, laConstltuclón Polfücadc los Eslados Unidos Mexicanos de 1917, al Igual que 

la de 1857, había venido regulando la explotación de los recursos naturales que Integran el ambiente, a 

través del artículo 270 cuyos principios eran mas bien, de orden socio-económico y no protectores del 

ambiente. 

Las bases Constitucionales del Derecho Ambiental se dieron en diversas épocas y bajo 

dlstJntos aspectos, los cuales deben observarse con detcnJmlcnto, ya que revelan la verdadera Intención 

del legislador. 

Articulo Constlluclonal 

4o Derecho a la Protección de la salud 

250 Desarrollo y Protección del Ambiente 

Aspecto 

Salud Social 

Económico 

270 Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Económico 

730 Facultades del Congreso de la Unión en Materia Org.inlco 

Ambiental 

l ISo Facullades del Municipio en Materia Ambiental Orgánico 

A contJnuacl6n desarrollaremos cada uno de eUos, de acue~o con su orden en la 

Constitución. 
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A) Artlculo 4o Constitucional.- Derecho a la Protección de la Salud 

A efecto de no pcrdcrobjctJvJdad en nuestro cstudlo, nos abocaremos 11nlcamcnte a desarrollar 

este anlculo a partir de la adición al mismo, publicada en el Diario Oficial de la Federcclón el día 3 de 

Febrero de 1983, siendo Preslden1e el Lic. Miguel de la Madrid Hunado y en el cual se eleva a rango 

constltucional el Dettcho a la Prolccclón de la Salud. 

La adición consistente en un tercer párrafo textualmente dice: 

" Toda persona tiene Dettcho a la Protección a la Salud, la ley defhúr:I las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de Ja federación y las 

entldades federativas en materia de salubridad general confonne a lo que dispone la fracción XVI del 

antculo 73 de esta Constitución". 

Para algunas personas esta adición rcsullllr:I absurda, si son de la oplrúón de que el Estado 

debe procurar a sus ciudadanos el bienestar y que una de las manifestaciones del bienestar se da en la salud 

del Individuo mismo (tal vez no es ten del todo equivocados) . Sin embargo, para algunos julstas no es as(, 

ya que parten de la idea de que el Estado no puede hacer , exigir o prohibir, si no está previamente 

facultado para ello, alln tra!Andose de la salud de su población, además el legislador quien nunca se quiere 

quedar alrás, al darse cuenla que otros paises como Guatemala, Venezuela, Espafta o Rusia ya 

contemplaban en sus respectlvas constituciones este Dcrecho, luvo a bien, estudiar la factlbllldad, de un 

proyecto que cumpliera con los objetlvos del Estado en esle rubro. 

Asl-01 primer paso se dlócon la adición a la ConsUtución. Poslerionnenle con la expedición 

de la nueva Ley Reglamentaria de esle parrafo: "La Ley General de Salud de 1984, "seguida de sus 

mtUUples reglamentos, sin dejar atrás la creación de órganos e inslltucioncs que se encargan de hacer 

cumplirlo establecido en lodo este ordenarnicnlo legal. Eslc" Patrón de soluciones" para muchas personas 
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de dlversas esferas (juristas, médlcos y sociólogos), fue do dudosa eficacia y sólo sirvió para dar ese matlz 

consUtuclonal teniendo como consecuencia el lncrcmcnlo de la burocracia. pero de cualquJcr forma el 

fndlce do mortandad disminuyó, y se abrieron nuevos campos do lnvestlgaclón. 

Los propósitos de este proyecto convenJdo en un ambicioso programa. se resumieron a las siguientes 

partes: 

a) Lograr el bienestar ftslco y mental del mexicano. 

b) Prolongar y mejorar la calidad do vida en todos los sectores sociales. 

c) Crear y extender en lo posible, toda clase do actlvldades solidarlas y responsables do la 

población. tanto en la preservación, conservación de Ja salud, como el mejoramiento y restauración de tas 

condiciones generales de vida. 

d) Desarrollar la tecnología e lnvestlgaclón clentlfica para mejorar la salud y difundirla en los 

medios de comunicación. 

Estos propósitos sin lugar a dudas tienen una relevancia en el campo ambiental. Como hemos 

hemos dicho, la actlvldad humana puede causar dallos en el ambiente, provocando descqulllbrlos en los 

ecosistemas que en gran medida se traducen en danos a la salud de diversas especies entre las culcs, desde 

luego, se encuentra Ja humana. 

A.I Recursos naturales y salud humana 

El bienestar flslco y mental del Individuo, sólo se puede dar si ~stc se desarrolla en un medio 

Idóneo y sano, de e.sta manera se podrá cumplir a la vez con el objetl vo de elevar el nivel de la calidad 

do vida de la población en general. Ahora bien, el medlo en el que el Individuo se desarrolla abarca a las 

aguas, los suelos y la atmósfera. Es aquí donde la Influencia del Derecho Amblenlal debe destacar, pues 
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e1 manejo adecuado de los recursos naturales nos pcrmiUrádcsarrollamos en un ambiente sano, por lo que 

nos referiremos a dichos recursos rcspeclo a la salud humana. 

Agua.- "Su adecuado abastecimiento, distribución, manejo y alojamiento, son necesarios para 

garantizar cienos índices de saluden las poblaciones. Los casos más graves de efectos directos en la salud, 

debido a la contaminación se dan en el mal manejo de este recurso, ya que los fnd.Jccs de monalldad y 

morbllldad por enfermedades hídrlcas, cntre·las que encontramos las diaMlcas, llenen el primer lugar en 

nuestro pa!s (28)". 

En efecto, en nuestro país carecemos de la Infraestructura necesaria para poder hacer frente 

a los problemas de abasieclmlento y dlstribuclón del agua, sin embargo, esta no es la causa principal de 

contaminación, en rcolldad se debe a la falta de conciencia por pan e de los usuarios. Como ya hemos visto 

el Estado a través de dlversas leyes y autoridades ha procurado en la mcdldade lo posible, que no repercuta 

negativamente en la salud. 

Suelos.- Desde nuestro punto de vista el problema se resume al uso Irracional de este rccwso. 

lo cual se rcneja prlnclpalmente en tres circunstancias. 

lo. Falta de cumplimiento por parte de las Autoridades y Particulares de los Programas de Uso 

de Suelo. 

Como hemos dlcho, estos programas no só1o ayudan a lograr un mejor desarrollo ecónomJco, 

sino además, evitan las grandes concentraciones de población en wnas poco Idóneas, ya que se pueden 

suscitar situaciones como la Invasión de un terreno Industrial que con e1 tiempoo se convlena en toda 

una colonia habltacJonal con graves problemas de salud para sus habitantes; como la que se dló en Lázaro 

(28) Cannona Lua Ma. del Canne11. Derecha Ecoló¡ko, UNAM, 1991, Wxico. P'&· 32. 
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Cárdenas Mlchoacán, o bien pormltlendo Ja Instalación de Plantas Industriales en zona.• urbanas como 

en Querciaro, Guadalajara o Monterrey, ciudades que ya empiezan a tener graJKlcs problemas de 

contamJnaci6n en la salud de su población. 

lo. El uso excesivo de Fertlllzantes y Plaguicidas. 

A principios de siglo, el uso de estos productos fue una bendición para los agricultores 

básicamente. Hoy en día, el exceso de su empleo puede provocar deterioro en las propiedades de los 

suelos; además, dan origen a diversos agentes cancerfgenos en plantas y animales, que al ser conswnJdos 

por el hombre, contrae enfermedades que en algunos casos son Irreversibles. El Interés de tas autoridades 

por solucionar este problema se vló materializado con Ja Ley de Sanidad Atopocuaria de los Estados 

Unidos Mexicanos (publicada enel Diario Oficial de la Federación el dla 13 de diciembre de 1974). Esta 

Ley se aboca a marcar el procedlnúento, registro y control de empresas que se dedican a la formulación, 

fabricación, Importación, y oomerelallzaclón de fertlllzantes, plaguicidas y equipos de aplicación, tal y 

como lo dispone el artlculo 42: " La Sccrerarfa ( de Agricultura y Recursos Hldr:i!licos) prohibirá la 

Importación y fabricación en el pals, de sustancias y productos utlllzables en los cultivos, como 

fertilizantes, plaguicidas ó medios de combate de enfermedades y plagas y equipos para su aplicación, 

cuando tenga "convicción científica" de que su uso resolla nocivo a los cultivos, a las personas y animales 

o pueda crear resistencia a tratamientos postcdores." 

La Ley General de Salud de 1984 también contenla preceptos que regulaban Ja Importación 

y fabricación de estos productos, los cuales deberían ser autorizados también por Ja entonces Secretarla 

de Salubridad y Asistencia siempre que se encontraran en los llnútes establecidos en las nonnas oficiales 

mexicanas, que son de carácter técnico como lo veremos más adelante. 
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3o. Prollíeracló n de Extensas Superficies de Tierra Destinadas a 1 nadecundos Depdsflos de Residuos 

Sólidos. 

Los orlgencs de estos residuos son principalmente: dom~ticos, fndustrJa1 y 

agropecuario.Algunos de et Jos altamente conranúnantes. Desde nuestro punto de vista, aquí radica un grave 

problema y a medida que pase el tJempo se convertirá en una catástrofe, ya que las autoridades no parecen 

dar sol u clones adecuadas al respecto, si consideramos a "Méxlco el tercer país generador de residuos". (29) 

3.a) Residuos de Origen Jloméstlco. 

Tenemos en primer 1 ugar una crecJentc lcndencla a consumir artfculos Innecesarios y en su 

. mayoría desechables. (Esto parte de un fuene bombardeo publfcflarlo por pano de los fabricantes y 

comercJantes), aunado a pésimos sistemas de recolecciln de basura o residuos s61fdos. Por lllUmo oo 

contamos con las ms adecuadas de dcpOOltos y mucho menos, el tratanúento del recfcfaje necesarios, de 

tal fonna que se propician focos de Infección por contanúnacf6n, que causan fu enes dallos de salud, sobre 

todo a los habitantes de fas colonias aledanas o estos tJradcros de basura. 

3.b) Residuos de Origen Industrial. 

Además de los residuos doméstJcos, tenemos los de origen lndustrlal, que a su vez algunos 

de elfos pueden ser clasificados como pelfgrosos, de acuerdo a varios criterios de entre los cuales, destacan 

los cUCllldos por el Dcpanamento de Transporte de los Estados Unidos de Noneamérlca ( DOT) o bien, 

el crltedo CRRETll que, corresponde a sus efectos, como podría ser: 
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El manejo inadecuado de estos residuos, p:>nc en peligro a la salud humana, por lo que su 

manejo transponacron y confinamlento debe guardar un riguroso conlrol. La Secretarla de Desarrollo 

Urbano y Ecología, ahora Secretarla de Desarrollo Social con base en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento en esta !f1BlerJa, lleva un scgulmlento de estos 

manejos de tal forma, que se evite cualquier clalkl al ambiente y a la salud humana. Sin embargo, 

canecemos de depósitos adecuados para su disposición final y los dos que exlsten, son poco costeables 

debido al hermeUsmo que han adoptado las enUdades federaUvas al respecto. Tambltn se Invirtió una 

fonuna en el primer Incinerador de reslduos peligrosos dicha plaota era digna de un país que se jacta de 

ser, "primer muncUsta" como el nuestro: sin embargo, por "cuestiones políticas" se prefirió adoptar una 

postura desinformada y clausurar esta planta. 

Atmósfera.~ Basta subirse a un avMn o encumbrar una montana cercana a la zona 

metropolitana, para .darse cuenta de la gran nube contaminante que la Invade. Lo mismo sucede en las 

grandes ciudades comoToluca, Querétaro, Puebla, Monterrey o Guadalajara. As!tenemosque los Indices 

de deterioro de la calldad del aire ha Incrementado en los lllUmos afias, as! como los efectos nocivos de 

la salud humana (v!a respiratoria). Las autoridades en la materia, optaron por conlrolar la Información al 

respecto, y de esta forma el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias emlU6 un dictamen poco 
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consolador al manJfestar que Jos estudlos eran muy extensos y tardados, por Jo que Jos resullados arrojaban 

cifras poco exactas. Acto seguido, se ldcaron medidas espccialesde nútlgac16n y se crc6un plan emergente 

con dos fases principalmente: por un lado se puso en marcha el Programa Velúcular "hoy no circula" ya 

conocido por todos nosotros y por otro lado se lleva a cabo un control mas estricto de fuentes fijas de 

contamlnacl6n atmosfáica (fábricas, clubcs,dcportlvos, banas ptlbllcos, panaderías). 

El articulo llo. de la Ley Federal para Controlar y Prevenir la Contwnlnaclón 

Ambiental de 1971, cstablecla Ja prohlblcl6n de "expeler o descargar contanúnantes en perjuicio de Ja 

salud de la vida humana" , si no se consideraban las normas correspondientes. Estas se establecían en el 

Reglamento para Ja Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, originada por la emlsl6n de 

humos y polvos (publicado en el Diario Oficial de Ja Federación el ella 17 de scpllembre de 1971). Asl 

núsmo, Jos contenidos en las normas técnicas que al respecto dictaba Ja Secretarla de Salubridad y 

Asistencia. Pero a pesar de lodos estos ordcnamlenlos, la comam.lnaclón atmosférica inacmcntó; por 

alguna extrafta razón, nunca tuvieron aplicación real estos ordenanúentos. También Ja Ley Federal de 

Protección al Ambiente de 1982, contenía el capítulo 11 referente a Ja contaminación atmosférica que 

estableda en su artículo 76 rracc16n 1: "Penas y Multas a quJen expida o descargue contaminantes 

peUgrosos que deterioren la atmósfera. que provoquen o puedan provocar da~s graves a Ja Salud 

l'llbllca •.. " a pesar de ello no tenemos conoclnúento de pcr.;ona alguna que haya sido senteoclada a purgar 

pena por este tipo de delitos. 

La Inserción de los conceptos ambientales (manejo adecuado de rccun;os) en relación a Ja 

salud rué producto de largos alkls de Investigación clentmca y lccnológlca, destacando entre otros 

aspectos de este trabajo Ja "Política de Saneamiento Ambiental'', que consiste en el "conjunto de 

actividades que tiene por objeto el estableclmlenlo de ciertas condiciones sanllarlas en el habltatdel 

hombre que se estiman Indispensables para Ja Protección de la Salud ". 
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La Ley General de Salud de J 984, establecla todo un capflulo que se ref erfa en términos muy 

generales a Jos principios y competencias para el cumpllmlenlo de dicha polftlca. 

Como hemos podido apreciar, la rclacl6n pre·cxlstcntc del Derecho Ambiental con el Derecho 

Sanitario es muy estrecha. aJ grado que suelen confundirse y en otros casos se ha llegado a afirmar que el 

Derecho Amblcnlal tiene su origen en el Derecho Sanitario. SI bien es cierto que en un principio, Ja 

protcccló n de la salud humana frcnie a Jos efectos negativos del ambiente, se encontraba regulada por el 

Derecho Sanitario, también es cieno que lo habla hecho desde un punto de vista meremente patológico, 

ya que partfa del ambiente creado por el hombre, espccCflcamente con respecto a su habltat. Para nosotros, 

este punto de vlsla aclara su dlstlnclólL 
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B) Articulo 2So Constitucional.· Desarrollo y Protección al Ambiente 

Párrafo Primero: "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea Integral, que fonalezca la soberanla de Ja Nación y su régimen democrtllco y que 

mediante el fomento del creclnúenlo econónúco y el empleo y una más justa dlslrfbuclón del Ingreso, 

pcrnú!a el pleno ejercicio do la llbenad y la dignidad do los lndlvlduos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constl1ucl6n". 

Párrafo Segundo: "El Estado planean!, conduclra, coordinara y orientará la actividad 

económica nacional y llevará acabo la regularlzacldn y fomento de las actividades que demande el 

Interés general en el marco de libertades que otorga esta ConstUuclOO". 

Párrafo. Tercero: "Al desarrollo ccon6mlco concurrirán con responsabilidad soclaJ el 

sector público, el sector socfnl y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actlvldad 

económica que contribuyan al desarrollo de la Nación". 

Párrafo Cuano: " El Sector público tendrá a su cargo, de manera exduslvBt Ju áreas 

estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo 

siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control de los organismos que en su caso se 

establezcan". 

Párrafo Sexto: "Bajo criterios de equl dad social y productividad se apoyará e Impulsará 

a las empresas de los sectores soclnl y privado de la economía, SllJeblndolos a las modalidades que 

dicte el Interés público y al uso, en beneficio general, de loo recursos productivos cuidando su 

conservación y el medio ambiente". 
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Como hemos vJsto en capfrulos anteriores cJ ambiente y el desarrollo cstOO fntlmarncntc 

vinculados. El primero es fuente de riquezas. recursos naturales (materias primas); el segundo es el 

producto de la utlllzaci6n de clJchos recursos que refleja a su vez el crcclmJento económico de un Estado 

delermlnado. Para lograr una optlmlzaclón de dicho desarrollo , el Eslado rccull'C al derecho como 

Instrumento regulador de toda relación económica. A este conjunto de normas se le denomina Derecho 

Econdmlco, el cual se ctcnne como " Conjunto de principios y de normas de diversas jerarquías, 

sustancialmente de derecho público que lnscrttas en un orden públJco económico plasmado en Ja carta 

fundamenlal, racu11an al Es lado para planear lndlcatlva o lmpcraUvamenle el desarrollo económico y social 

de unpals". (30) 

En el caso de M~xfco. cuya economía es "mixta" (a diferencia de otros paf ses como Cuba, en 

quelaeconomla es de "mando" o dirigida), la función del Esladojuega un doble papel, en prlmcr1énnlno 

como" gcndanne" de los Intereses económicos colectivos, es decir, como "Interventor" y en segundo plano 

como "panlclpanle" en dicho proceso económico, provocando con ello en nueslro slslema jurídico, 

cambios Importantes como Jos siguientes: 

a) La Ley pasa a ser un lnslrumenlo de programación económica. 

b) Se susU1uyen principios y ll!cnlcasjurldlcas. 

c) El ejecuUvo se convlcrle en "legislador" en dicha maleria 

Los sujetos de esle derecho báslcamcnle son: El Eslado, como "rector" del proceso 

económico, pero que a su vez juega el papel de agcnle econ6mlco cuando acula en la producción, 

dlslrlbucl6n, circulación y consumo de los bienes y servicios a lravés de las empresas del sector pllbllco; 
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en segundo lugar Jos particulares, la lnlclatlva privada o seclor privado: el lerccro sería el sector social, 

campesinos y obreros y por tUUmode manera gencraJ el sector consumidor. 

Los principios básicos de una economía mixta como la nuestra. se encuentran dJspcrsos en 

nuestra ConsUtuclón en diversos artículos sin embargo, es nuestro lntcn!s analizar sólo aquellos 

estrechamente vinculados con aclJvldadcs, que de una forma u otra pueden atentar contra el ambiente y 

que son los slguJcntes: 

Primero.- Establece un principio de propiedad privada condlclonada al Interés pllbllco. 

(Artículo 270 Constltuclonal) 

Segundo.- Establece un régimen de propiedad pllbllea sobre algunos bienes y controla de 

manera exclusiva, actividades enronas especificas o estratégicas. (Artfculo 270 y 28o Constlluclonales) 

Tercero.- El Estado como rector define la economía naclonal para obtener un dcsarro11o 

Integral. (Artículo 250 Constitucional) 

Sobre los dos principios de propiedad pllbllea y privada nos abocaremos más adelante cuando 

hablemos del Artículo 270 especfllcamentc. Por ahora analizaremos el tercer principio básico de nuestro 

derecho econ6mlco, en vlnud de su trascendencia en el ambiente y el cual se encuentra claramente 

plasmado en el Artículo 2So Constltuclonal cuando refiere en su primer párrafo a que "Corresponde a 1 

Estado la rectoría del desarrollo nacional". 

El Estado entendido como una estructura organJzaclonal muy compleja cuyo fin, como to 

veremos más adelante, es tutelar los Intereses de sus ciudadanos. deberá regir d.Jsp:mJendo de una 
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supremacía de decisión en las actividades que se rcncran al desarrollo naclonal,estc llltimo,comprcnd.Jdo 

como lodo aclo tendiente al pcñccclonamlcn10 de Ja vida de Ja colcctlvldad y que abarca las dlvcrsas 

actividades nacionales. 

Como se desprende del propio artfculo, los fines del desarrollo nacional se concretan en Jos dos siguientes: 

a) Garantizar que dicho desarrollo sea Integral, dicho en otras palabras, el bcncHclo deberá 

ser general sin exclusión de nJngt1n sector o grupo social y a ta vez deberá ayudar al desarrollo de diversos 

renglones, fijando prioridades en áreas concretas. Esto justifica un régimen democrátlco. 

b) Fortalecer la soberanía de la nacl6n. Fste punto es de vital Importancia para cualquier 

Estado, sobre todo para aquellos cuyas condiciones de dcsvcntaj a ante otros más fu enes y avanzados, los 

obligan a ceder en diversos rubros de su econonúa, (lo que representa una noción relativa del prlnclplo 

de soberanía). En la medida que el Estado encauce las actividades económicas en beneficio de Ja nación 

en esa medida conservará o fortalecerá su capacidad de dcclsJón ante dJvcrsos factores Internos o externos. 

Ahora bien, para lograr Jo anterior, el Art!culo en análisis establece las actividades que el 

propio Estado deberá realizar. • El Estado planean! conducirá. coordinará y orientará la actividad 

econ6mlca y llevará a cabo la regularización y fomento de las actlvldacles .•. • 

De lo establecido en este segundo párrafo, sin duda las actividades más Importantes son la 

plancaclón y laregularizaclón para el desarrollo de las actividades económicas, entendiéndose la primera 

como el Instrumento fundamental indirecto, para organizar las nctlvidades colectivas, plant'(eando 

objetlvos concretos y definiendo los mecanismos y procedimientos Idóneos para aJcam.ar las metas 
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fijadas; y el segundo como el Instrumento de aplicación directa. esto es, normallzador de cada caso 

espec!Oco. 

El mareo jurldlco de la "planeaclón" se encuentra de manera más detallada en el Artl culo 26o 

Constltucional al establecer: 

Primer p~..-afo " El Estado organizan! un sistema de planeacl6n democrática del 

desarrollo nad<mal .... 11 

Segundo párrafo:• •.. Mediante la partielpaclónde los dlvct50s sectores sociales, recogerá 

las aspiraciones y demandas de la sociedad para Incorporarlos al plan y los programas de desarrollo. 

Habrá un plan nacional de desarrollo, al que se sujetarán obllgatorlamenlc los programas de la 

administración pllbllca federal. " 

En nuestra opinión el contenido de este articulo bien podrfa habcr.;c Insertado en el que le 

precede. Lo cierto es que fundamenta la existencia de un plan nacional al cual se deberán sujetar los 

programas encaminados al dcsanollo de diversas actividades, en el entendido de que el plan es la unidad, 

el conjunto de aspiraciones y los programas son especfflcos, las acciones que cada una de las Secretadas 

debe observar para el cumplimiento de dicho plan. 

La Ley de Planeaclón (D.O.F. S-1-83) resulla ser la reglamentación de esa facullad, tendiente 

a ordenar racional y sistemáticamente las acciones con la Dnalldad de consagm los principios de 

desarrollo en los ámMtos económico, social, polfUco y cultural. Esta Ley en su Articulo 210 establece: 
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Primer Párrafo: "El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse y publicarse dentro de un 

plazo de seis meses, contados a partJr de la fecha en que toma poscs16n el Presldcnle de Ja Rcpdbllca y su 

vigencia no excederá del período constltuclonal que le corresponda, aunque podrá contener 

consideraciones y proyecciones de más largo plazo". 

El Articulo 220 por su parte establece: 

"El plan Indicará los programas scctortalcs, lnstituclonalcs, regionales y especiales que deban 

ser elaborados conforme a este capftulo. 

Estos programas observorán congruencia con el Plan y su vigencia no excederá del período 

constitucional de Ja gestlón gubcrnamenlal en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se 

refieran a un plazo mayor". 

Los programas a que se refiere este Articulo como hemos dicho deber:kt ser ejecutados por 

las diversas Secretarlas, de acuerdo con las atribuciones que la Ley Orgánlca de la Administración Pública 

Federal le lenga conferidas. 

Continuando con el análisis del An!culo 2So Constitucional en su párrafo tercero establece 

quienes panlclpan en el desarrollo económico del pals: 

"Al desarrollo económico concurren con rcspcmsabilldad social, el sector p'1bllco, el sector 

social y el sector privado •.• " 

Con ello Identifica a los agentes económicos a que hemos hecho referencia (sujetos del 

derecho económico), haciendo hincapié en su obligación de supeditarse a los Intereses y beneficios de la 

sociedad. 
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El párrafo cuarto del mismo ar!!culo hace mención de la actlvldad económica reservada al 

Estado, rcmitléndonos por consiguiente al Artfculo 28o del mismo ordenamiento, del que apuntamos lo 

slgulcnic: 

Articulo 28o Párrafo cuarto:" No constJtulrán monopolios las funciones que el Estado ejerza 

de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: ... Petróleo y los demás 

hJdrocarburos; pctroqufmlca hislca. mlncralcs radio activos, generación de energía nuclear; electricidad 

y ferrocarriles. .. " 

En el caso del Sector Privado, las actividades que este puede rcnlizllf no cstan cspcclflcadas 

en el Artículo 250, sin embargo al establecer el Arttculo 28o cuales cstan reservadas al Estado, deducimos 

que las demás actlvldadcs pueden ser realizadas por paniculares a través de los medios de producción de 

propiedad privada, ya sea de manera dlrccta o como tltulares de acciones o de cualquier forma de 

panlclpacl6n de sociedades y cuya actlvldad se ve reflejada en diversos aspectos de la vida. 

El Sector Social por su parte, realiza actlvldadcs eron6mlcas con bienes cuya característica 

principal deriva de la apropiación colectlva de los bienes de producción, esto es, a través de ejidos, 

comunidades agrarias, cooperativas o sindicatos. 

En resumen los tres sectores 1'11bllco, Privado y Sodal, dcsanrollan actlvldadcs ecoo6micas 

que representan como ya hemos dicho, la producción y dlstrlbuclóo de bienes y servicios, todo ello 

reiteramos, en beneficio de la sociedad. 

El párrafo sexto del Articulo 250 Constltuclonal es, sin lugar a dudas, el que más atane a 

nuestro fema al ordenar los siguiente: 
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"Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará u las empresas de los sectores 

Social y Privado de la economía, sujetándolas a las modalidades que dicte el Interés ptlbllco y al uso en 

benenclo general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente". 

En principio nos vemos obligados a reiterar que este anfculo en sus pirrafos anteriores 

abarcaba a los tres sectores (Social, Privado y Púb1ico) los cuales llenen la ob11gacl6n de observar el 

Interés y beneficio social y que es ptlbUco, sin embargo el párrafo sexto excluye ya de esta obligación al 

Sector Ptlbllco y nos lleva al cuestlonamlento siguiente: 

a) El Sector Pllbllco no debe ser apoyado e Impulsado? 

b) El Sector l'llbllco debe o no sujetarse a las modalidades que dicte el Interés público? 

e) El Sector Ptlbllco tlcnc o no la obligación de conservar los recursos productivos y el mcdlo 

ambiente? 

En nuestra opinión Ja respuesta se resume a lo siguiente: 

El Estado debe apoyar e Impulsar a las empresas del Sector l'llbllco, en virtud de ser un 

agente económico que lnteracnla en la producción y distribución de bienes y servicios, los cuales deben 

Ir encaminados al beneficio social, por lo que Igualmente deberán procurar la conservación de los recursos 

productivos que tienen a su cargo asf como el deber de tomar las medidas necesarias para que su Industria 

no dalle el ambiente, de tal fonna que sirva de modelo a los demás sectores. 

Ahora bien, lo verdaderamente significante para nuestro estudio es que este precepto 

establece un principio o condicionante a la Industria para su operación. Nos referimos espccfflcamente 
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a "la conservación de los recursos productivos y cuidado del ambiente", para ello deberán observarse " las 

modalidades que dicte el Interés ptlbllco". 

" Este precepto es el apoyo constltuclonal para llevar a cabo las actividades de control y 

prevencidn de la contamlnacl6n ambiental que en nuestro pafs tlene cifras alarmantes, tanto en lo que se 

refiere a la sobre-explotación irracional de los recursos natwalcs, como en el caso de la contaminación del 

agua, de la atmósfera y del suelo que se lleva a cabo por empresas, tan lo del Sector Social como Privado", 

(31) sin olvidar que el Sector Pllbllco también Uene participación en estos problemas. 

Dicho precepto nos hace referencia a clenas "UmJtaclones" o" modalidades" que pueden 

traducirse en una normatlvldad de observancia general tendiente a condicionar o modificar parclaJ, 1otal, 

temporal o definitivamente esta acUvldad. 

Lo dicho hasta ahora oos sirve de base para puntuatlzar la Importancia que tiene la actividad 

económica en el desarrollo nacional y el doble papel que juega el Estado como "agente económico" y a 

su vez como "regulador" que marca las direclrlces de dlcho desarroUo, Imponiendo las modalidades 

necesarias para la conservación de los recursos productivos y el ambiente. Es Indispensable ahora analizar 

los medios o Instrumentos que el Estado emplea para lograr ese objeUvo. 

BI El Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994 

El Plart Nacional de Desarrollo, como ya hemos dicho, es el Instrumento regulador por 

excelencia, en él se contemplan los principios que deberán observar los programas parciales en sus 

(31)Ct.m'IMI. Lar. M1 del Onnea.Op. CU.plg. 38, 
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respectivas esferas. Asflenemos que el Plan Nacional de desarrollo 1989-1994 correspondiente al actual 

mandato presidencial a cargo del Lic. Carlos Salinas de Gortart, hace especial promocló na 1 a conservación 

dc1 equlllbrio ecológico y el ambiente como lo veremos a continuación. 

Capitulo 5" Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica con Estabilidad de Precios". 

5.3 "Modernización Económica", 

En este rubro el EjccutJvo Federal hace una rcflcx16o en cuanto a Ja realidad económica del 

país y la estrategia a seguir para obtener " El Máximo de Beneficios para la Sociedad", por Jo que el 

objctJvo es "Ja modernización" para ser "m:i<;. eflcicntcs" ya que "sin eficiencia los recursos para el 

crecimiento sedan siempre Insuficientes". por lo que" estamos obligados a hacer más y mejor con los 

recursos dlsponlblcs." 

Para ello se atenderá entre otros propósitos como principales lineas de PoUUca: 

a) La modernización del campo yla pesca para atender las necesidades tanto de campesinos, 

como de pescadores, mejorar sus condlcioncs de vida. apoyar a ta suflclencla alimentarla, el desarrollo 

regional asf como Integral en beneficio de todos los sectores del país. 

b) La conservación, ampliación, y explotación raclonnl de los recursos escasos del país, 

renovables o oo renovables, es especial en Jo referente a1 agua, bosques, los hidrocarburos Y Ja mlncrfa. 

En el caso de la modernización del campo de acuerdo con el plan en comento, ta estrategia 

a seguir Implica la parUclpackln de los productores, quienes ejercerán su soberanía "en el marco de Ja 

concertación social siempre con apego a las prioridades nacionales. tal como el mejoramiento ecológico". 
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En el caso de la pesca, la estrategia consiste en fomentar Ja reposición, mantenJmlcnto y 

ampliación de equipos y de Infraestructura para dicha actlvldacl. Aslmlsmo se fonalecerá la lnvestlgaclón 

y el desarrollo tecnológico "atendiendo a criterios de productlvldad y eficiencia", sin embargo en nlngdn 

momento habla de la preservación del equilibrio ecológlco, pese a que en el contenido de dicho rubro, 

reconoce "que la explotación en muchas zonas de pesca prácticamente ha alcanzado su límite biológico", 

claro está por el Irracional uso que se le ha dado. AslmJsmo "se Impulsará la explotación pesquera en á"cas 

complementarlas que contribuyan a un uso Intensivo de los recursos naturales ... " ''Tal es el caso de ta pesca 

dcportlva.." Estcllltlmo propósito desconcertarla a cualquiera que se dJga ecologista, sin embargo, creemos 

que tanto ta pesca deportiva como Ja caza bien regulada, puede no representar un dano Inminente al 

equlllbrlo ecológico. 

Por lo que hace al uso eficiente de los recursos escasos, se Umlla a establecer que la 

conservación de éitos, son condlcloncs de la modernidad. No obstante hace hincapié en que "La 

depredación de nuestro medio, es deterloro y destrucción de las bases de nuestro desarrollo", cnfatlzando 

en "la urgencia de un uso y explotación racionales y eficientes del agua. tos bosques, los hidrocarburos y 

Ja mlneáa". 

"El agua es un recurso Indispensable y crucial para el desarrollo del pals a medlano y largo 

plazos, el cual hasta ahora hemos aprovechado de manera Irracional". En efecto, este recurso ha sido 

manejado de esta forma en los procesos de desarrollo (industrla1 servicios y domésticos), pero lo mlls 

Imponante del Plan Nacional en cuanto al manejo adecuado del agua es que "la pol!tlca de desarrollo de 

mediano plazo, tiene como columna vcncbral el uso racional del agua." Tarea, que debemos reconocer no 

es sencllla, en vlnud de la falta de aplicación de las leyes por parte de las autorldades durante varias 

Meadas. Para esta Administración los retos son:" Ampliar los niveles de cobenura del servicio, mejorar 

la calidad de suministro c:xlstentc, lmpcdlr la locallzaclón de nuevas Industrias de uso intensivo de agua, 
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en reglones de escasez. actual o potencial, como medida complementarla se Inducirá el Intercambio de agua 

tratada por agua clara, en aquellas actividades que no requieran calidad potable; asimismo se fomentará 

Ja Inversión en plantas de tralamlenlo". 

El uso, aprovechamiento y explotación de este recurso estaba regulado por diversos 

organismos de d.Jstlntascompctcnclas, lo que hacía no sólo confuso su manejo administrativo, sino además, 

perdfacl control. AFJ. en dicho plan se contempló la necesidad de superar este problema al establecer que, 

"Con el fin de evllar la dispersión de atribuciones y funciones adminlstraUvas en materia de uso y 

aprovechamiento del agua, se considera esencial el fortalecimiento de la COMISION NACIONAL DEL 

AGUA, como órgano dcsconccntrado de la SARH, con competencia sobre las decisiones de uso en 

canUdad y calidad de las aguas nacionales. 

"Los recursos forestales son asimismo de gran lmponancia para el resto de la economía: 

celulosa. papel, fibras, resinas, ceras, tableros, mucblcs,productos qtirmlcos, partes, etc.1
• Este es sln lugar 

a dudas otro rubro que presenta un gran problema cco16glco, en virtud de la no observancia de las 

disposiciones en la materia, as! como la lncptl!Ud de las autoridades mismas. Los aserradores cJandcsUnos 

a6n abundan en nuestro pals, por lo que "Ueoc una de las tasas de deforestación más altas del mundo, al 

mismo Uempo que una de las tasas de reforestación más bajas." Entre otros objctlvos de este Plan, se 

encuentra "garanUzar el equilibrio ecológico; revertir el deterioro de Jos bosques a través de la aplicación 

estricta de la 1cg1sJaclón; aumentar Ja extensión de Jos bosques en el tcnitorio nacional, restaurando 

mediante la reforestación, los ecosistemas; y Ja modernización de la Industria forestal. Se procederá a Ja 

fonnulaclón de un nuevo Inventarlo forestal." 

Es un hecho verdaderamente lamentable, el que nuestro Plan no sea del tocio eficaz, tomando 

en cuenta los d.ltlmos atentados a la sierra mlchoacana que afectaron el ciclo migratorio de las mariposas 
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"monarca". causando la muerte de árboles, mariposas y otros animales en la reglón. Por lo que hace al 

Inventarlo, seglln declaraciones del Delegado de Agricultura y Recursos Hidráulicos de esa entidad, wln 

no se ha realizado", Jo que es más desolador. por lo que Ja lnfonnaclón que se tiene a nivel nacional es 

relativa. 

En materia de extracción y uso de hidrocarburos, el actual Plan Nacional del Desarrollo nos 

marca lo slgulente: 

"El Petróleo es una de nuestras principales riquezas. Este recurso es y seguirá siendo 

propiedad de la nación, y su control y explotación pcrmancceroo reservados al Estado, tal y como lo 

eS!ablcce la Coostltuclón" (Artfculos 27' y 28"). " Pese a su relativa abundancia, al cabo de algunos 

decenios los hidrocarburos serán escasos en el pafs y en el mundo." 

"Se fomenlará la Investigación y el desarrollo tecnológico para mejorar los procesos de 

extracción, refinación y transformación." 

En este apartado vemos una vez más el contenido netamente económico y prioritario de esta 

actividad y que el Estado pretende: controlar, en virtud de represcn1ar una fuente de divisas para el pa!s. 

Lo cierto es que lejos de obtener un aprovechamiento adecuado de dlchos recursos, nuestra producción ha 

aumentado y nuestras dlvlsas dlsmlnuldo. Pero lo más lamentable es que la Industria pcttolera es una de 

las má; contaminantes de nuestro paf s. 

Esperamos que el Plan Nacional de Desarrollo cumpla con su compromiso ambiental en Jo 

que a esta actividad se refiere. Consideramos que la Investigación y desarrollo tecnológico para mejorar 

los procesos de extracción y elaboración son un gran paso, pero esto no sería suficiente sJn ta observancia 

y la npllcadón de las dlsposlclones ambientales exlstentes. 
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En cuanto a la mlner!a y la energía eléctrica se rcncrc, podrfamos hacer las mismas 

consideraciones, sJn embargo, a diferencia del apartado referente al petróleo, en c1 rubro de energía 

eléctrica. dentro de Jos criterios a seguir para Ja ampliación de capacidad de producción de los encrgéUcos. 

se pondrá. "especial cuJdado en los programas de conservación y manicnJmJcnto, así como en las acciones 

para preservarla calidad del modlo ambleme". 

Dos factores de slngular importancia en el desarrollo de cualquier actividad Industrial, son 

sin lugar a dudas, el desarrollo tecnológico y el mejoramiento de los procesos de producción, ya que éstos 

pcnnlUnln una optlmlzoción en cuanto a la producción de bienes y servicios, además ser.! más factible la 

protccd6n del ambiente en su conjunto. 

B.2 Acuerdo Nacional para el ilfejoramlento Productivo del Nivel de Vida 

Hemos hecho el anáiislsde la planificación del desarrollo económlco,el cual "no tendrfa razón 

de ser" si no representara un "avance y beneficio social". A contlnuacl6 n analizaremos el Cap(Uulo 6 del 

Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

capítulo 6 "Acuerdo Nacional para el Mejoramiento del Nivel de Vida". 

Líneas de estrategia. 

"La PollUca Social debe lncoqiorar la protección al medio ambiente y el equilibrio ecológico, 

como una de sus vertientes esenciales." Esta base recopila varias décadas de esfuerzo por establecer la 

relación que guarda el amblenle y In calidad de vida de los pobladores, asimismo establece que "El 

bienestar social es dl!Tcllmente concebible si no se pone un lfmilc a los procesos que hoy aetilan en conlra 
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de Ja salud y Ja calidad de vicia en las ciudades y zonas agrfcolas, en nuestros bosques, costas, mares, ños 

y lagos; tampoco se puede aspirar a un crcclmlcnlo sostenido y cqul1ibrado, si nuestra bac;c de recursos está 

somctlda a la degradación.". por to que una de las 4 Jfncas estratégicas del objeUvo de cslc capitulado es 

"La protección del ambiente". 

El Plan se divide cn2 partes: la primera de.": ellas se aboca al "Mejoramiento de las condiciones 

de vida en ta Ciudad de México", de la que sobrcsaJcn entre otras medidas las siguientes: 

a) Implantar una poUtlca de uso eficiente y ahorro de agua. 

b) Prohlblrcstrlctantcnte el cstablcclmlcnto de Industrias ali amente contaminantes, por lo que 

en general, tanto Industrias como servicios deberán cumplir rigurosamente la ley y las normas técnicas 

ecológicas. 

e) Limitar la expansión de la mancha urbana, que provoca pérdidas de reservas estrat~glcas 

para el equilibrio eool6glco de la cludrul; (Xochlmlloo, Tialpan, Ajusco, Magdalena Contreras, Arag6n.). 

Con ello sin reserva alguna. podemos si no erradicar los problemas ambientales, por lo menos 

mitigarlos, ya que el impacto ambiental que se ha causado en esta Ciudad, se debe a la fuene concentración 

de población y a su crecimiento poco planificado durante décadas. En lo personal creemos que toda esta 

catásUofe se la debemos a la "centralización" de autoridades y servicios. Este mal por desgracia lo venimos 

arrastrando desde nuestros ancesrros. Aquí tenía que encontrarse al águJla devorándose a la serpiente 

encima de un nopal, aqu!tenf a que aparecerse la Virgen de Guadalupe, aqultlenen que estar las Secretarlas 

de Marina; de la Reforma Agrorla, de Agricultura y RecWllOs Hldnlullcns, entre otras, y un sin nn de 

Comisiones que.además de que no logran ninguno de sus objetivos, tienen que encontrarse en esta Ciudad. 
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Consideramos que en el fondo la "dcscenualJzaclón" ayudarl'a en gran medida a la 

restauración del DlstrltoFederal. 

Entrando en materia ambiental y su tratamiento dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 

encontramos que el punto 6.3 se aboca a la Protccclón del Amb1cnte. 

En él se establece que "Los dos, mares, bosques, selvas, tierras cultlvablcs, flora y fauna 

silvestres y mantos acuffcros, constltuycn el vasto palrlmonlo nacional de México y la base del cnonnc 

potencial para el bienestar de su sociedad." 

Encl contenido de su planteamiento sobresalen tres causas csenclatcsdcl deterioro amblcnta1, 

las cuales se convierten a su vez en objetivos por lograr: 

a) "La diversidad cultural de nuestro país frente a la natura.tez.a. hace que el reto preventivo 

y correctivo de protección al ambiente sea más complejo." 

En efecto, la educación es un instrumento indispensable para la formación de una 

sóllda"conclcncla ecológica", pues como el propio Plan lo estima. "en clladescanzancn buena medida las 

poslbll!dadcs de un desarrollo sano y equlllbrado", para ello las acciones que deberán llevarse a cabo serán 

principalmente el "Impulsar a los medios de comunicación para que eleven en cantidad y calidad, el 

contenido ecológico de su Información y programación". Cabe aclarar que si el Plan no contempló la 

lmpartlclón de esta educación v!a escuela, fue por la scncllla razón de que los medios de comunicación 

(radio, televisión, cinc y revistas) son más eficaces por oosgracla para difundir una Idea. además de ser los 

medios que tiene de manera cautiva ta atención de la ciudadanía en general. Empero las escuelas aunque 
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llenen un menor porcentaje de ''espectadores", también deben rcaJlzarprogramas especiales ele educación 

y conciencia ecológica. 

b) "El desarrollo Industrial y tccnol6gico ha traído avances sustanciales en todos los órdenes, 

sin embargo, tas cifras que rene jan el dai'lo al medio ambiente por este concepto, no son tan satisfactorias". 

En realldad el Plan de Desarrollo no está descubriendo nada nuevo, pero reconoce que las 

anteriores polfllcas de desarrollo no conntcmplaron los "riesgos ccol6glcos", porto que el actual entre otras 

medidas tendrá a blcn"sujclar los proyectos de obra y actividades en el desarrollo nacional a criterios 

estrictos ele culdado ambiental", obligando dfa con día a la Industria a "utJUzar los avances tecnológicos 

en el mejoramiento del ambiente". En síntesis desarrollar los cstudJos de impacto ambiental que contempla 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus correlativas en los Estados. Asl 

mismo el crcclmlcnto Industrial ha trafdo consigo la presencia de acUvJdadcs de alto riesgo para el entorno, 

por lo que es necesario evaluar dichas acUvldadcs y con ello acelerar el proceso de elaboración de nom1as 

técnicas ecológicas para mcdlr y prevenir el riesgo, lo cual implica un marco legal que debe ser en todo 

momento acorde a nuestra realidad para que sea eficaz, y 

e) "El acelerado ritmo de crecimiento demográfico, caracterizado por una desigual 

distribución de la población en el tenitorlo nacional," es un factor que complica el problema ambiental. 

En efecto, el crecimiento sin armonía de una población con poca" conciencia y educación 

ecológica", representa un peligro para el ambiente, pues dicha población se manlflcsta en una depredación 

Incontenible, haciendo uso Inadecuado del suelo y provocando la pérdida de recursos naturales, por lo 

que las acciones para la restauración del ambiente en este sentido, son principalmente fortalecer el 
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ordenamlento ecológico del territorio de acuerdo a su actltud y dlsminulr la tasa de crecinúento a la vez 

que se imparta la educación adecuada en este rubro. 

"La demanda social y las propias necesidades del desarrollo nacional, exigen armonizar el 

crecimiento ecooonúco con el restebleclmlento de ta calidad del ambiente, y la conservación y el 

aprovechamlento racional de los recursos naturales. De ah! la disposición del Ejccutlvo Federal de 

Jncorporar la variable ambiental en todas sus actividades vinculadas al desarrollo, prevenir el deterioro 

ambiental además de restituirlo, y promover una firme y más amplia partlclpación en este sentldo de 

estados y municipios". Con ello se cumpUra en buena mcdlda con Ja premisa básica contemplada en el 

An!culo 2S Constltucional y que se ve reíle jada en el Pian Nacional de Desarrollo, "Los recursos naturales 

conforman una reserva estratégica fundamental pora la soberanía nacional ye! desarrollo Integral del pals". 



CAPITULO IV 

"LAS BASES CONSTITUCIONALES DEL DERECHO AMBIENTAL 
MEXICANO" 

SEGUNDA PARTE 
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A.· Artículo 27 Constitucional. Recursos naturales y conservación del ambiente 

Reforma al párrafo tercero (publlcada en el Diario Oficial de la Federación el IO-Agosro-1987) 

"La Nacf6n tendrá en todo Uempo el derecho de Imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el Interés púbico, nsr como regularen benenclosoclnl. el aprovechamiento de 

los elementos naturales suscepllbles de apropiación con objelo de hacer una distribución equltallva 

de la riqueza pllbllca, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pafs y el 

mejoramiento de las condiciones de vJda de Ja población ruraJ y urbana. En consecuencia se dictarán las 

medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecwidas provisiones, 

usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a erecto de ejecutar obras plibllcas y planear 

y regular, la rundaclón, conservaddn, mejoramiento y credmlento de los centros de población; para 

preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el ftacclonamlenro de los laUfundlos: para disponer 

en los términos de la ley reglamenlarla, la organización y explotación colectiva de los ejidos y 

c001unldades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de Ja agricultura. 

de la ganaderla, de la sllvlcullura y de las demás actividades econ6mlcas en el medio rural y para 

evitar la destrucción de los recursos naturales y daftos que la propiedad pueda sufrir en perjuicio 

de la sociedad". 

Este artículo es uno de los más d.Jscutidos, criticados y reíonnados de nuestra Constitución 

PoHUca. Es sin lugar a dudas, uno de los pilares rcpre.<cntaUvos del Ideal revolucionarlo del ConsUtuycnre 

de 1917. Su conrenldo no es otra cosa que el reflejo de una experiencia histórica, de una realidad nacional 

de crueldad e lnjusra repartición de riquezas, vivida desde la Instauración de la Colonia hasta la 

culmlnacJ6n del movlmlenro revolucionarlo de 1910, a partir del cual se pone fin a un régimen de 

explolaclóo, lndolencla y abuso, para dar la pauta a una nueva vida polfUca con un contenido social. 
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En efecto, esle artículo maneja principios soclallzantes como el r<!gimen y función de la propiedad; del 

"Agro" mexicano: la ciaslncaeión y manejo de los bienes nacionales y la debida restricción y explotación 

de los recursos naturales, entre otros, to que lo hace sumamente complejo. 

Para muchos este artfculo fue la base constitucional del derecho ambiental, pues establccfa 

las bases del uso y manejo de los recursos naturales. Sin embargo, como hemos podido apreciar, su 

contenido fue ecónomlco por razones obvlas y no constituyó un verdadero pllar jurfdlco, sino hasta la 

rcfonna publicada el 10 de agosto de 1987 en el D.0.F. como veremos más adelante. No obstanle lo 

anterior, la pretensión del jurista encargado de la redacclón original de esle precepto, llevaba matices 

ambientalistas, esto debido a una visión puramente pol!Oca, previsora y pr.!cOca que dlsOngula de entre 

otros a Don Andrés Mollna Enriqucz, quien para entonces ya habla publicado su obra "Los Grandes 

Problemas Nacionales" (32). Para él estos problemas eran, entre otros, la propiedad, la Irrigación y la 

población. todos ellos de gran rclcvancJa en nuestros días, to cual se manifiesta en el ptrrafo tercero del 

artfculo en comento. 

El primer problema se refiere a la propiedad, especmcarnente hablando, a la relación que 

existe entre lascondielones en que un sujeto ejerce el derecho de propiedad y las condlcloncs de desarrollo 

que ese sujeto alcanza, siendo este punto de gran lmponancla para el derecho ambiental. 

La propiedad desde el Licmpo de los romanos, constituía un derecho real y aunque su 

termlnologfa era variada (DOMINUM: MANCIPIUM Y PROPIETAS), no contaba con una definición 

(32) C'annona Lara ML dd c.nn.en oh. di. pis. 26 
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exacta, sin embargo, los comentaristas condensaron et derecho de la propiedad en la breve fónnula: IUS 

UTENDI (facullad de usar), IUS FRUENDI (facultad de aprovechar frulos) y finalmenle la mal entendida 

IUS ABUTENDI (íacullad de dlsponer y no de abusar de la cosa). (33) 

La noción del derecho de propiedad varió de acuerdo con la historia. Asf tcncmos que durante 

el feudalismo, los scftores feudales, debido al dominio que cjcráan sobre las tierras, no sólo gozaban del 

derecho de propiedad en el sentido clv:il del derecho romano, sino tambi~n tenían imperio para mandar 

sobre los vasallos que se establecieran en aquellos feudos. Más tarde este concepto cambia con la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Culdadano de 1789, por lo que la propiedad se concibe 

como un derecho natural que el Esatdo debe reconocer y no crear. La proplcdad es absoluta, Inviolable 

e lndJvldual,esto es, en favor del individuo, para sus lnlcrescs personales, por lo que el Estado sólo puede 

y debe reconocer y amparar, pero nunca desconocer o restringir y así quedó consagrado este derecho en 

el Códlgo de Napoleón de 1884. Nuestro Códlgo Civil ha recibido una fuerte Influencia del francés. No 

obstante la slmllltud de sus principios, es necesario resaltar que nuestros Códigos de 1870 y 1884, se 

adelantaron en cierta forma a las legislaciones civiles de otros paf ses, al establecer en su Articulo 729 "La 

propiedad es el derecho de gozar y dlsponer de una cosa, sin más limitaciones que las que fijan las leyes". 

Asimismo la Constitución de 1917 Introduce una nueva figura llamada "modalidad a la propiedad privada", 

la cual se Impondrá cuando lo dlcte el "Interés públlco", a su vez el Códlgo Civil de .1932 establece en su 

Articulo 830 que "El propietario de una cosa puede gozar y dlsponcr de ella con las limitaciones y 

modalidades que fijen las leyes". Esta concepción del derecho de propiedad da fin a la íacullad absoluta 

de disponer de una cosa, pues debe tomarse en cuenta el interés pllbllco, con lo que a su vez desaparece 

el principio lndlvlduallsta para adoptar un matiz social, por lo que el Estado se ve obllgado a Imponer a 

los lndlvlduos limitaciones y modalidades a su derecho de propiedad. 

(31) M•gadaat F. Guilkrmo. Dttteho Romaoo, F.ditoñal &finge: S.A. de: C.V., Má.ico, 19S6p,¡. l45. 
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La Suprema Corte de Justicia mediante jurisprudencia en firme (34) ha definido como 

modalidad a la propiedad privada: "el establecimiento de una norma jurídica de carácter general y 

pcrmancnle que modifique, esencialmente, Ja fonna de ese derecho". Lo que se traduce claramente en la 

extinción parcial de los atributos del propietario, en virtud de las limitaciones que el Poder Legislativo ha 

tenido a bien establecer en diversas normas, como pueden ser las siguientes: 

a) La Ley de Exproplacl6n (D.O.F. 25-Xl-1936) 

Por expropiación debemos ent<>ndcrel acto por el cual el poder pt!bllco Impone a un particular 

la transmisión de un bien de que es titular, en favor primero por considerarse de utilidad pdbllca y 

median!<> una Indemnización. La expropiación es una de las más antiguas limitaciones a la propiedad. 

De acuerdo con esta ley (Artículo lo.), se considera como "utilidad pllbllca ",entre otros: 

Fracción m.-"El embellcclmlento, ampliación y saneamiento de las poblaciones y puertos ... 

parques, jardines .. ." 

IV.- "la conservacloo de los lugares de belleza panorámica" 

vn.- "La defensa, conservación, desarrollo o aprvechamlento de los elementos naturales 

•11sccptlbles de apropiación". 

X.- "Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los darlos 

que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad" 

{34)Collllituci6a PoUtka de lo. út.dos Ucldos Mexic:anoa.Comenlada. ID.Stitu1ode lavcsti91cionta:Jurldicu. UNAM. M&Jco 1985, r4J.1tl. 
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b) El C6dlgo Civil de 1932. 

Como lo comentamos en capftulosantcriores, Ja propiedad encuentra otra llmltacJóncn virtud 

de la relación de vecindad existente con dfferentes personas. Así tenemos el Anfculo 84So de este 

ordenamiento que que establece: 

"Nadie puede construir cerca <fe pared ajena o de copropiedad, fosas, cloacas, acueductos, 

hornos, fraguas, chimeneas, establos; nl Instalar depósitos de marcrtas corrosivas, máquinas de vapor o 

fábricas des U nadas a usos que puedan ser peligrosos o nocl vos sin guardar las dlslanclas prcscrllas por los 

Reglamentos, o sin construir las obras de resguardo necesarias, con sujeción a lo que prevengan los 

mlsmos reglamenlos o a falla de ellas, a lo que se delcrmlne por julclo pericial". 

Para poder enlender con mayor claridad la Importancia del problema de la propiedad y sus 

modalidades como soluciones, senalaremos el cuestlonamlenlo hecho por el lnvestlgadorde la Universidad 

de Kenlucky, Alfan Randa!. 

"El uso uso que el dueno de una fábrica hace de su PROPIEDAD, puede disminuir las 

satisfacciones de los demás vecinos propietarios y no propietarios, porque hace ruido excesivo, desecha 

agentes conlamlnadores en las corrlenles y los expele a la atmósfera por la chimenea", Jo cual nos 

demuestra las poslbllldadcs de confllc10 debido al ejercicio de propiedad. El Investigador contlm!a con su 

esposlcl6n: "Para resolver cs1os conflictos no basla con declarar slmplemcnle una propiedad exclusiva. 

Tamblen es neccasarlo especificar las facullades que emanan de Ja propiedad" y cuáles en csle sentido son 

oponibles contra rerceros, sobre todo cuando el cjerclclo de este derecho atenta contra tos Intereses de 

otros. Allan Randa! se hace el siguiente cueS1lonamlen10: "¿Qué facullades se confieren al Ulular de ese 

derecho por ser slmplemenlc Ulular y cuáles derechos se confieren al no proplelarln (lcrccro), simplemente 
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porque es un ser humano? ¿Cuáles predominan?". Es evidente que el Jnten!s de Ja colecUvldad deberá 

Imponerse, "si todos pudieran usar las cosas que poseen en propiedad en la forma que más les agradase, 

el resultado selfa un terrible caos", de ahlla Importancia de las restrlccloness, Umilaclones o modalidades 

de la propiedad. (35) 

Lo anterior no tiene otra razón de ser si pensamos en que al hombre se le Imponen 

deberes al emplear los bienes de que dispone, no sdlo en beneficio lndJvldual sino también colectivo, 

por lo que el legislador acertadamente eslablecc que la propiedad deba cumplir con una función 

social. 

La relevancia ambiental de esla concepción de la propiedad privada como runclónsodal 

es evidente, si se considera que la protección al ambiente puede muchas veces exigir, por ser de 

lnteris público, Ja Umllaclón de ciertos atributos del dominio privado y por qué no p úbllco. 

El segundo problema concierne al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, suelo 

y agua principalmente. 

En un pars como el nuestro, el cual tlcne fuertemente ''arraigada" su cultura a la acUvldad 

agrfcola y que gran parte de su desarrollo a ltavés de Ja hlsJoria, la ha tcnldo cifrada en la explotación del 

suelo y del subsuelo, no está por demás Ojar la atención debida a este recun;o. Cuánto más si para cualquier 

pafs, su espacio terrestre representa el escenario natural para el descmpelk> de las actividades cnsu mayoda 

productivas, como la agricultura, la ganadelfa, la mlnerfa y la artcsanfa. En un principio, desarrollo rural 

que con el Ucmpo se ve afectado por tres sfgnlflcantes factores: el aeclmlento de Ja urbe, el avance 

tccno1óglco y Ja pobreza en el campo. En efecto, el avance de Ja mancha urbana va degradando 

(35) Randal Allan, Eltudi011 eco-.Smicot de los rcCUl'IOI utun.ler y ambi<nte. Un.iven.idad de Kealuc:ky, 1987, p.f1. 68 
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los sucios. a su vez Ja tccnologCll, lalndustrlay el dcsarrollodcsconlrolado, p:utlclpan en el voraz consumo 

de los recursos naturales, y el rcsago de capacitación y tecnología en el campo, lo empobrece. 

Es lmponante resaltar que todavía a principios de este siglo, México se encontraba repanJdo 

en grandes porctoncs de tlem entre un reducido m1mcro de personas. Con esto no sólo estaba Injustamente 

rcpartkla la riqueza sino que además. se encontraban considerablemente desaprovechadas las tierras y en 

proporción al tamaHo, pcrmancdan ociosas. Una vez culminado el movimlcnro revolucionario, se proccdl 6 

al reparto de esas tierras y se puso en marcha una nueva concepción del derecho de propiedad rural, a 

través de la regulación del ejido, la pcqudla propiedad y la comuna. Con ello no sólo se cumptra con un 

principio básico de la Revolución, "hacer una distribución equitativa de la riqueza" sino además, el de 

produ.cUvldad, en ta Inteligencia de que el trabajo que se efectuará en cada una de estas fom1as de 

propiedad rural, debeáa satisfacer eficazmente a la familia campesina, que para entonces era la mayoña 

de la población. 

El Legislativo complementó la regulachln de la tierra con su Ley Agraria del 6 de enero de 

19JS, lacual fue evoluclonandohastaconvertlrsc en toda unalnstltuclOO JI amada .. Refonna Agraria". Por 

desgracia la reperUcl6n de la tierra no bastó. Se rcqueña además del esfuerzo tJslco de sus propietarios, 

.tic! capital y la capacitación. Las leyes como es costumbre, contemplaban Ja posibilidad de que el Estado 

brindara el apoyo necesario, pero éste a la fecha no ha llegado (o cuando menos no como debiera), por lo 

que el principio revolucionarlo se vio lllertementc desvirtuado. De nada sirvió el reparto de tierras. Los 

satlsfactores nunca se dieron, no hubo Ja productJvidad que se esperaba, el gobierno d.16 en concesk1n Ja 

explotación de estos recursos y con ello se agra\11 el problema de la degradación de los recursos naturales. 

El estudio de los suelos en México es muy pobre, (X>rlo que los datos que se tJenen sobre este 

recurso son pocos. No obstante, de ellos podemos destacar que de los 70 millones de hectáreas aptas para 
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la agricultura, sólo 35 son cultivadas, de las cuales solamente 12 millones de hcctlreas son susceptibles 

de riego y el res!O están sujetas a cultlvo de remporal. 

El problema de la lrrfgaci6n fue de espccJal Interés para Don Andrés Mollna, pues presentó 

un cstudJo cientmco basado en Ja naturaJezade la vi da vegetal que acertadamente recopila la Lic. Cannona 

Lara y de Ja cual a contJnuacl6n transcribimos una parte: 

"La vida orgánica vegetal es resultado de la acción combinada de dos factores fundamentales: 

el factor tierra y el factor atmósfera. La Ucrra mlnlsrtra Jos elementos de sustento y construcción celular, 

en cuya evoluclOO esa vida consiste. La atmósfera por su parte mJnJstra el elemento oxigeno y que a su vez 

da origen al agua Esta es absolutamcnrc ne.cesarla para Ja vida vegetal. De lo anterior deducimos que el 

soto hecho de producir vegetación donde no la hay, es un beneficio para Ja vida y esto nos lleva a concl uJr, 

que de un modo general, todo trabajo de Irrigación, cualqulera que sea su objeto, es lltll por el solo hecho 

de producir vegetación". 

La vlslclo de Don Andrés Molino era sorprcndenle. En la actualidad sufrimos de esacasez de 

agua, debido a una Inadecuada dlslrlbución y cxplotaci6n de este recurso, todo ello derivado de tres 

circunstancias: La prlmem es la slluación geológico gcográOcadel territorio, por lo que Ja concentración 

de aguas se da de manern desproporcionada, ya que en el norte del pals se localiza el 25% de Jos dos, lagos 

y pozos yel resto se encuentra concentrado en el sur del paf s. La segunda clrcunstnncla fue ta aglutlnacldn 

de poblaciones en el norte del pals, debido a la actividad ccon6mlcamente )l<Cponderante que fue la mlncra, 

por lo que el 75% de Ja población se concentró ah( y el resto en el sur del pals, lo que hace evldenle la 

desproporción en ambos casos. y por últJmo Ja circunstancial conciencia en el uso y aprovechamiento de 

este recurso. 
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El tercer problema se refiere a la "poblacfón" y cuya complejidad podrfa llevamos a 

estudiarla desde varlos puntos de vista, sin embargo lo haremos en especial desde aqucnos que tienen 

trascendencia para el equilibrio ecológico y la conservación del ambiente. 

Para efectos de nuestro cstud.Jo nos abocaremos a dos partlcularmentc: El primero deberá ser 

la explosión demográfica y el segundo es el de la calidad poblaclonal. 

Por explosión dcmogr.1flca debemos entender simple y scnclllamcntc, el creclmJcn10 excesivo 

del mlmero de personas asentadas en un tiempo y espacio detcnninado. ¿Cómo se manifiestan Jos males 

de la sobrepoblacl6n?, primero a través de los espacios ocupados, es decir la Imposibilidad de lograr una 

d.Jslrlbuclón adecuada de los habitantes; en segundo lugar en la Ineficacia de servicios JndJspcnsablcs 

para lograr un ópUmo desarrollo. Saturados los espacios y servicios, la posibilidad de tener calidad 

poblacional (potencial ITslco-inlelccUvo porcada Individuo) se hecc más remola. Por desgracia también 

se manlflesta consldcmblementc en el alto índice de degradación del ambiente por contaminación, como 

es el caso de las grandes ciudades. Es aquí que se desencadena el crecimiento de la mancha urbana 

arrasando con rfos, valles, bosques, etc. Pero ¿cuáles son los prlnclpa1cs orígenes de las altas 

concentraciones humanas?. Bueno, en primer Jugar la centrallzacl6n del Poder y los servidos como ya 

hemos expuesto. En segundo lugar la reslsilencla de la población al uso de medlos anUconsepUvos para 

freoarel mlmero de nacimientos tan elevado hoy en ella. Por dlUmo tenemos que el empobrecimiento del 

campo, también dló origen al fenómeno migratorio a las grand<s ciudades. 

Como hemos podido apreciar en cada uno de estos puntos, en la perspectiva de Don Andrés 

Mollna Enrlqucz Iban lmplfcilos principios 1endlen1es a la conservación del ambiente. Por desgracia su 

proyecto original fue rechazado por la mayorfa de los congresistas segdn Pas!or Roualx, por ser su 

contenido completamente dlsUnlo al que demandaba el movlmlnelo revolucionarlo, lo que era de esperarse, 
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porque su problema fundamental era cconómlco-polítlco: el régimen de propiedad y la cuesUón agraria. 

De ahf la naturaleza de este Articulo. No obstante la modlncaclón al proyecto, el Artículo 27 

Constltuclonal contempla el principio de conservación de Jos recursos naturales, dando orJgcn a un 

conjunto de legislaciones aisladas de contenido económico polftlco. 

Para muchos este Arúculo fue el pilar constitucional del Derecho Ambiental. Desde nuestro 

punto de vista. reiteramos, lo fue para la regulación de los recursos naturales en función de su 

aprovechamiento y rcmuncracl6n, de su control estatal y su función social, de lo contrario no podría. 

expllcarne la falta de conclcncla, 1anto de autoridades como de particulares para hacer valer los principios 

procuradores del ambiente. 

En nuestra oplonlón, el principio de protección al ambiente se plasma en este Articulo, con 

la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987, ya que establece 

claramente en su párrafo tercero que se "dictarán las medidas necesarias para ... preservar y restaurar el 

equilibrio ccol6glco", con lo que se hace latente la confesión del deterioro del ambiente yla necesidad de 

Imponer la obllgacl6n de preservar y rcS'.aurar los ecoslslstcmas. 
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B.· Articulo 73" Constitucional. Facullades del Congreso de la Unión en Materia Ambiental 

A partlr de este inciso anaUzarcmos Ja relación que guarda el Derecho Ambiental con la pan e 

orgánica de la Constltucl6n; su relevancia en la práctica en virtud de eslablcccr las bases de la faculrad 

legislativa en esta materia (ambiental); y la necesidad de esclarecer la compelcncla de autorldadcs con 

moUvo de su designación en diversas legislaciones. 

Como hemos podido apreciar en el Capítulo 11 Inciso "B" del presente trabajo, la facultad 

legislativa osea. la capacidad de crear normas, está depositada en dlvcrsllS personas o "cntcsjurfdlcos" de 

acuerdo con las atribuciones, que para el caso, la propia ConsUtución les concede. Así tenemos en primer 

lugar al PodcrLcglslaUvo Fcdcral,constltuldo por el Congreso General de la Unl6n. el cual está Integrado 

por dos Cámaras (Senadores y Diputados) y cuya prlnclpal función es legislar. La mayor parte de las 

facultades del Congreso se encuentran concentradas en el Anfculo 73ºConstltucional y para efecto de su 

análisis lo dividiremos en tres partes de acuerdo con Ja nparlclón de prlnclplos relacionados con el 

equilibrio ecológico y Ja protección del ambiente. 

B.I Análisis del Articulo 73 Constitucional fracción XVI Ba..e 4a. 

Anlculo 73o Constltuclonal.· (Reforma D.O.F. 6 de julio de 1971) 

"El Congreso Uene facultad: 

Fracción XVI: "Para dictar leyes sobre, condlclónjurfdlca de Jos extranjeros, cludadanla. 

naturalización, colonización, emigración e lrunlgraclón y salubridad general de la Repábllca. 

Base 4a. Lwi medidas que el Consejo (de Salubrldad General) haya puesto en yfgor en la 

campana contra el alcoholismo yla venta de sustancias que envenenan al Individuo y degeneran Ja especie 



humana. asC como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación amblental, serán después 

revisadas por el Congreso de Ja Unión, en los casos que le competan." 

De lo antcdor podemos dcscacar Jo slgulence: 

a) Es la primera vez que se eleva al orden constltuclonal la problemática ambiental, como 

consecuencia de los movimientos ecologistas a nivel mundial. Sin embargo, el legislador le da un enfoque 

sanllarlo al equipararlos con problemas de salud humana, Jo que que explica la naturaleza de la pdmcra 

Ley Ambiental (Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contamlnacl6n Ambiental de Mar7.o de 1971) 

que por cierto, carecía de una forma) base constitucional al momento de su promulgaclón. 

b) Fcderallro la metrla ambleolal, y adhiriéndonos a la opinión de la maestra Carmona Lara, 

"la tarea de prevenir y controlar la contaminación rebasa a cualquier dependencia de este nivel" (36), con 

lo que limita Ja actuación de los Congresos Estatales, además de crear confusiones con Jos principios de 

competencia en otros Artículos ConsUtuclonales como el 89 Fracción 1 y l IS Fracción V, ya que en ambos 

casos se contempla la poslbllldad de legislar Wn en materia ambiental, con lo que mucho menos 

monopoliza la expedlclón de "medidas" para Ja prevención y control de Ja conlamlnación a través del 

llamado "Consejo de Salubddad General", que a decir verdad nunca ha entrado en funciones. 

B.2 Facultades de la Asamblea de Representantes del Dlstrllo Federol en materia Ambiental 

La segunda reforma a este ar1fculo de concenldo amblentallsta, se publicó en el Diario 

OOclaldc Ja Federación el dla S de Julio de 1987. 

(36)Carmou Un Ma dd Carmen Op. cit. pla. 31 
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Fracción VI.- "Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal sometl~ndose a las 

siguientes bases: 

3a. Como un órgano de representaclon ciudadana en el DJstrlto Federal, se crea una 

Asamblea •.. 

Son facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito federal las siguientes: 

A) Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de polláa y buen gobierno que, sin 

contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión y para el 

Distrllo Federal, tengan por objeto atender las necesidades que se maniflesten entre los habitantes 

del propio Distrito Federal, en materia de ••• ; preservación del medio ambiente y protección 

eool6glca ••• " 

La lmponancJa de la rcfonna de este anfculo , se encuentra en ta crcaclón de un órgano 

polltlco llamado Asamblea de Representantes por el Distrito Federal, (para darle un toque democratlzador 

a esta entidad federatlva) y aunque no tiene una facultad JeglslaUva en estricto sentido, se establece la 

posibilidad de que ejerza funciones normativas como dictar bandos, ordenanzas y reglamentos siempre que 

no contravengan la actuación del Congreso de la Unión. 

Para efectos de nuestro tema. resaltamos la labor de la Asamblea al promulgar el Reglamento 

de Tránsito (D.O.F. 14-XI-1991) en el que se establecen medidas para la prevencl6n y conUOI de la 

contamlnacl6n atmosf érlca en concordancia con la Legislación General en Materia Ambiental dictada por 

el Congreso de la Unión y su reglamento en materia de prevención y conUOI de la contantlnación generada 

por vehlculos automotores que circulan por el Distrito Federal y municipios de zona conurbada. Además 
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cenemos el Reglamenco de Servicios de Agua Pocable y Drenaje para el Dlslrlco Federal, pues establece 

nonnas para el tratamiento de ngua , su manejo Integral y su optimización en el uso, así como de 

protección al manto acuífero de la zona metropolitana. que a decir verdad se han explotado en demasta. 

Olra facultad de la Asamblea es la de "Gesllón". Esle tlrgano podrá sollclcar a las aucoridadcs 

admlnlslrativas de esca entidad, todas aquella< actuaciones que permilan una adecuada solución a los 

problemas de la clucladanla, como es el caso de la concamlnaclón en la Ciudad de México . 

B.3 La Facultad del Congreso de la Unión para dlctar leyes concurrentes en materia Ambtenlal 

Por t!itimo cenemos Ja adlclón a esce an/eulo (D.O.F. I0-8-1987). Conlemplándose una 

facultad más del Congreso de la Unlón: 

Fracción XXlX·G .. Para expedir leyes que estableuan Ja concurrencia del Gobierno 

Federal, de los Gobiernos de los E&lados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico". 

Esta adlclón fué, para algunos, no sólo confusa sino vlolacorla del principio de compelencia 

establecido en el Artfculoi24 Constlluclonal, ya·que codas aquellas poceslades no conferidas de manera 

clara y precisa por Ja Constitución a los poderes de la Unlón, quedan comprendidas bajo la aucoridad de 

las entidades federativas que lnleg;'lln la Reptlbllca Mexicana En este orden de Ideas, una ley no puede 

establecer el ámbito de compecencla de los Estados y Munlclplos. Sin embargo, consideramos que el sentir 

y la proyección del legislador en esta adicción se debió a las slgulenles clmmstanclas: 
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SI bien es cierto que la Reforma de 1971 a que nos hemos referido con anterioridad, le dló 

a esta materia el carácter de Federal (de ahl que hasta 1988 se abrogara la Ley Federal de Pro1ecclón al 

Ambiente), también loes el hecho de que era lndlspcnsabtc la actuación de tos Estados y Municipios, pues 

como hemos comentado el problema amblcntaJ trasciende en todos los planos Incluso el polítJco. El 

legislador d.16 la solución al considerar e~ta materia de orden general y regularla a través de "una 

legislación marco" en donde se establecieran las respectivas competencias Federales, Estatales y 

Municipales, dándole al mJsmo tiempo fundamentación consLituclonal. 

En esta adición se faculta expresamente al Congreso de Ja Unión para dictar leyes que 

establezcan concurrencia en esta materia. con lo que se entlcnde por una parte, que hubo una aceptación 

y delegación de facultades de las entidades federativas a este órgano (ya que de no ser así no existiría tal 

adfci6n), y por otra parte era nec.esarJo dar congruencia a las facultades reservadas a las entidades 

federativas y sus respectlvos municipios, tomando en cuenta que antes de esta adlcl6n, se tenía una 

fracción que establcda que la competencia en materia amblenlal era exclusiva de la federación (Fracción 

XVI base 4a.) y olra que establecía competencia "local" a la Asamblea para dictar normaUvldad en esta 

materia (Fracción VI base 3a.), además de la reforma del Artículo 115 Constitucional que establece 

facultades para los Municipios en materia ambienta], como veremos a conUnuaclón. 

C.· Articulo 115 Constlludonal. Facultades de los llfunlclplos en materia Ambiental 

Reforma (D.O.F. 3 de marzo de 1983) 

'"Los Esiados adoptarán, para su régimen lnlerlor, la forma de gobierno republicano, 

represenllltlvo, popular, lenlendo como base de su división territorial y de su organlzadón polftlca y 

administrativa, el Municipio Libre ... 
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Fracción V. Los Municipios, en los ténnlnos de las leyes Federales y Eslalales relativas, 

estarán racullados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes del desarrollo 

urbano munlcfpal; participar en la creación y administración de sus reservas territorlates; controlar 

y vlgllar la utlllzaclón del suelo en susjurfsdlcclones territoriales;." otorgar licencias y permisos para 

construcciones, y participar en la creación y administración de zonm de reservas ecológicas. Para tal 

efecto y de conformidad con los fines scnalados en el párrafo tercero del Articulo 27 de esta Constitución. 

expedirán los regl~cntos y disposiciones admlnlstratlvas que fueren necesarios." 

El presente Articulo estructura administrativa y polfllcamcnte a las células b!slcas que 

conforman el federnUsmo mexicano. En él se precisan los lineamientos fundamentales que han de regir 

el Municipio. 

La llamada reforma municipal, vino a completar los rubros tanto económico, político y 

administrativo del Municipio. Para efectos de nuestro estudio nos abocaremos 'llnlcamente al rubro 

admlnlstrativo, esto es, la Intervención rectora del Municipio sobre su ámbito territorial. 

En primer lugar tenemos que todas las acciones administrativas que se llevan a cabo en los 

municipios, son a través de sus respectivos Ayuntamientos. El representante del poder ejecutivo en este 

caso es el Presiden le Municipal auxiliado de regidores y síndicos. Las acciones que éstos ejecutan atienden 

a las facultades reservadas a los Estados y la delegación que éstos hacen a su vez a Jos municipios. El 

ayuntamiento en ejercicio de la facultad reglamentarla de que ha sido Investido, podrá dictar bandos de 

policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones y de acuerdo con las bases que dicten los legislativos de sus 

Estados, (Art. ! IS Fracción 11), y para reforzar lo anterior, la.parte final de la Fracción V del mismo 
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anlculo, repite esas facultades en relación con lo dispuesto en el párraío 3o. del Artículo 27 ConsUtuclonal 

ya analizado. 

Lo anterior se va a proyectar al regular los servicios que los municipios prcslan, como son: 

a) La dotación de agua potable y alcantarlllado, dentro de la cual se deben Incluir 

dlsposlclones para el manejo y tratamiento de aguas residuales, con la finalidad de contamJnar lo menos 

posible los cuerpos de agua como son rfos, lagunas y mares. 

b) Servicios de limpieza, por lo que respecta a recolección y disposición de residuos sólidos 

de origen doméstJco, lndustrlal y agrícola de los cuales ya hemos expuesto algunos comentarlos. 

c) Parque y jardines. Por desgracia la tendencia de conservar áreas verdes se olvidó en un 

tiempo, y en su lugar se crearon grandes plazas de pavimento. 

Dentro de las acUvldades admlnlsln!Ilvas tendientes al mejoramiento del ambiente, podemos 

mencionar: 

a) La planeacl6n y el control de la zonificación del desarrollo urbano municipal. Esta ntedlda 

es de vital Importancia, si consideramos que el crecimiento acelerado de asentamientos Irregulares ha 

contribuido en gran medida a la destrucción y contaminación de bosques, sel vas y áreas vcnles en general. 

b) La regulación de uso de suelo. Como se ha di cito en otros capltulos, esta medida tiene como 

principal finalidad el enconlnlr el parlhoetro Ideal para armonizar y equilibrar adecuadamente el 

aprovechamiento de los espacios municipales.e) Participar en In creación y administración de reservas 
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ecológicas. En este rubro cabe mencionar que hasta 1983, el municipio sólo tenía facultades para vigilar 

y en contados casos admlnistrares1as reservas ecológicas, pero no podía participaren su creación. Hoy en 

dfa podemos considerar dentro de estas reservas ecológicas, tanto a los Parques Urbanos, que son ;Ras 

de uso pllbllco con ecosistemas naturales, artlflciaJes o elementos de la naturaleza. dedlcados a proteger 

un ambiente sano para el esparclmlento de la población y proteger valores artlsUcos, hlstdrioos ydc belleza 

natural de significación a nivel regional o local, como a las zonas sujetas a conservación ecológica. 

entendiéndose estas dJUmas, áreas en las que existen uno o más ecosJstemas en buen estado de 

conservación, dcsUnados a preservar los elementos Indispensables al equlllbrlo eoológlco y el bienestar 

social. 

Es de considerarse que para que ec;tos lineamientos cumplan sus objeUvos, se rcquJere no sólo 

de la suficiente voluntad polfUcaslno además, deberá contarse con el personal lddnco y capacltado,dc tal 

forma que se hagan cumplir cada uno de dichos Ilneamlenlos en bcneflclo de Jos recursos naturales en 

su conjunto, como en beneficio de ta sociedad. 



CAPITULO V 

"LA LEGISLACION AMBIBNTAL MEXICANA VIGENTE, SUAPLICACION 
Y PROYECCION A FUTURO" 
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A •• LAS CARACI'ERISTICAS DE LA LEY AMBIENTAL ACTUAL. 

El ineludible deber de procurar el equilibrio de nuestros ecosistemas en conjunto, asf como 

la evolución de los principios jurfdlcos-ecológlcos, obligó al legislador a adoptar dichos principios y 

plasmarlos de manera clara y terminante en nuestra Constltuclón PolftJca. dando asf un verdadero 

fundamento de Ja legislación ambiental mexicana. 

En realidad tanto la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación de 1971 y sus 

reglamentos, asf como la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982-84, carecieron de una sólida base 

constitucional, razón por la cual fueron practicarnente Inaplicables. Anle ésta y otras causas, el legislador 

se dló a la larca de estudiar tos aciertos y desatlnos de los ordenanüentos anteriores para dar origen a una 

legislación ambiental más acorde a nuestra realidad nacional, por lo que el Congreso de la Unión tuvo a 

bien decrel.ar entre otras: 

"LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE". 

Esta ley fuépubllcada en el Diario Oficial de la Federación el dfa 28 de enero de 1988 y entró 

en vigor el lo. de marzo del mismo a!lo. 

De la denominación ele esta ley podemos destacar las tres caracterfsticas principales que 

definen su objeto y ta dJsllnguen de sus antecesoras: 

la • Es una Ley General. 

A diferencia de las leyes .. Federales" que le precedieron, esta nueva ley es "General'', lo que 

dio origen a una serle de "confusiones• en diversos aspectos de su aplicación: 
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a) Observancia. Tanto las leyes federales, las generales, como las locales, sonde "observancia 

general" es decir, lodos estamos obligados a cumplirlas. 

b) Territorialidad. De acuerdo con el artículo Jo. de esta ley, se trata de una "ley 

reglamentarla de las dJsposJcloncs de la ConstHución Polftlca ... que se refieren a la protección del 

ambJcnte, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurtsdJcclón ... " 

porto que se cnUcnde que su ámbito espacial o territorial abarca a Ja Federación. No obstante esta ley sólo 

será aplicable a todas aquellas entfdadcs federativas que no cuenten con ordenamientos locales en csrn 

materla y de acuerdo con las atribuciones que la Constllucl6n y esta ley les ha reservado. 

e) Competencia. En este sentido la ley, para algunos, es poco clara en virtud deque existe una 

mezcla de U pos de atribuciones atendiendo a la materia y la tenltorlalldad, además de establecer un sistema 

de concurrencias muy peculiar. En efecto el articulo 4o de este ordenamiento scnaJa: 

"Las atrlbuclooes que en materia de preservación y restauración del equlllbrlo ccológlco y 

protección al ambiente tiene el Estado y que es objeto de esta ley, scri!n ejercidas de manera concurrente 

por la Federación, las entidades federativas y los munlclplos, con sujeción a las siguientes bases: 

l. Son asunros de competencia federal, los de alcance general en Ja nación 6 Interés de Ja 

federación, y 

II. Competen a los Estados y MunlcJplos, Jos asuntos no eomprencUdos en la fracción anlerlor, 

conforme e las facuJladcs que ésta y otras leyes Je otorgan, para ejercerlas en forma exclusiva o pactlcipar 

en su ejercicio con Ja federación en sus respectivas clrcunscrfpclones." 
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Por su parte el artículo 7o. nos establece una de las formas de concurrencia: 

"El Ejecutivo Federal, por conduelo de la Secrelllña (Sedesol), y en su caso con la 

lnlervenclón de otras dependencias, podrá celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos de las 

enlidaclcs federativas •.. para la realización de acciones en las materias objelo de esta ley." 

Otra forma de concurrencia se establece por mandalo legal de manera directa; anfcuto 570.: 

"Las áreas naturales prolegldas se es1ablecer.!n mediante la declaratoria que expida el 

Ejecutivo Federal conforme a ésta y las demás leyes aplicables, con la participación de los gobiernos de 

las entidades federativas ydc los munlclplosrcspectlvos segm,proceda, cuando se trale de áreas protegidas 

de lnlerés de la federación; y por las entidades federativas y los municipios conforme esta ley y las leyes 

locales, en los casos de áreas prolegklas en jurisdicción local." 

Como puede observarse esle sistema de atribuciones y concurrencias, es el reflejo de los 

fundamelllOs constitucionales en maleria amblen1a1. Por una pane se deccntrallza la facultad de la 

federación para legislar en esta metarln. abriendo paso a las legislaciones Estatales y Munfclpalcs pero 

además. la "ley marco" es más congruente con la realidad y su propia constilUclonalldad. lo que no 

tuvieron sus anleccsoras. 

2a. El equilibrio ecológico. 

En este aspec10 la ley vigente reloma algunos principios de las !oyes an1crlores, sólo que lo 

estruclUra con una mejor 1écnfca juddlca. En esle rubo se establecen las reglas a seguir en lo ralatlvo a la 

conservación de los recursos nalUrales , es decir, el estableclrnfento de áreas naturales proiegldas, 
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exp~otaclón y aprovechamiento racional de los recursos naturales, ast como de la flora y fauna que en 

eJlos se.dcsarroJlan. 

Partiremos de las dcllrúclones o marco conceptual de esta ley (38), para llegar a la 

comprensión de las lnsUluciones que sustenta. 

a) Arcas Naturales Protegidas.· Son aqueJlas ro nas del territorio naclonaly aqueJlas sobre las 

que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en que los ambientes originales no han sido 

slgrúllcallvamente Qlterados por la actividad del hombre, y que han quedado sujetos al régimen de 

proteccl6n. 

La Federación las Entidades Federativas, y los Murúclplos, estableceran medldas de 

proteccl6nde las áreas naturales, de manera que asegure la preservacl<ln y restauración de los ecosistemas, 

espcclalmenle aquellos que se encuentran sujetos a procesos de deterioro o degradación , por lo que el 

propósito queda perfectamente dellrúdo. 

siguientes: 

De acuerdo con el Anlculo 46o. de esta ley, existen las clasificaciones de áreas naturales 

"I Reservas de la bloofera; 

11 Reservas especiales de la biósfcra; 

111 Parques Nacionales; 

IV Monumentos Naturales: 

V Parques Marinos Nacionales; 

(38)Carmo111 Lv• Ma del Carmen Op. cit. pfg. 51. 



VI Arcas ele prorcccloo de recursos narurnles; 

VII Arcas de prorccclón de llora y fauna; 

VIII Parques Urbanos y 

IX Zonas sujelas a conservación ecológicas." 
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La claslHcaclón de dlchas áreas. se debe a la participación de dlversos grupos de especialistas 

cuyos conocimientos los han llevado a tan minuciosa tabor, ya que en algunos casos las diferencias entre 

un tlPo y otto son mínimas. 

Cabe resalrar Ja rarea del legfslador al esrablecer los principios que deben observarse para las 

Declaraciones de eslableclmlento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de dlcluls áreas. 

La lmp()rtancla de esre marco jurldleo estriba, en la dellntllaelón del acto de aurorldad rendlenrc a 

modlficar la naruraleza y uso de una superficie delcrmlnada. to que no conlemplaron las leyes anrerlores. 

b) Aprovcchantlenro racional.- Se entiende como ta utltlzaclón de los elementos na rurales, 

en forma que resulrc ·enclenrc, soclalmenle fitll y procwc su preseivacl6n y la del ambiente. En este aspccro 

la ley actual se aboca al estableclntlcnro de prlnclplos ecológicos en uso y aprovcchamlento del agua y los 

slsrcmas acuáUcos; el suelo y sus i:ccursos no renovables. La explotación racional desde el punto de vista 

"económico" ya la regulaban las leyes forestales, de aguas, minera, perro leras, ele. sólo hada falla adoplar 

mcdldas lnrcgrales o eomplemenladas que pcnnlUeran su opUntlzaclón y a la vez no se deteriorara el 

equilibrio de los ccoslsremas en su conjunto. Una muestra de ta visión del legislador en este senil do es el 

criterio cslablccldo en el Anlculo 108o. de esta ley: 

"Para prevenir y oonttolar los creeros nocivos de la exploración y explotación de los recwws 

narurales no renovables en el equlllbrlo e lnregrtdad de los ecosistemas, la Secretaña (Sedesol) expedirá 



107 

las normas técnicas ecológicas que pcrmllan: 

1 La protección de las aguas que sean utilizadas o sean rersultado de esas actividades, de modo 

que puedan ser objeto de otros usos; 

11 La protección de Jos suelos y de la flora y fauna silvestres, de manera que las altcracloncs 

topográficas que generen esas actlvlcladcs sean oportunas y debidamente tratadas, y 

m La adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias de las 

minas y establecimientos de beneficio de los minerales." 

c) En cuanto a la fauna y nora silvestre, podemos decir que esta ley contempla una serle de 

ordenamientos con la finalidad de proteger las especies, preservar su habltat natural y combinar el tnltlco 

Ilegal de especies, todo ello medlante acclones como: 

- Establecimiento de vedas. 

- Normatlvlclad para la conservacl<ln de especles. 

-Actividades de Inspección fitosanltarla. y 

- El otorgamlelllO controlado de concesiones, pennlsos y en general toda clase de 

aulorlzacloocs para el aprovechamiento, posesldn, administración conservación de la nora y faunasllvestre 

yacuilllca. 

Reiteramos nuestro reconocimiento a la visión Integral de esta ley, al establecer un criterio 

fundamental para el logro de sus objetivos en este rubro. 
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Un ejemplo de ello lo encontramos en su artículo 830. que expresa lo siguiente: 

"El aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que sean habltal de especies de flora 

y fauna silvestres, especlalmenle de las endémicas, amenazadas o en peligro de extinción deberá hacerse 

de manera que no se aJteren las condJcloncs necesarias para Ja subsistencia. desarrollo y evo1ucl6n de 

dichas especies". 

Como puede observarse la visión Integral en la solución de un problema de gran lmponancla 

como lo es la extJnción de Ja flora y fauna silvestre, es clave toda vez que su anállsls en conjunto, nos 

permite limitar el fndlec de omisiones que se traducen en degradación de los ecosistemas. 

3a Protección al ambiente. 

Este rubro contiene todas aquellas medidas tendientes al control y prevención de la 

contaminación. 

La ley actual en su "titulo cuarto" dedlea 7 capítulos a ta protección del ambiente frente a 

los efectos de la contaminación, en especial, los originados por el hombre. 

Los tres primeros eopftulos se refieren al control y prevención de la contaminación de la 

atmósfera, del agua y los sistemas acu:!Ucos,y del sucio respectivamente. Los cuatro capftulos restantes 

establecen una serle de bases para aquellas actividades que por sus caractedstleas requieren una especial 

atenclótL Nos referiremos espcclfieamente a las rlesgosas, al manejo y disposición de materiales y 

residuos peligrosos, a Ja energfa IUIClear y 111!1 que originen ruido, vibraciones, energfa térmica y lumf nlca, 

olores y contamlnacltln visual. 
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Para poder desarrollar este rubro es necesario partir del "marco conccptu:il" de la ley en 

análisis, contcnJdo en su artículo 3o espcclflcamentc en las fracciones siguientes: 

AnfcuJo 3o "Para los efectos de esta ley se entJcndc por: 

I.- Ambiente: El conjunto de elementos naturales o Inducidos por el hombre que Interactúan 

en un espacio y tJcmpos determinados; .... 

IV Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 

comhlnaclón de ellos que cause desequilibrio ecológico; ••.. 

v .• Con1amlnan1e: Toda materia o cncrgla en cualesquiera de sus estados lfsleos y formas. 

que al lncotpol'llniC o actuaren laaunósrcra, agua, sucio, flora y raunao cualquier elemento natural. allere 

o modifique su composición y condición nalural; •.•. 

VU.· Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesariaS- para el 

cumpllmlento de las disposiciones establecidas en es re ordenamiento; •..• 

XXII.· Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anUclpadas para evitar el deterioro 

del amblenre •..• 

XXVIl.· Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos en su estado flslco, que por sus 

caracrerfstlcas corrosivas, tóxicas, venenosas, reacUvas, exploslvas, lnflnmablcs, biológicas. Infecciosas 

o lnitanles, representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente;" ..• 
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En más de una ocasión hemos escuchado: "la ley debe nonnar no deílnlr" sin embargo, 

cuando una ley contiene un " marco conceptual" permite una mejor lntcrpretacJOO de sus figuras, además 

de llmllar la Interpretación arbitrarla que las autoridades puedan llevar a cabo, sobre en un campo tan 

lécnlco como lo es este derecho. 

Como se ha cxpUcado en el primer capflulo de este trabajo, el amblcnlc en su conjunto es 

muy complejo sin embargo, ha sufrido Impactos. que en su mayoría han sido Inducidos por el hombre en 

su hacer coUdlano. Es por ello que el legislador se ve obligado a delimitar el concepto del objeto tutelado 

y que en pocas palabras lo abarca todo. 

De las f rac:ciones anteriores se deduce con claridad Jo que es materia de control y prevención, 

cualquiera que sean sus orfgenes o procedencias y que de manera directa o Ind.Jrccta da~n o mod.Jflquen 

sustancialmente los elementos naturales. 

El principio jurídico-ecológico es la prorccclón al amblenle, por ello esra ley establece una 

serle de obligaciones que debcl1!n observarse. Pero esto no es suílclenre, por lo que se ve obligada a 

establecer una serle de mecanismos admlnlstraUvos para que este principio se cumpla. 

Las medida.• de control se resumen en acllvldades de Inspección y vigilancia con sus 

respectivas sanciones aegiln el caso. Las medidas de prevención se concretan en las siguientes: 

a) En materia ele atmósfera.- El requerimiento ele equipo antlcontamlnante para aquellas 

actividades que puedan alrerar la calidad del al re. También se establcoe el sistema de monltoreo por medio 

del cual, se determina si la fuente emlsom se eocuentra dentro de los límites pemúslbles que la 

nonnatlvldad técnica específica dicte. 
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b) En materia de agua y ecosistemas acu:ilcos.- La Instalación de plantas de tratamlento de 

aguas residuales para que éstas puedan ser vertldas o reintegradas, en condiciones adecuadas para su reuso 

en otras actlvldades. También se establece un monltorco sJstemáUco y permanente para dclcnnlnar Ja 

calidad del agua vertida y aquella en que se vierte.de tal manera que se evite la contaminación de cuerpos 

receptores; la lntcñcrencla en Jos procesos de depuración y finalmente, la alteración de Jos correctos 

a¡xovcchamlcntos de cslc recurso y Ja protección de los ecosistemas acuáticos, todo ello de acuerdo a las 

especificaciones contenlda• en la nonnatlvidad técnlca espccfnca 

e) En materia de suelos.- En este rubro la ley no contempla mayores medidas que el adecuado 

uso del suelo, de acuerdo con las aptitudes del mismo. Tal vez una de las medidas más acertadas en este 

punto sería la promoción de la fabricación y utlilzaclón de empaques, envases y en general de todo tlpo 

de productos, cuyos materiales pcrnütan su blodcgradn.ción o en su defecto el reuso o reclclaje, pues con 

ello se reduce la generación de residuos, ya que éstos constituyen la prlnclpal fuente de contamlnaclón 

del sucio. Aunque no se cuenta con sistemas de monJtorco o análisis de sucios, acciones que creemos 

muyconvcnlenlcs, la ley contempla la posibilidad de establecer sistemas de recolección, almacenamJento, 

transpone, alojnmJento y reuso de IOda clase de residuos agropecuarios, Industriales, de servicios o 

doméstlcos con exccpel6n de los que la leyconccp!lía como residuos peligrosos ycuyoconUOI, prevención 

y en general nonnallzacl6n se lleva a cabo de manera especial por la fcdcraciótL 

d) En materia de actividades riesgosas.- La dellml!ación de uso de suelo en zona especifica 

para el establecimiento de lndusWas, comercios o servicios considcn!dos riesgosos por la gravedad de los 

efectos que puedan generar en el amblenlc. Esta caracter!stlca va ligada al uso y manejo de materiales 

peligrosos, de lo cual hablaremos más adelante. Sin embargo la ley contempla dos tipos de actlvlcladcs; 

las "riesgosas" y las "altamente riesgosas", slnhaccrdlstlnclónde ellas. Nuestra opinión es que de no ser 
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por las caractcrlsticas radioactiva o blológlca. no existe dlstincl<ln alguna. Cabe mencionar que de acuerdo 

con los Ustados de acUvidadcs consideradas como altamente rJcsgosas a que se refiere el articulo 146o de 

la ley en aru!llsls, tampoco hay diferencia. 

Para la dclcnninaclón de la zona cspcctnca para el uso de suelo de estas actividades, deben 

tomarse en cuenta una serie de caractcrfstlcas, de raJ fonna que en caso de accidentes o slnlcstros se cause 

el menor dafto posible al ambiente y pueda mitigarse clc manera práctica y expedlta, por Jo que se clcber.1 

conlar con un cstudlo de riesgo. 

e) Materiales y residuos peligrosos.- Consideramos conveniente para el desarrollo de este 

inciso, volver al marco conceptual clc esta ley y retomar la definición clc residuos peligrosos que nos brinda 

en su artfculo 3o fracción XXVII, de la cual se clcsprcnclcn las principales caractedsticasde estos n:slduos 

o materiales. Como ya lo hemos scfta.Jado en capítulos anlcriorcs, Ja claslflcaclón de estos residuos se 

adoptó clcl moclclo estadounlclcnse clcnomlnado CRETI. 

La principal prevención la encontramos en Ja estrlcta regulación del uso, manejo, 

transportaelón, Jmportaclón exportación y dlsposlclón de dlchos residuos. todo Jo cual debe lrprecedldo 

de su respcctlva autorlzaclón por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, cspcáHcarnente Ja 

Procuraduría clcl Ambiente. Con ello se evlta que dlcbos residuos sean vertidos en el drenaje o cuerpos 

colectores, así como enterrados sin ninguna medida de seguridad. Como complemento o mejor al'hl, como 

ordenamiento especCflco, encontramos Jos Ustados de residuos pc11grosos a que hace mención ta ley en su 

artfculo 150o y que creemos coinciden con los llstados de actividades altamente rlesgosas, además de 

existir Ja obligación de observar las dlsposlclones técnicas espedHcas. 
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O En ma1crla de energía nuclear.- Esra ley rcloma el propósito de su antecesora Jnmedlala. 

sólo que se rcncrc a ese tJpo de actJvldadcs de manera muy escuela. Imponiendo la ob11gacl6n de cuidar 

que tanto Ja exploración, explotación, bcncflclo y aprovcchamlcnto de mJneralcs racUoactJvos y las 

actJvldadcs que en general desarrolle Ja Industria nuclear. se lleven acabo de acuerdo con las disposiciones 

cspcáflcas como las conrcnldas en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear 

y bajo la vlgllancla del lnsUtuto Nacional de Energfa Nuclear y la Comisión Nacional de Salvaguarda 

Nacional, que dependen de la Sccrctarta de Energía, Minas e Industria Paraestalal. El objeto es evitar el 

riesgo de salud humana y que se asegure Ja preservación del cqulllbrio ecológico. Deberá presentarse 

siempre para la realización de estas acUvldades, un Informe detallado de operación. 

Desde nuestro punto de vista, Ja ley actual no amplió la normatlvldad en este aspecto, debido 

a la reglamentación espeállca que existe. 

g) Ruido, vibraciones, energía ténnlca y lumínica, olores y contaminación visual.- En este 

apartado la ley sólo prohibe las emisiones de estos contaminantes, cuando rebasen los límlies establecidos 

en las oormas técnicas espeáOcas. Probablemenle en materia de ruido el reglamento especifico senale 

como medlda prcvenUva, el Informe que deberán presentar aquellas perscnas cuyas acUvldadcs emitan 

ruido, para determinar si éste puede o no ser nocivo. Para ello la Sccretarra de Salud está facultada para 

hacer las medlclones de declbeles en los lugares que estlme necesarios. 

La aponacJ6n de la ley actual en cslc sentido, consiste en la adición de 3 fuentes de 

contaminación: Iumlnlca, por olores y contaminación visual. Por desgracia esta aportación se ve limitada 

por la falta de precisión en estos conceptos o Jo que es peor, le da excesiva Jlbertad de actuación a la 

Autoridad, de tal forma que cualquier luz, olor u objeto, pueda ser fuenle de contaminación creando un 

estado de lncertldumbrejurldlca. Consideramos de gran Importancia que el legislador pro!ltndlce en esla 

materJa y la reglamenle adecuadamente. 
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D •• LA REGLAMENTACION, SU NORMATIVIDAD Y LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS 

COMPLEMENTARIOS. 

DI.· Los reglamenlos de la ley aclual. 

El reglamento es el Instrumento por medJo del cual se Interpretan con clarldad y se ponen en 

pn1.cllca los principios de la ley. de ahf que la adecuada estructura de tos reglamentos pennlta o no, la 

efectividad de la ley misma. 

Uno de los factores de importancia que contribuyeron al fracaso ele las leyes ambientales que 

antecedieron a la ley vigente, fue precisamente el "desfase entre ley y reglamentos, tanto desde el punto 

de vista de su temporalidad, que afectaba criterios de vigencia, como tamblcn el de congruencia orgánlca 

admlnlstratlva•. (39) 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Prolecclónal Amblenle cuenta con los reglamentos 

slgulenies: 

o) En materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera (D.O.F. 

25-Xl·88). Este reglamento se caracteriza por la regulación de los ámbitos federales en esta materia , 

sobresaliendo como medlda de control la licencia de funclonamlento. 

b) En materia de Prevención y Control de la contamlnarlón generada por Vehículos 

Automotores que circulan por el Distrito Federal y los Municipios de su zona conu!bada (D.O.F. 

25-XI-88). Esta reglamentación se aboca a la regulación de una fuente móvll de contaminación 

(l9)1bádem.p,lg..5.5. 
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aunosférlca y por lo tanto de carlktcr local, sin embargo por verse afectadas dos entidades federativas, 

se convierte en un aspecto fcdcra1, no obstante los convenios de coordinación por los que se hace una 

materia concurrente. La principal medida preventiva para evitar la contaminación originada por esta 

fuente la encontramos en el programa "Hoy no circula", además de exigir que en Ja fabricación de 

vchfculos automotores se Instalen cataJlzadorcs que reduzcan Jos índices de emisión de contaminantes. 

e) En materia de sucios.· En este rubro la ley no contempla mayores medidas que el adecuado 

uso del suell\o, de acuerdo con las aptitudes del mlsmo. Tal vez una de las medidas más accnadas en este 

punlO serla la promocl6n de la fabricación y uUllzacl6n de empaques, emvascs y en general de todo Upo 

de productos, cuyos materiales pernútan su blodegradaclón o en su dcícclo el reuso o reciclaje, pues con 

ello se reduce la generación de residuos, ya que éstos constituyen la principal ruente de contanúnaclón del 

suelo. Aunque no se cuenta con sistemas de monJtorco o anáHsls de suelos. cosa que creemos muy 

conveniente, la ley contempla la posibilidad de establecer sistemas de recolección, almacenamiento, 

transporte, alojamiento y reuso, de toda clase de residuos agropecuarios, Industriales, de servicios o 

domesUcos con excepción de los que la ley conccpula como residuos peligrosos y cuyo control, 

prevenclóny en general normalización, se lleva de manera especial por la ícderaclón. 

d) En materia de Residuos Peligrosos (D.0.F. 25-Xl-88). 

Debido a su Importancia este rue el primer reglamento derivado de la ley general del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que regula el proccdlenúento para la presentación 

de la Manlfesllll:lón de Impacto Ambiental en sus dlvmas modalldaddcs y dcacuerdo con el Upo de 

magnitud de la acUvldad u obra de que se tratac. Es Importante senalar que aunque La Ley Federal de 

Protcccvlón al Ambiente ya contemplaba la obligación de presentar esta manlreslaclón, nunca la reguló 

en fonna adecuada. 
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Creemos necesario hacer un llamado al legislador ycspcclficarncntc al Ins1itulo NacionaJ de 

Ecologfa, para que lleve a cabo la cs1ructuracl6n de Jos reglamentos que ha de cxpcdlraJ Ejccullvo a través 

de Ja Secretada de Desarrollo Social, en materias como agua y ecosistemas acuállcos; sucios y el 

ordcnanúcnto ecológico; estudios de rJesgo, ruido. vibraciones, energía támlca-Jumfnlca, olores y 

coniamlnaclón visual. 

e) Otras rcglamcnlacloncs comptcmcntarlas 

A cinco aftas de la puhllcacloo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, se Ucncnqucobscrvlll'dc mancrasuplcroria,dlsposlcloncs reglamentarlas de leyes que han sido 

abrogadas, esto debido a la JcnUtud del proceso reglamentarlo de la ley actual. Así tenemos como 

ordenamientos supletorios, los sJgulcntcs: 

el. Reglamento para la Prevención y Conlrol de la ConlJlJlllnaclón de Aguas (D.O.F. 

29-111-1973). Este reglamento regulaba o proveía en la esfera admlnlstraUva, a la ley Federal para Prevenir 

y Controlar la Contaminación Ambienral en materia de aguas espccfflcamcnte, sobrcsalleron de este 

ordenamiento Jos proccdJmJentos de tratamientos de aguas residuales. 

e2. Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación originada por la 

emisión de Ruido (D.O.F. 6-Vll-1982). A este reglamento correspondía regular a In Ley Federal de 

Protección a1 Ambiente de 1982, en materia de ruido. Su enfoque es parte de Ja salud humana y en él se 

establecen los nJvcles permisibles de declbcles. 

el. Reglamento para Prevenir y Conlrolar la Conramlnación del Mar por vertimiento de 

desechos yo Iras ma1erlas (D.O.F. 23-1-79). Este reglamento tiene como objclivo faclll!arel cumpllmlenlo 

de las obligaciones que se derivan del Convenio Internacional en el que el Esrado Mexicano formó parte. 
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En este reglamento se establece Ja obllgacl6n de pedir a la Secretaria de Marina, autorización 

para efectuar vertJmlcntos de acuerdo con las disposiciones técnicas especfflcas. 

e4. Reglamento de Transpone Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (D.O.F. 

13-IV-93). Si bien es cierto que esta materia ya se encontraba rcglamcnlada. también es cierto que su 

complejidad técnica obliga a su más exacta observancia. de tal fonna que el legislador se da a Ja rarea de 

complementar dicha rcglamcntacl6n en cuanto al transp:>nc de residuos peligrosos, atendiendo 

espcclalmenre a las caractcrísUcas que deberán tener Jos medlos de transportación. 

02.· La normatlvldad lécnlco-dentrnca. 

Como hemos podido apreciar, las disposiciones generales para la protección del ambiente 

en cada materia, asf como sus respectivas reglamentaciones, nos llevan a un tercer nivel nonnatlvo 

específico, cuyas car.IClerfsUcas técnlco-clentfficas permllen la realización de tan complejo objetivo. 

Esta normaUvldad tuvo su origen hace apro<lmadarnente 30 anos y con el tiempo ha 

evolucionado de tal forma, que su perfeccionamiento ha hecho posible la prevención de algunos problemas 

amblcntalcs. 

Debido al género y m!mero de estos ordenamientos, nos limitaremos a comentar algunos de 

sus aspectos jurfdlcos. 

a) Normas Oficiales Mexicanas.- La Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 

Ambiental de 1971, hizo referencia a clonas "Normas" que deberían observarse para lograr el objetivo de 

controlar y prevenir la contaminación, sin embargo omitió especificar el Upo de normas y su definlcl6n 

o conceptualización. Peor adn fue Ja falta de técnica lcglslaUva con respecto a la formulación de dlchas 
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"Nonnas". Esto motivó n las autoridades administrativas a cmltJr una serie de Instructivos, lincamJcntos 

y circulares que no sólolcarccían de unJformldad en sus criterios, sino además dejaban al panfcuJar en un 

estado de inseguridadj1 rfdica, generándose una conducta comJpla. 

La dcnoml ación que se le dió a esas "Nonnas", suponemos que fue la de "Normas OflcJalcs 

1 

Mexicanas", su fonnajurCdica fue en un principio de Acuerdo Secrctarial, con base en la Ley Orgánica de 

la AdmlnJstraclón Públl ·a Federal y la Ley Amblenlal y sus supletorias, sin que en realidad existiera una 

fuente fonnal de estas amias oficiales y mucho menos una base que regulara Ja formulación de las 

mismas. Parason seis a s para que en 1977 se emitiera Ja "Guía para ta redacción estructuraclón y 

presentación ele las Non 1as Oficiales Mexicanas" (NOM R-50 1977). Es de llamar la ruenclón la fonna 

en que se pretendió.dar · lución al problema fonnal y de estructuración ele una nonna oficial, con otra 

nonna oficial mcxJcana.lal vez la diferencia principal radicó en que a partir de entonces las normas las 

expidió la Secreta!Ía del ramo, a tra\l!s de una dirección de regulación espeáflca. 

b) Las no oas técnicas-ecológicas.- A diferencia de su antecesora, la Ley Federal de 

Protección al Ambiente de 1982, sf dló una denominación a la "nonna" especmca que habrla de 

observarse, opareclcndo las "normas técnicas ecológicas" que no obstante su denominación. carecían 

de una concepruallzacló legal y mucho menos de una base adecuada de fonnulaclón. Lo cieno es que al 

darle un nombre especffi ·o, las dlsUnguió de las nonnas oficiales mexicanas, coloc:lndolas en un rango 

especial, lo que hlro en principio confusa la apilcaclón de crltrerlos. 

La fonna le •al que se le dló a estas nonnas técnicas ecológicas fue! la de Acuerdo del 

Secretario, con fUndame o en la Ley OrgOOlca de la Administración Nbllca Federal y la Ley Federal de 

Protección al Ambiente, sas normas las emltfa el Secretario del ramo de ecologla. 
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En la actualidad la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se da 

a Ja tarea de definir a Ja norma técnica ecológica en su Artículo 36º . 

.. Para los efectos de esta ley, se cntJcndc por norma t6:nJca ecológica, el conjunto de reglas 

clenlfllcas o leenológlcas emlUdas por la Secrerarla (Sedesol), que establezcan los requlslros, 

cspcclflcacloncs, condJcloncs, proccd.JmJenros, parámetros y lfmJ1es permisibles que deberán observarse 

en el desarrollo de acUvldades o uso y dcstJno de bienes, que causen o puedan causar dcscquUJbrfo 

ecológJco o dano al amblcnlc, y además que uniformen principios, crilerlos, polftJcas y estrategias en Ja 

materJa. 

Las normas técnicas ecológicas, determinarán Jos parámetros dentro de los cuales se 

garanUcen las condlclones necesarias gara el bienestar de la población y para asegurar la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.• 

Por lo largo de la deflnlelón bien podríamos pensar que el legislador se esforzó en subsanar 

las omlsloncs en este sentldo. Como podemos aprccJ ar, J as nonnas técnJcas ecológicas llenen dos objetivos 

fundamentaJes: 

Primero.· Unificar Jos criterios, polttJcas y estrategias en esta materia¡ y. 

Segundo.· Esrableeerlas concllclones, proeedlmlentos, panlmelros y límJres pemllslbles que 

garanUeen, a través de su observancia, las eomllclones de vlda, el equilibrio eeológleo y la proleeclón al 

ambiente. 
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Si bien es cierto que el legislador da una definición de lo que es una norma técnica ccológlca, 

también lo es que la falta de regulación para la formulación de cstilS normas. representa un serio problema. 

La Profesora Ma del Canncn Carmena Lara en este sentido expone: "Falta sin embargo perfeccionar el 

proceso de gcncrncl~n de estas nomtas y lal vez sea necesario dar un reglamento en esta materia. ya que 

para la elaboración de la norma y su adecuada apllcaclón, es necesario Involucrar a los sectores que la van 

a tener que obedecer y aplicar obligatoriamente y si desde la redacción están de acuerdo, esto facilita su 

adecuado cumplimiento ... " más adelante se nata "Otro problema por resolver para el cumplimiento de las 

nonnas técnicas ccológlcas es su necesaria difusión y constante revisión." (40) 

La evolución en la normatlvldad mexicana ha negado a su pcñccclonamlcnto con la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización (D.0.F. l-Vl-92) pues en ella se establecen los principios que 

deberán obseavarse para la formulación de las Nonnas Oficiales Mex.Jcanas, con la finalidad de obtener 

una unlfonnldad en tos proccdimJentos y sobre lodo en los criterios y lineamientos. 

Con relación a la protección del ambiente, las Nonnas Oficiales Mexicanas Uencn corno 

objetlvo espccíflco establecer las características y/o espcclOcaclones, criterios y condiciones que deberán 

reunir los productos, procesos, servicios y en general las acUvldadcs que puedan constituir un riesgo para 

la seguridad de las personas, salud humana, animal, vegetal, el ambiente y los recursos naturales, as! como 

para obtener su mejoramiento y protección. 

El proyecto es elaborado por un Comité Consultlvo Nacional de Nonnallzncl6n para la 

protección ambiental, se publica en el Dlnrlo Oficial de la Federación para que los sectores interesados 

hagan los comentarlos necesarios a efecto de perfeccionar dichas normas, con ello se da la participación 

(40) Ibldem pi¡. !18. 
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a los particulares y a su vez dJfusldn. Una vez revisada y en su caso modificada, se publica nuevamente 

con et aviso de nonna dcOnltJva. 

Es Importante scnaJar que el problema de la nonna ~cnlc-.i ecológica se subsana al 

transformarse en Norma Oficial Mexicana, denominación que debió llevar siempre. Consideramos 

necesaria Ja rcfonna a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en este scnlldo. 

y acoplarse al proceso de uniformidad ya Iniciado. 

B..3.· Otros Ordenamientos Complementarlos. 

La complejidad del objeto a regular a través de la ley amblenlal, hace necesaria la 

participación de otros ordenamientos juñdlcos, especlaJmente en materia de asentamientos humanos y 

e•plolaclón y aprovechamiento de recursos naturales. En este sentido el legislador ha sumado a los 

principios econ6mlcos que suslcntan estas leyes, los principios ecológicos y amblcnlallstas. 

Estas leyes son las siguientes: 

•¡Ley Agraria (D.O.F. 26·11-1992) 

•)Ley de Aguas Nacionales (D.O.F lo.-XJl-1992) 

•)Ley de Pesca (D.O.F. 25-VI-92) 

•)Ley Forestal (D.O.F. 22-Xll-92) 

•¡Ley General de Asentamientos Humanos (D.O.F. 21-Vlll-1993) 
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De Ja leyes que hemos mcnclonado destacan por su contenido ecológico: 

a) La Ley do Aguas Nacionales. 

Los problemas de la distribución, manejo ycontamJnacl6n de este recurso, son algunos de Jos 

mái seriamente tratados en Ja actuaJldad, de tal forma que a través de esta ley y las Instituciones a que 

da origen, se logrará abatir lodos Jos pormenores en este ámbito. 

Esta ley es reglamentarla del Anfculo 27 Constitucional en materia de aguas nacionales y de 

acuerdo con su Artículo lo "llene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de cUchas 

aguas, su dJslribuctón y control, así como la preservación de la canUdad y calidad para lograr su desarrollo 

integral sustentable". 

Las leyes que regulaban las a_guas y que fueron anteriores a ésta, se ocupaban de nonnar su 

explotación y d.Jstrlbucl6n y como medida de control establecieron vedas y clausuras de pozos. En sfntcsts 

so abocaron a tratar el problema del agua desdo el punto do vista do can U dad y localización. La ley actual 

se caracteriza por fijar su atención a1 estado "cualitativo" de este recuso. de tal forma que en Ja fracción 

V su anfculo 7o establece que se declara do uUlldad pública "La lnstalacl6n do Plantas do tratamiento do 

aguas residuales y la cjecucl6n de las medidas para el rcurso de dichas aguas, así como la contribución de 

obras de prevención de la contaminación del agua." Asimismo, la fracción VIJI de este numeral sctl.11a 

también como utllldad p~bllca: "La lnstalac16n do los dlsposltlvos necesarios para la medlclón do la 

cantldad y calidad do las aguas nacionales". Es Importante sonalar que Jan grande os el Interés del 

legislador por evitar la degradación do esto recurso, que lo dedicó el titulo séptlmo a la "Prevención y 

Control do la Contaminación do las Aguas". Sin duda lo más slgnllicatlvo do esto capitulo os la 

cooccntraclón do facultados que se confieren a la Comlsl6n Nacional del Agua, con lo que anula por 
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completo la participación de la Secretarla de Desarrollo Social en cuanto a normallzaaclón y fiscalización 

se refiere. En erecto, el articulo 86o en sus fracciones 111 y VII respectivamente, establece que la Comisión 

Nacional del Agua tendrá a su cargo: 

"III.- Establecer el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que deben 

satisfacer las aguas residuales que se generen en bienes y zonas de jurisdicción federal; de aguas residuales 

vertidas dlrcctarncntc en aguas y bienes nacionales o cualquier terreno cuando dichas descargas puedan 

contaminar el subsuelo o los acuíferos; y en los demás casos previstos en la Ley General del Equlllbrlo 

Ecológico y la protección al Ambiente: ... 

VII.- Ejercer las atribuciones que corresponden a la federación en materia de prevención y 

control de la contaminación del agua y de su fiscall1.aclón y sanción, en los l~rmlnos de la Ley General del 

EqulUbrio F.co16glco y la Protección al Ambiente." 

b) La Ley General de Asentamientos Humanos. 

Ya hemos comentado en otros capítulos los efectos en el ambiente, que se prcxlucen por el 

crecimiento descontrolado de los centros de población. Esta ley establece en la fracción VII de su articulo 

2o que el Desarrollo Regional es el "Proceso de crecimiento económico de un territorio determinado, 

garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población.la prescrrvaclón del ambiente, así como 

la conservación y reproducción de los recursos naturales." 

Por otra parte, la fracclónm VIII del articulo So establece que es de uUlldad pública "La 

preservación del equlllbrio ecológico y la protecelón al ambiente en los centros de población." 
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84.- Los Acuerdos Internoclonales. 

Hemos dejado estos ordenamientos jurídicos ni finaJ. no por considerarlos de menor 

importancia. sino porque sus características propias requieren de una especial mención. 

"Los Impactos ambientales que ha sufrido la sierra mlchoacana fundamentalmente por la 

proliferación de aserraderos clandestinos, se manifiestan en la erosión de suelos, amenaza y extinción de 

algunas especies de nora y fauna silvestre (coníferas, liebres, mariposas monarca, entre otras) además de 

cambios sustanciales en los climas." (41) 

La dcprcdaclón que ha sufrido Ja selva del Amazonas en Brazll, pafs que destaca por su 

tamano de América y cuyo porrentaje de área sujeta a protc<:clón es menor al 2.5% (42) de la totalidad, 

atenta contra la exJstcncla de numerosas especies. 

El derrame dellverado de aproximadamente 8 mlllones de barriles de petróleo en el Golfo Pérsico, con 

motivo de la guerra entre lraqu!cs, lranles y estaclounldcnses principalmente, provocó la afectación de 

numerosas cspcdcs marinas, así como aves de costa. (43) 

La explosión del reactor nuclear de Chemovyl en Ukrarda antes Unlón Soviética y cuyos danos causaron 

la muerte de más de 6000 personas, y afectaciones en el suroeste de Polonla, Bulgaria y Rumanla.(44) 

(41) Eatudio RuJiudo por lnvc.sti¡adoru de la fawltacl da blologta de la UnJvmidad Autónoma de M&.lco. "Impado Ambiental Skrra 

MicboK:aAa", Mhlm 1990, r'g. 41·42. 

(42) ELMER DEWIIT PIUUP. TIMES junio. Vol. 139, No. 'Z2 USA~¡. 3 t 

(43) IBIDEM. 

(4-1) IDIDl!M. 
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Las excesivas pr.lcUcas y pruebas nucleares en losdeslcnos fronterizos cnlres Estados Urúdos 

de América y México, así como la proUfcracJ6n ele basureros radlactJvos y contaminación de ríos 

fron1erizo. 

El cada vez más ablcno tráfico de especies de fauna silvestre en el que sobre saJc Australia, 

Brasil, Mt!xlco y alguoos países de sudamérica y Africa. 

Todos ellos representan un Impacto regional que puede convenirse en problema nacional y 

que trasciende en el plano Jntemaclonal. Algunos de estos da~ son lrrcversJblcs, sin embargo, adn 

podemos detener y controlar este dclcrioro, Jo que Implica lapart.lclpacl6ndc Ja comunidad Jnrcmaclonal. 

El primer paso que se dló fue la celebración de la Conferencia de Es1ocolomo en 1972, en la 

que se trataron diversos aspectos de Ja salud y el mcdlo ambiente, "y ante el concenso general de la 

Orgaolzaclón de las Naciones Unidas ... se designó el 5 de junio para conmemorar el Dla Mundial del 

Medlo Ambiente y recordar asf el compromiso de todos de respetarlos", seg6n nos dlcen XURIL OSORIO 

Y HUMBERTO CELIS. (45) 

Es evidente que no basta con designar un dla especial para recordar ese Ineludible deber de 

proteger al ambiente, de lal forma que los Estados como sujetos del derecho lntemaclonal y en 

representación de sus paf ses, se reunen enlasllarnadas "conferencias" para tratar aspectos de dlversa fndole 

y al finalizar éstas, se redactan en un Instrumento los puntosresolutl vos, denominándose dleho lnsttumeh10 

•convención" y al cual se obllogan los Estados-Parte. 

México es parte de varias convenciones de entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

(45) Osario Auril, Cdlb Humbeno., LI Industria PcU'okra en el Ambtto Jnternadoftd, Juti1u&o de (11vesti1aci011CJ luR!icu U.N.A.Jd. M&.. 

1992,pi¡. 212 
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•)La Convención para la Protección de Ja flora, de la Fauna y de tas Bellezas Escénicas de 

los países de América. Washington 1940. (D.O.F. 20-05-42) 

•¡ La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Parls. 

(D.O.F 02-05-.84) 

•)La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Montcgo Bay 1982. 

•)La Convención de Basllea sobre el conlrol de los movlmJcntos transfrontcrizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación. Basllca 1989 (D.O.F. 9-08-91) 

•)La Convención sobre el Comercio lnternaclonal de especies amenazadas de fauna y nora 

silvestres. Washington 1973. (D.O.F. 6-03-92) 

Además de estas convenciones, México ha fonnado parte de diversos convenios y tratados 

como es el caso de tos siguientes: 

•) Acuerdo entre los goblerros de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

Am~ca, sobre la Contanúnaclón del Medio Amb!ente Marino por derrames de hldroearburos y otras 

suslanClas nocivas, México 1980 (D.O.F. 18-V-81) 

•¡ Convenio sobre Coperaclón y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza 

(Norte), suscrito con ese pals el 14 de agosto de 1983. 
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•)Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de los Eslados Unidos Me•lcanos 

y el Gobierno de Canadll M é•lco 1990 entrado en vigor al cambio de notas. 

La Conferencia de Estocolmo ya referida, d.Jó origen a una nueva fase del derecho 

Jntcmaclonal, creando un complejo sistema de conventos y tratados en marcriaJ ambiental, los cuales se 

van complementando y mejorando a medlda que pasa el Ue¡npo. 

C.- LA PERSPECTIVA DEL NUEVO DERECHO AMBIENTAL MEXICANO. 

C.1.- F.l l!stado frenle a la Problemtlllca Ambiental. 

El Estado es una personajurldica que se compone fundamenlalmente de un lknbito espacial 

o lenflorlal, un gobierno o poder poUUco y una masa poblaclonal. Sus caracterlstlcas principales son la 

soberanla y el régimen de derecho que lo sustenia. La finalidad de este sujeto de derechos y obligaciones 

es lograr la armo ni a de los lnlereses lndlvlduales en uno com~ n llamado bienestar social. El estado es una 

comunidad polltlea derivada de la evolución de la humanldaad. 

En esle senUdo nos apoyamos en el razonamlenlo de Hcrman Heller. "La función del Estado 

conslsle pues, en la organización y aetlvaclón autónomas de la cooperación soclal·lerdtodal, fundada en 

la necesidad hlslllrlea de un status vlvendl com tln que armonice todas las opciones de Intereses dentro de 

una zona geogrllnca, la cual en tanlo no exista un Estado Mundlal, aparece dellmltada por otros grupos 

terdlodales de denomlnaclón y de na1uraieza semejanle. • (46) 

(46)HellttHcnnu, Teoría del ENdo. Ed. PoadodeCultun &nn6rnlc:a. M!L ple:. 227. 
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México es un país en donde encontramos una inllnldad de intereses JndJvldualcs en todos los 

sectores de su pobJacJ6n y en cierta medida esos intereses han dando origen a un problema nmblcntal que 

debe solucionarse en virtud de que ello se ha convenido en un lntcr6i comlln. 

C.2.· La Política Amblenlal. 

La problcmátJca ambiental sólo puede abordarse y resolverse, panlcndo del conoclmfenlo 

de Jos casos espec(flcos. asf como de la elaboración de mecanismos y la ejecución de Jas acciones que 

tiendan a prcvenlr, controlar y subsanar dicha problemática. Por ello el Estado Mexicano con base en los 

fracasos y aclenos del pasado y con la participación ele la sociedad en general, ha adoptado una nueva 

polftlen ambiental. 

a) Los principios de la nueva pol!tlea ambiental de acuerdo con la ley wnblenlal actual se 

pueden resumir en los siguientes: 

•Los Ecosistemas son patrimonio comlln de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida 

y las posibilidades productivas del país. 

•En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Eslado, para regular, promover, 

restringir, prohibir, orientar, y en general inducir las ncclonesde Jospartfculares en los cwnpos económicos 

y social, se consideraran los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

•La prevención de las causas que generen la degradación del ambiente, es el medio más 

encaz para evitar el desequilibrio ecológico y su contaminación. 
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• La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico y la protección al ambiente en su 

conjunto, comprende tanto las condJciones presentes como las que dctcnnlnarán la caJldad de vida de las 

futuras generaciones. 

b) Los instrumentos de la PoUtica Ambiental. 

La administración del C. Presidente de la Rep~blica Lic. Carlos Salinas de Gortarl ha tomado 

absoluta conciencia de la Importancia de la política ambiental, muestra de ello fue el dar contulnldad a la 

!nidada por la administración de su antecesor Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. Pero no sólo la continuó 

sino además la me¡Oró, as! tenemos que le dló un verdadero Instrumento de aplicación como lo veremos 

a continuación. 

En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, podemos decir que la pol!tica ambiental tiene una 

participación sin precedente, (47) se ha establecido un ordenamiento ecológico que pretende optimizar el 

aprovechamiento de los recursos naturales sin que esto Implique una amenaza para los mismos, locallzando 

adecuadamente las actJvldades productJvas y regulando los asentamientos humaoos en gencrnl: la constante 

aplicación de criterios ecológicos en la promoción del desarrollo, la ejecución de medidas preventivas de 

gran Importancia como lo es la evaluación de lmpaclo ambiental obligatoria para ladas aquellas actividades 

ptlbllcas y privadas que puedan daftar o alterar el ambiente, Ja expedlción de las nonnas técnicas 

ecológicas, ahora normas oficiales mexicanas para la protección ambiental; las medidas de protección de 

áreas naturales que no s6to evitan el crecimiento de poblaciones y zonmcaclones Industriales de manera 

desorbitada, permitiendo la preservación y restauración de los ecoslslemas, sobre todo en proceso o en 

peligro de degradación, muestra de estos último es el corredor biológico CHICHANAUTZIN, eonvertldo 

(47) Sl4'fa·III p&¡¡. 44 
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por dccrc10 en Atea de Prolcccl6n de Aora y Fauna SllvcslrC y Acuática el 30 de noviembre de 1988. 

Marcios, Méx. 

En Ja presenic admlnlSlracJ6n Ja Investigación y educación ccol6glcas han 1rasccndldo de la 

ley a Ja práctica, se hadlfundldo pordlvcrsos medios de comunicación la problemática amblcnlal y se han 

Incorporado en Jos diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, contenidos ecológicos 

con Ja finalidad de fortalecer una conciencia ecológica. La formación de Ja ntnez y Jajuvcnlud en este 

sentido, es un mecanismo Idóneo para lograr tan preciado objetivo. As/. tenemos que surge con la 

modernización educativa, u na nueva ley que reconoce y asume en gran medida este comprom.Jso, muestra 

de ello es la Ley General de Educación (D.0.F. 13-Vll-1993) que en su artículo 7o fracción XI.- Que "la 

educación que impartan el Eslado, sus organismos dcscenlrallzados y los partlculares con au1orlzaclón o 

reconoclmlcnlo de validez oficial de esludlos lcndrá", enlrC 01ros fines el de "Hacer conciencia de la 

ncccsldad de un aprovcchamlenlo racional de los recursos naluralcs y de la.prolcccl6n del amblcnle." 

Por lo que hace a la Información y vigilancia, se han modJflcado las autoridades e 

lnsliluclones con la llnalldad de dar una alcnclón más objetiva y eficaz. La actual Secrela!fa de Desarrollo 

Social cuenta con dos organismos lmponanaes como son el lnstJtulO Naclorlat de F.cología, cuya función 

principal es Jade realizar las Investigaciones necesarias para el desarrollo 1ccnol6glco en malcrla ccol6glca, 

publica y dlfunde la gacela ecológica la cual contiene las normas y crilérlos ccol6glcos, además de 

formular, conducir y evaluar la polflica general de ecología. Y por aira parte Ja Procuradurla Federal del 

Ambiente, organismo que se encarga entre otras cosas, de vlgllar el cumpllmJcnto de la leglslaclón 

amblenlal en general, realiza audl1oñas amblcnlalcs y pcrlrajes a empresas o entidades pdbllcas y privadas 

de jurlsdlcclón federal; aplica mcdldas de seguridad e Impone sanciones y denuncia anie el Mlnlslcrlo 

l'llbllcoFedcral actos, omisiones o hechos lllcl1os a efecto de prolcgcr el medio ambeln1e. 
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Como coadyuvante de la Secretarla de Desarrollo Social se encuentran la Secretarla de Salud 

y Agricultura y Recursos Hidráulicos, siendo esta dlUma la más acUva a través de la Comisión Nacional 

del Agua, que como ya hemos comentado se ha convcnJdo por sus atribuciones en una "super Sccrcalrfa". 

c.3) Proyección a futuro. 

Una ele las premisas del Estado Mexicano es el poder alcanzar un desarrollo equltaUvo y 

sostenible a fin de minimizar las disparidades en los niveles de vida de su población, pero tomando en 

cuenta la resolución de los problemas amblen1aJcs como garantía plena para Ja satJsfaccJón de dicho 

objeUvo. 

Como hemos podido apreciar en este dltlmo capltulo, la Administración actual ha lnlcladlo 

una serte de reformas Jeglslatlvas en aJgunos rubros Importantes de Ja actividad económica en que se 

sustenta la Pol!Uca Nacional de Desarrollo. Sin embargo, consideramos necesario complementar dicha 

labor, a través de la lncerslón ele los principios de la PoUUca Ecológica en las leyes de caractcrecon6mlco 

como pueden ser las que a continuación sellalamos: 

- Ley Reglamentarla del Arúculo 270. ConsUtuclonal en Materia de HJ<lrocarburos. 

-Ley Minera. 

No debemos olvidar que ambas leyes reglamentan acUvldadcs ccon6mlcamente estratcglcas 

para la Nación por lo que el Estado se ha reservado en su mayorla la explotacloo de estas áreas, como 

tampoco debemos olvidar que la falta de observancia de los principios ecológicos en el desarrollo de estas 

acUvldaclcs Ita ocasionado graves problemas ambientales y de seguridad J>lbllca. 
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En cuanto a las ncUvJdadcs económicas que dcscmpcna el sector privado y conclcntcs de Ja 

crfslsccon6mJca que atravleza el país, seda muyconvcnlcntc una nueva polftlca nscaJ conslsrcntc en una 

cfccUva estlmulacJ6n para aquellas personas físicas o morales que se encuentran en proceso de 

modernización o actualización de tecnología para un mejor descmpefto de sus actividades ydc esta manera 

propiciar el cumpllmJento de las disposiciones en materia ambiental. es Importante scnatar que la actual 

polftJca fiscal en este sentldo tiende agravaraqucUas empresas que contaminan aplicando el principio ele 

que "el que contamJna paga", lo que rcsprcsenta en el fondo un costo social en virtud de que el consumidor 

termina pagando dicho Impuesto. 

Por otra parte, es necesaria una adecuada reglamentación de los mecanismos de 

financiamiento para Ja obtención de la tecnologfa necesaria para evitar los problemas amblentaJcs. 

Es Impotante scnaJar que no es suficiente reformar lcglslacloncs en este sentido ya que sin la debida 

observancia de estos preQ!ptos cualquier logro ser!a en vano, de ahl que la participación de las Autoridades 

competentes para hacer l!Xlglble el cumpllmlcnto de dichas disposiciones es fUndamcntal, por lo que se 

requiere de la adecuada capacllaclón tanto en el ramo clentlflco como en el juñdlco del personal a quien 

se ha encomendado esta mJslón. 

En el caso especifico de los Inspectores que colaboraron en la Procuraduría Federal del 

Ambiente, se pone de manifiesto una gran capacidad de Improvisación lo cual no es mlis que natural por 

tratarse en su mayoría de jovenes que no cuentan con los conoclmlcnlos técnicos, jurfdlcos y en generaJ 

profesionales, suficientes para la reallzaclón de este Upo de actos de Inspección. Conveniente serla sin 

duda que Jos jovenes estudiantes de las diversas carreras que rcallcen su servicio social ante este órgano 

dcsconcentndo, lleven a cabo práctlcas de campo pero siempre en companla de un técnico o jurista 

espcclalfzado. 
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Concidcramos Jndispensablc la formnclón técnJca y profeclom¡J de los funcionarios que 

integran todos aquellos OCganos dcsconccntrados de la Administración Pública FcdcraJ pues con ello no 

sólo elevaría el nivel y eficacia de sus funciones en beneficio de la Nación e~ general, sino además con 

1 

ello se pondría fin a una serie de Injusticias y corruptelas que en el caso cspccilko de la sobre explotación 
1 

de los recursos naturales y contaminación del ambiente han adquirido gran ~ 

1 

Así mismo proponemos como una mcdlda lndJspensablc para so~uclonar el problema de la 

1 

contaminación en la Ciudad de México la efectiva dcscentrallzaclón de la Admlnlstraclón Pública Federal, 

llevando al Interior de la Rep~bllca Secretarlas de Estado como Pesca, Marlnl y de la Reforma Agraria, 

asf como una serle de organismos dcsconcentmdos y descentralizados cuyas fi ncloncs tienen que ver con 

actlvldadcs que se desarrollan en diversas entidades. 

También resulta necesaria una adecuada reglamentación que Corta esca la política encuadrada 

en la Ley General de Ascnlamlentos Humanos con respecto al Ordenamicn o Ecológico, ya que en la 

práctica han surgido diversas controvesias en cuanlo a la competencia de Au orfdades en esta materia. 

Ene! plano Internacional nuestro pafs ha trascendido por su afán le dar solución al problema 

ambiental, tanto en el ámbito nacional como fuera de sus fronteras. eba ele ello ha sido el 

n:conoclemlento que las Naciones Unidas ha hecho a nuestro pafs confirléndo e la sede para conmemorar 

el Dfa Mundial del Medio Ambiente en el alXl de 1990. 

En la actualidad los procesos de desarollo y los mecanismos que mpleen para lograr dlchos 

objetivos se ven altamente afectados por los Intereses ambientales. Nuestro paf: se cncuenlra en un perí ocio 

de transición econ6mlca muy lmponante, se abre paso ante las fronteras y b sea ampliar su comercio y 

en consecuencia optimizar su económla. Por lo tanto, esta llevando acabo el lcrre de negociaciones oon 
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Ja finalidad de celebrar un Tralado de Libre Comercio con Estados Unidos de Am~rlca y la República del 

Canadá, en el que la prohlcmátJca amblcnlal tiene tal relevancia que los grupos de oposición del extranjero 

la utilizan como una arma eficaz para la no concertación. Sin embargo, estos tres paf ses han sumado sus 

esfuerzos con la finalidad de que esta problemática no se convJcrtca en un obstáculo para la conclusión 

de dicho acuerdo trUatcral. 

En efecto, México ha propucslO en dicho tratado la cooperación de las dlvcrsac; autoridades 

en Ja materia por Jo que en este sentido se ha concentrado la atención en los" Acuerdos Paralelos". De ahí 

que en nuestto país se haya reforzado la polftJca ecológica. poniendo en marcha una serie de medidas y 

dictando paquetes de normatlvldad ecol6glca (En su mayoría similares a las de Jos Estados Unidos iJc 

América). 

Por lo anterior, conclderamos necesaria la rcfonna a la Ley para Promover la Inversión 

Mexicana y Regular Ja Inversl6n Extranjera para dar solidez y concordancia a los acuerdos paralelos ya 

aludidos. 

La panlclpación abierta de Ja Inversión extranjera en nuestro país para muchos. se ha 

convertido en una amenaza para la conccrvacldn de nustros recursos naturaJcs y concecucntcmente para 

el cquJJlbr:lo de nuestros ecosistemas y el ambiente en su conjunto. Empero, si concideramos los avances 

tccool6gleos de Ja Industria extraajera derivados en gran parte de la exigencia de sus respectivas 

autoridades en la materia, entonces podrla provocarse no s6Io el esperado cambio econ6mlco del país sino 

además permltlrfa Ialntroduccl6nde tecnología de punla antlcontamlnante, dejando precedente y modelo 

a seguir para la Industria nacional. 
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En la medida que Méxlco demueslre rcsponsabllldad en esta malerla previniendo y dando 

soluclones. con eUo no sólo grantizará un desarrollo equitativo y cconómJcamentc sostenJblc en su 

población. sino tamblt!n un ambJentc sano para las próxJmas generaciones de mexicanos. 



CONCLUSIONES 

De lo expuesto en et primer capítulo podemos concluir Jo siguiente: 

PRIMERA 

Como producto de la "doctrina antropocéntrica" la humanidad se ha dcsarroJJado bajo 

principios contrarios a todo orden natural, En concccucncla. la sobrcc?C9lotacJ6n de los recursos naturales 

y la proliferación de fuentes contaminantes nos han llevado a una crisis ambiental. 

SEGUNDA 

La ecología , como unidad funcional que pennllc el en1cndlmlen10 de la lnlerdepenclcncla 

de Jos seres vivos en relación a su medfo.Jnlda un proceso de rclvlndJcaci1n de la naturatc~ al trascender 

en las disciplinas sociales y con ello modificar la noción de la humanidad con respecto al amblenrc. 

TERCERA 

El derecho ambiental como su brama del derecho púlJllco swgc de la necesidad de rcgul ar 

la conducta externa del hombre con relación a la naturaleza, por lo que su objeto de estudJo Oa 

prescrvacl6n del ambiente) comprueba la auronomla de esta dlsclpllnajwflllca. 

De lo manifestado en el segundo capltuio se concluye: 

CUARTA 

En México, la regulación de los recw.os nalUralcs en sus inicios fue de manera 

Indcpendlenlc y bajo prlnclplos económicos, lo que trajo como consecuencia una sobrcexplo!acl6n de 

dichos recursos y el consecuente desequlllbrlo cco16glco. 



QUINTA 

Con Ja finalidad de combatir Jos problemas de la contaminación que padece nuestro pafs, se 

dictó la primera ley ambiental que se denominó: Ley Federal para Prcverúr y controlar la Contaminación 

Ambiental y anos mas tarde en un segundo inten10 de resolver Ja problemática ambiental se dicta la Ley 

Federal de Protcccf 6n al Ambiente, sin embargo, ambas leyes carecieron de observancia debido a su falta 

de técnica jur!dlca . 

Del contcnJdo del capCtulo ferceroobtencmos las conclusloncs siguientes: 

SEXTA 

No podemos garanUzar el "derecho a la protecchln de la salud" si 1KI se establecen los 

mecanismos necesarios para la conservación de un ambiente sano . Para eJJos se requiere de la 

partlclpaci6n socJaJ al hacer un buen uso de sucio y aguas aJ realizar emanaciones a la atmósfera. 

cumpliendo oon las dlsposlcloncs de sanidad ambiental que al efecto se dicten. 

SEPTIMA 

El desarrollo nacional deberá ser Integral ycqullaUvo para poder garanUzar nucsttasoberaria, 

es decir que en la medida que el Estado Mexlcano encauce las acUvldadcs econOmlcas en beneficio del 

pals, en esa medida conservará y fortalecerá la capacidad de declsloo ante diversos factores Internos y 

externos. 

OCTAVA 

Ambiente y desarrollo son aspeclosque se complementan entres!: El primero representa los 

recuniOS, la fuente de riqueza; El segundo refleja la opUmlzac16n de esa riqueza. Para que el Estado 



Mexicano cumpla con los fines del desarrollo nacional, deberá considerar la problemática ambiental y 

sus posibles soluciones. La falla de prlnclpJos ambf enta1cs en Jos planes nacionales de dcsarroJlo anteriores 

acusó la ausencia de una verdadera polftlca amblcnta1. 

De lo expuesto en el capí'tulo cuarto se concluye lo slgulcnlc: 

NOVENA 

El Articulo 27.-dc laConstltuclón Polftlcade los Estados Unidos Mexicanos, representa uno 

de Jos pilares más slgnlficatlvos del Ideal revolucionarlo del constltuycntc de 1917. La premisa en la cual 

se sustentó su contenido original no rué otra que" la justa y cqultatlva distribución de la riqueza". SI bien 

es cierto que este artículo reguló Ja explotación de Jos recursos naturales. también Jo cs. que dicha 

regulación la hizo bajo los principios económicos que Imperaban en ese momento histórico, por lo que el 

principio de "conservación " debe entenderse en ese mismo scntldo. el de conservar la fuente de riqueza. 

y no asumiendo que el legislador ya contaba con una absoluta conciencia de los problemas derivados de 

los desequilibrios en los ecosistemas. 

DECIMA 

La falta de solidez en la ruuclamentaclón constltuclonal para expedición de leyes ambientales 

no se subsanó sino hasta 1987, por lo que la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental 

de 1971, as!como la Ley de protección al Ambiente de 1982 carecieron de constitucionalidad. 

DECIMA PRIMERA 

De acuerdo con lo establecido en la base 4a, fracción XVI del An!culo 73 de la ConsUtuclón 

Polfüca de Jos Estados Unidos Mexicanos, la facultad de dictar leyes en materia ecológica compclla n la 

Federación exclusivamente, sin embargo, la complejidad de la prcblemállca ambiental requiere de la 



p3rtlclpacl6n de las entidades federativas y de sus municipios, pues sólo así puede darse una solución 

práctica a dlcha problemática. 

De Jo manifestado en el capítulo quJnlo obtenemos las conclusiones siguientes: 

DECIMA SEGUNDA 

Para JX>dcrcombatlr eficazmente Jos danos causados por Ja sobre explotación ele los recursos 

naturales y Ja prolJferaclón de fuentes con1amJnan1es , se requiere de la elaboración y aplicación de una 

polCtJca ambiental claramente definida Para ello~ es necesario contar con una sóllda base constitucional 

en la cual se apoyen las leyes que se expidan en esa ma1crta. Asfmlsmo estas leyes dchcrán ser congruentes 

con la rcaUdad, enfocando su alcnclón a Jos orígenes de la problem~tlca, ya que en la medJda en que una 

ley sea prcventlva y no correctiva. en esa medida cumptlrá con su objeto. 

DECIMA TERCERA 

En un ambicioso proyecto y con el afán de alcanzar un desarrollo sostenJble y equitativo, el 

Estado Mexicano ha celebrado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y la 

Rep6bllca de Canadá , para ello se ha visto obligado a refor7.nr su polltlca ambiental. Sin embargo, es 

necesario regular adecuadamente los mecanismos que facllften el cumpllmlcnto por parte de los sectores 

público, privado y social de dicha polltica, fundamentalmente en maten a financiera y fiscal. 

DECIMOCUARTA 

Los recursos naturales son una fuente de riqueza. pero también es un patrimonio vltnl más 

complejo, por lo que on la mcdlda que adoptemos una verdadera conciencia y convicción de que la 

voluntad del ser humano debe ser somcUda y no Ja naturaleza. en esa medida no sdlo garantizaremos un 

desarrollo ccon6mlcamente sostcn!btc, sino además un ambiente sano pant las generaciones futuras, en 



sfnlesls, el bienestar social. 
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