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INTRODUCCIÓN 

El deterioro ambiental que sufre constantemente nuestro pals, es consecuencia de 

la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, de la operación de industrias 

que generan un alto porcentaje de contaminantes y de la falta de conocimiento de 

programas ambientales acorde a las necesidades de las empresas. 

Es impredecible el grado de resistencia y el tiempo que podrá soportar en tales 

circunstancias, por esta razón se hacen necesarios modificar los objetivos de las 

entidades, orientándolos hacia un avance tecnol~gico compatible con la 

conservación del medio ambiente~ . 

l.a responsabilidad social de las entidades, tiene su origen en el principio de que la 

entidad actúa en y para la sociedad, en un marco en el que ha de afrontar las 

consecuencias de su actividad. 

Ante este panorama, es conveniente fomentarte al Licenciado en Administración 

una cultura ecológica, que conozca los reglamentos y leyes existentes en el área 

del medio ambiente, para estar en condiciones de impulsar acciones orientadas a 

contrarrestar la contaminación que generan las empresas. 

El presente trabajo, busca concientizar al empresario de la importancia que tiene 

la preservación del medio ambiente, asl como, el conocer el impacto que ejerce la 

actividad empresarial sobre su entorno. Además, contiene el marco legal que rige 

las actividades de la entidad en el ámbito ecológico. 
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CAPITULO 1 

LA CONTAMIN}'CIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO 

1.1 Antecedentes.• 

El Interés de México por la solución de los problemas amblentales se encuentra 
oficialmente plasmado desde 1971, cuando fue decretada la •Ley Federal para 
Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental" (Diario Oficial, 23 de marzo de 
1971), a pocos años de que Naciones Unidas estableciera los lineamientos sobre 
esta materia. En esa Ley se prescriblan las prohibiciones para evitar la 
contaminación del aire, del agua y del suelo, asl como multas a los Infractores. 

En septiembre del mismo año, para la observancia de la Ley anterior, fue 
publicado el "Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 
Atmosférica" originada por la emisión de humos y polvos. 

En 1972, el gobierno mexicand creó la Subsecretaria de Mejoramiento del 
Ambiente, dependiente de la Secretarla de Salud. Esa Subsecretaria elaboró un 
diagnóstico sobre las condiciones del medio ambiente en México, como parte del 
Programa Nacional de Desarrollo Ecologla Urbana (1980) y también emitió el 
Programa Nacional de Desarrollo Ecológico de los Asentamientos Humanos 
( 1981 ). Además tuvo la atribución, entre 1972 y 1982 de establecer la Polltica 
General de Saneamiento Ambiental. · · 

Destacan también los trabajos de la Secretarla de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos para evaluar a nivel nacional la calidad del recurso agua, los cuales 
quedaron plasmados en el documento denominado •Protección y Mejoramiento de 
la Calidad del Agua" (1977). 

En enero de 1982 se promulgó la "Ley Ftideral de Protección al Ambiente•, que 
representó un avance significativo en la legislación mexicana en materia 
ambiental, al incorporar principios de restauración ambiental, de normatlvidad en 
los proyectos de desarrollo y de aprovechamiento de los recursos a partir del 
ordenamiento ecológico del territorio. De ella se desprendieron, ademés, nuevas 
orientaciones en el tratamiento ambiental, las que se abocarlan a la prevención y 
control de la contaminación ambiental a través de normas y reglamentos que 
sancionan conductas por impactos ambientales Indeseables . 

. El tema ambiental cobra relevancia e principios de los ochenta al ser incluido en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Al crearse, en 1983, la Subsecretaria de 
Ecologla dentro de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla (SEDUE), la 
gestión ambiental adquiere rango federal. A esa Subsecretaria se le confirieron las 
facultades de coordinación intersectorial, el establecim!ento de normas de polltica 

'INEGI ·EstadlsUcas del Medio Ambiente•. M6xlco. Tatterea Gr*lia. del INEGI. 11195. P*IJ. 211·218. 
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ecológica, el inventario de los recursos y la evaluación y vigilancia en materia 
ambiental. · 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1983-1988, se seftalaba el propósito de 
recobrar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes que permitieran 
"aprovechar racionalmente el medio ambiente y los recursos naturales•. De esta 
manera, la estrategia de crecimiento y del desarrollo tomaba en cuenta no sólo 
elementos económicos sino también la dimensión ambiental. 

En 1984 el Poder Ejecutivo Federal sancionó el primer Programa Nacional de 
Ecologla 1984-1988, elaborado por SEDUE, y que desagregaba las propuestas de 
la polltica ecológica del Plan Nacional de Desarrollo y después de enunciar que la 
problemática ambiental habla sido •producto de un modelo de desarrollo 
economicista que considera el deterioro ambiental como un costo aceptable del 
crecimiento olvidándose de los aspectos cualitativos ••• ~ el programa recomendaba 
"reorientar el rumbo y el modelo de desarrollo, aseguréndose el aprovechamiento 
racional y sostenido de los recursps y el me)oramientt¡?:de la calidad de vida de la 
población''.' 

Hacia tal fin, planteaba dos lineas de acción: correctivas y preventivas. Las 
primeras se referían al control de la contaminación y a la restauración ecológica, 
mientras que las segundas al manejo de aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables mediante el ordenamiento ecológico d_el territorio. 

Asimismo, estableció cuatro estrategias básicas a seguir: ordenamiento ecológico 
del territorio, prevención y control de la contaminación ambiental, conservación, 
preservación y restauración ecológica regional y aprovechamiento y 
enriquecimiento de los recursos naturalds. 

Para una mejor coordinación intersectorial de :a administración ambiental, en abril 
de 1985, el gobierno creó la Comisión Nacional de Ecologla (CONADE), 
encabezada por los titulares de las Secretarlas de Programación y Presupuesto, 
de Salud. y de Desarrollo Urbano y Ecologla, siendo presidida por el titular de esta 
última. Dicha Comisión quedó integrada por cinco subcomisiones (de control de: 
agroqulmicos, aguas residuales, contaminación atmosférica en zonas 
metropolitanas, bosques y selvas y energlas ambientales). 

Sus funciones principales: analizar y proponer prioridades nacionales en materia 
ecológica que requieran instrumentación intersectorlal; recomendar las bases de 
coordinación que hagan viables las acciones de caracter sectorial en materia. de 
ecologla; y elaborar y publicar cada dos anos un Informe del estado de la ecologla 
y del medio ambiente sobre México. 

De esta manera, en 1986, la CONADE publicó el primer informe sobre el estado 

2 lbirJ, Pág. 211 
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del medio ambiente en México, que contiene los datos más relevantes del estado 
del medio ambiente en el pals en cuanto a reeursos naturales renovables, 
población, problemática ambiental, asl como, sobre gestión ambiental. 

En 1988, la misma dependencia presentó el segundo informe general sobre 
ecologla, cuyo contenido enriquece al anterior con nuevos análisis sobre 
contaminación y mecanismos de prevención y educación ecológica, aspectos que 
son necesarios para completar el marco de la preservación del medio ambiente. 

En esta misma perspectiva, en julio de 1991 apareció el tercer Informe de la 
situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, 
1989-1990. 

En enero de 1988, al decretarse la "Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente" (LGEEPA), la polltica ecológica adquiere un nuevo 
enfoque: ya no se abocará exclusivamente a la prevención y control de la 
contaminación, tal como lo prescribla la anterior Le~ ,de 1971, sino también a 
considerar, de manera integral, las causas económicas y sociales del fenómeno. 

Esa Ley, vigente hasta ahora, establece la descentralización de funciones, Impulsa 
la creación de leyes estatales de ecologla y promueve el surgimiento de órganos 
ambientales en las estructuras de los gobiernos de cada entidad. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, decretado eri 1989, establece los 
lineamientos generales relativos a la protección, conservación y restauración de 
los recursos naturales del pals: forestales, pesqueros, flora y fauna silvestres y 
áreas naturales protegidas, hidrocarburos, minarla y energla eléctrica. Senala 
también las actividades prioritarias por hacer en materia de ordenamiento 
ecológico, impacto ambiental, agua, aire, desechos y residuos sólidos. 

En 1990, la misma SEDUE elaboró el programa nacional para la protección del 
medio ambiente 1990-1994, cuyo objetivo general es. "armonizar el crecimiento 
económico con el restablecimiento de la calidad del medio ambiente, promoviendo 
la conservación y el aprovechamiento racional de los mcursos naturales".• 

En mayo de 1992, la SEDUE se transformó en Secretarla de Desanollo Social 
(SEDESOL), creándose dentro de ésta, el Instituto Nacional de Ecologla (INE) y la 
Procuradurla Federal de Protección al Ambiente. A partir de la administración que 
se inicia en diciembre de 1994, estos dos organismos. pasan a depender de la 
Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 

En 1993, publicado por el INE apareció el cuarto Informe de la situación general en 
materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, 1991-1992, que consta de 
tres partes principales. 

, lbid. Pág. 213 
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La. primera parte define el contexto nacional y algunas caracterlstlcas del territorio 
nacional, de la población y de las actividades económicas. La segunda resume la 
información relativa al estadQ actual del conocimiento sobre tres aspectos: 
recursos naturales, calidad del ambiente y gestión ambiental resaltando los 
avances de los distintos sectores. 

Por último, se resumen los objetivos, metas y acciones programilticas contenidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas de modernización sectorial 
relacionados con los tres aspectos mencionados, asl como, los progresos en 
materia legal. Asimismo, en su sección de anexos incluye algunas 
consideraciones metodológicas para la integración de infonnes sobre el estado del 
ambiente, con miras a armonizar y hacer compatibles los datos generados. 

Durante los últimos veinte anos, la gestión ecológico-ambiental de México ha 
tenido modificaciones trascendentales: en la primera mitad de los setenta 
orientada a "prevenir y controlar" los efectos de la contaminación ambiental, 
particularmente en tareas de conservación de los recursos naturales y 
saneamiento ambiental; desde·~mediados de los setenta a principios de los 
ochenta, incorporando al enfoque anterior los factores de causalidad, asl como, lo 
relativo a restauración y normatividad; durante la mayor parte de los ochenta, a 
través de un enfoque que vincula las causas económicas y sociales con los 
fenómenos ambientales y desde finales de los ochenta a la actualidad, desde el 
punto de vista de la sustentabilidad, esto es, asociando el desarrollo social y 
económico a la capacidad ecológico-ambiental prevaleciente. 

Durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, la administración 
pública de México comenzó a incorporar de manera creciente la variable ambiental 
en sus proyectos de desarrollo y pollticas de protección ambiental. Destaca en 
particular la estructura organizativa para la planeación y administración de la 
calidad del aire. 

Otras medidas importantes, son las restricciones legales a la localización 
indiscriminada de actividades económicas, asi como, sanciones a quienes violan 
las normas de protección ecológica, incluyendo suspensión temporal o cierre de 
actividades industriales altamente contaminante. Ademils, las empresas deben 
declarar los niveles del impacto de sus actividades y colocar dispositivos 
anticontaminantes en sus plantas. 

No obstante, aún cuando todas las dependencias de la administración pública 
guardan alguna· relación con el ambiente, sea de carécter normativo u operativo, 
actualmente la conducción de la polltica ecológica y ambiental esté a cargo de la 
Secretaria de Desarrollo Social y concretamente por el Instituto Nacional de 
Ecologla y en cierta medida por la Procuradurla Federal de Protección al 
Ambiente, vinculada esta última a la solución de reclamos de la sociedad por 
prejuicios al medio ambiente. 

s 



Para impulsar el desarrollo de los recursos naturales y restablecer la calidad del 
medio ambiente en las concentraciones urbanas ·se desarrollaron programas 
estratégicos de vigilancia, Inspección y de saneamiento ambiental. La gestión 
ambiental busca compatibilizar el desarrollo económico con un aprovechamiento 
racional de los recursos naturales. 

A fin de garantizar el cumplimiento de los ordenamientos reglamentarios, 
normativos y legales en materia de prevención y control de la contaminación 
ambiental, se estableció un programa de visitas de inspección a las industrias 
identificadas como de alto potencial contaminante, para verificar el cumplimiento 
de los programas de control, el trámite y _actualización de licencias de 
funcionamiento y la manifestación anual de emisiones contaminantes. De estas 
visitas se derivaron clausuras parciales, totales o temporales, y la firma concertada 
de acciones, debidamente calendarizadas con tiempos máximos de cumplimiento.• 

Julia Carabias, (titular de la SEMARNAP), subrayo que el programa de auditorias 
ambiental es una ruta que fue trazada y decidida muy .atlnadamente desde hace 
dos años y fue originalmente comi'ocada por el Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta.• 

Los problemas ambientales han quedado muy rezagados respecto al rápido 
crecimiento Industrial, ya que no se han podido mejorar ni ampliar las medidas 
necesarias para un manejo adecuado de las emisiones y los desechos, hace falta 
un control estricto en cuanto a la eliminación de aguas residuales, gases y 
desechos.• -

El 5 de julio de 1994, Ernf3sto Zedilla, en su campana a la presidencia como 
candidato del PRI, presentó su propuesta ecológica para el érea metropolitana de 
la ciudad de México en el cual anunció los siguientes puntos:' 

1. Formular un marco normativo y de coordinación constitucional para 
preservar el ambiente, senalando que si al gobierno le corresponde cuidar 
el medio ambiente, la sociedad debe ser corresponsable con estos 
esfuerzos, y de ahl la importancia de establecer una reglamentación para el 
desarroilo de la ciudad. 

2. Advirtió que pagaré más quien más contamine ya que se ha demostrado 
que a través de instrumentos económicos es posible lograr reducciones 
substanciales de la contaminación y ahorrar en los costos que requieren el 
cuidado del medio ambiente. Otro Instrumento económico para abatir los 
Indices de contaminación seré el otorgamiento de Incentivos fiscales para 
adquirir equipo anticontaminante. 

•Salinas. Carios: "Sexto Informe de Gobierno". M6xloo. Poder Ejecutivo Federal. 15KM 
~ Rodrlguez, R.: ·Genera PEMEX gran cantidad de dnechoe '6aic::os. NCDnOOe ~·.~.El Univel'Slll. 1995. P~. 5 
• Camacho. Osear: "Hace público Ernesto Zedilla su Ptmn E~~ Metropolitano 1984•. M6ak:o. U .Jom.a. P~. 15 
7 /bid, Pag. 15 
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3. Se estimulará la Inversión en la ecologla por parte de las empresas 
formulando esquema de otorgamiento de recursos que hagan más atractiva 
la inversión en maquinaria, equipo y técnicas antlcontamlnantes, mediante 
acceso a créditos de la banca de desarrollo al empresario que proteja el 
ambiente, ofreciéndoles menores tasas y plazos adecuados para amortizar 
la inversión. Se fomentará la participación de la Inversión privada en plantas 
para el tratamiento de aguas residuales, la construcción de rellenos 
sanitarios para un manejo adecuado de la basura municipal y plantas de 
tratamiento y confinación de residuos peligrosos. 

4. Introducción de combustibles adecuados a las condiciones del Valle de 
México con especificaciones internacionales para que se evite la 
contaminación. 

5. Reestructuración del transporte. 

6. Promoción de utilización de combustibles no contaminantes. 
~ . 

7. Consolidación de un nuevo cinturón ecológico. 

8. Promoción del uso racional del agua pagando más quien consuma más. 
Frenar la sobreexplotación de los mantos aculferos, rehabilitando la 
infraestructura de distribución y promoviendo el ahorro mediante estimulas 
económicos. · 

9. Mejor cuidado de los desechos sólidos. 

1 O. Fomento de la participación ciudadana. 

1.2 El Tratado de Libre Comercio (TLC) y el medio ambiente 

La gestión ambiental en México, también Incluye algunas acciones de tipo 
internacional con otros paises y organismos especializados. Destaca la 
membresla de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Otro acuerdo 
importante es el convenio México-Estados Unidos para la protección del ambiente 
en la zona fronteriza.• 

. Los titulares de los gobiernos de México, Estados Unidos-y Canadá firmaron, el 14 
de septiembre de 1993, los acuerdos paralelos al Tratado del Libre Comercio de 
América del Norte.• 

• 1NEGI., 1994.op. cit •• Pttg. 218 
11 Soaetarla de Gobernación: -Oiario Oficial de la Fec:JoracJ6n•. México. 1993. PAQ. 19 
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1.3 Acuerdo sobre cooperación ambiental 

A. El TLC y el medio ambiente.•• 

El TLC aparejará un aumento en el ingreso per cápita de México. 

En paises con niveles de desarrollo muy bajo, un aumento en el Ingreso per cáplta 
conlleva al deterioro ambiental; en paises desarrollados, la relación es Inversa. 

El TLC establece. en el articulo 1, 114, que ninguna parte deberá reducir sus 
estándares ambientales con el fin de atraer Inversiones. 

B. Objetivo del acuerdo ambiental." 

../ Promover el desarrollo sustentable . 

../ Conservar, proteger y mejorar el medio ambiente en los tres paises . 

../ Apoyar los objetivos pmbientales del TLC. : 

../ Evitar medidas que distorsionen el comercio • 

../ Evitar medidas proteccionistas . 

../ Promover la aplicación efectiva de las leyes ambientales en los tres 
paises. 

C. Obligaciones de las partes." 

Cada pals mantiene su derecho de establecer sus propias pollticas, prioridades, 
leyes y procedimientos en materia ambiental. 

Las partes mantendrán niveles elevados de protección ambiental. 

Las partes publicarán su marco legal, reglamentario y administrativo. Además se 
notificarán entre si sobre su estatus normativo, con un procedimiento especifico 
cuando una parte prohiba o restrinja el uso de ciertos pesticidas, sustancias 
qulmicas y tóxicas. 

Habrá acce&o público a la información relevante, de acuerdo a las legislaciones 
nacionales respectivas. 

Las acciones de cada parte para asegurar el cumplimiento de sus leyes incluirán: 

../ Inspecciones y auditorias . 

../ Difusión de información sobre cumplimiento . 

../ Mediación y arbitraje, mecanismos para otorgar licencias y autorizacioneo . 

../ Establecimiento y ejecución de multas y penas. 

10 /bid., Po\g. 19 
11 /bid., Pág. 20 
u /bid. 
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CAPITULO 11 

LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN México EN EL MARCO DE 
LA POLITICA AMBIENTAL 1885..ZOOO 

La evaluación del impacto ambiental se llevó a cabo bajo la responsabilidad de 
diferentes instancias gubernamentales hasta finales de 1994. Para entonces, la 
polltica ambiental habla ido adquiriendo un mayor énfasis en México, en gran 
parte gracias a la influencia del entorno lntemacional, en el que se propugnaba 
cada vez con mas fuerza la necesidad de Impulsar un desanollo productivo que no 
provocara detrimento ecológico. En slntesls, se extendla la Idea de fomentar el 
desarrollo sustentable. 

Asimismo, los convenios Internacionales a los que se habla Incorporado México -el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadé, y la Organización para 
la Cooperación y el Desanollo Económico- tuvieron una Influencia notable para 
que el gobierno mexicano considerara el aspecto ambiental como un elemento 
central de su polllica de de~anollo y, por ende, emprendiera acciones 
encaminadas hacia una mejor administración en este campo. 

Para Impulsar una polltica que respondiera a las necesidades de desanollo del 
pals y fuera acorde con los requerimientos lntemaclonales, en 1994 se creó la 
SEMARNAP como organismo responsable de la polltlca am~lental federal. 

El propósito fue contar con una Institución Integradora que coordinara a todas las 
instancias que hasta ese momento hablan tenido · relación con la gestión 
ambiental, a fin de promover el aprovechamiento ordenado de los recursos 
naturales y la protección al medio ambiente. 

Sobre la base de la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000, la SEMARNAP formuló el Programa de Medio Ambiente 1995-2000, cuyo 
objetivo central es impulsar el desanollo sustentable. 

En congruencia con la nueva organización Institucional del sector público federal 
en materia ambiental, y a partir de la premisa de promover el desarrollo 
sustentable, el Instituto Nacional de Ecologla, órgano desconcentrado de la 
SEMARNAP, disei'ló nuevas estrategias con el propósito de modernizar la 
evaluación del impacto ambiental, que se resumen a continuación: 

a). Promovió la actualización del marco jurldico-admlnlstratlvo ambiental para que, 
entre otros objetivos, sustentara a la evaluación del Impacto ambiental como un 
instrumento que hiciera compatibles los objetivos de desarrollo económico y social 
con los criterios ambientales. Para ello: 

• Propuso reformas a la LGEEPA. 
Elaboró un nuevo Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del 
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Impacto Ambiental. 
• Elaboró gulas sectoriales como documentos de apoyo para facilitar la 

presentación de estudios y hacer más eficiente y expedito el procedimiento 
de evaluación del impacto ambiental. 

• Emitió normas oficiales mexicanas en materia ambiental-y en materia de 
impacto ambiental en lo especifico-que fortalecen la regulación en ese 
campo. 

b). Vinculó la evaluación del impacto ambiental con los diferentes instrumentos de 
la polltica ambiental, con el propósito de concatenar todas las herramientas que 
están relacionadas con la regulación de la polltica en la materia y tener asl un 
espectro más amplio sobre los problemas ambientales y sus posibles soluciones. 

c). Propició que al realizarse una evaluación del impacto ambiental se genere un 
proceso de gestión que involucre a los diferentes actores sociales representantes 
de los sectores públicos y privados para considerar los beneficios y/o perjuicios de 
un proyecto de desarrollo a partir del análisis de aspectos ambientales, sociales y 
económicos. 

La evaluación del impacto ambiental es responsabilidad de la Dirección de 
Impacto Ambiental (DIA). adscrita a la Dirección General de Ordenamiento 
Ecológico e Impacto Ambiental (DGOEIA) del Instituto Nacional de Ecologla. 

2.1 Actualización Normativa 

En cuanto a la modernización de la base jurídica y normativa de la evaluación del 
impacto ambiental, entre 1995 y 2000 se trabajó nuevamente en reformas a la 
LGEEPA, (véase Tabla 1) asl como, en la elaboración de un nuevo reglamento 
para la evaluación del impacto ambiental y en la producción de nuevas normas 
oficiales mexicanas en la materia. 

Tabla 1. Obras y actividades sujetas a la autorización en materia de impacto 
ambiental 

Estipuladas en la LGEEPA hasta 1996 

Articulo 29. Corresponderá al Gobierno Federal, por conducto de la Secretarla, 
evaluar el impacto ambiental a que se refiere el articulo 28 de esta Ley, 
particularmente tratándose de las siguientes materias: 

l. Obra pública federal; 
11. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos 

y carbonductos; 
111. Industria química, petroquimica, siderurgia, papelera, azucarera, de 

bebidas, de cemento, automotriz y de c;:ieneración y transmisión de 
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electricidad; 
IV. Exploración, extracción, tratamiento y refinación de sustancias minerales y 

no minerales, reservadas a la Federación; 
V. Desarrollos turisticos federales; 

VI. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos 
peligrosos, asi como residuos radiactivos, y 

VII. Aprovechamientos forestales de bosques y selvas tropicales y de especies 
de dificil regeneración, en los casos previstos en el segundo párrafo del 
articulo 56 de la Ley Forestal. 

Estipuladas en la LGEEPA a partir de las reformas y adiciones realizadas en 
diciembre de 1996 

Artículo 28 ....... en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, 
quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la 
Secretaria: 

l. Obras hidráulicas, vlas generales de comunicación, oleoductos, 
gasoductos, carbonductos y poliductos; 

11. Industria del petróleo, petroquimica, petroquimica, quimica, siderurgia, 
papelera, azucarera, del cemento y eléctrica; 

111. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas 
a la Federación en los términos de las leyes Minera y Reglamentaria del 
Articulo 27 Constitucional en Materia Nuclear; 

IV. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos 
peligrosos, asl como residuos radiactivos; 

V. Aprovechamientos forestales de bosques y selvas tropicales y de especies 
de dificil regeneración 

VI. Plantaciones forestales; 
VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, asl como en selvas y zonas 

áridas 
VIII. Parques industriales donde se prevea la realización de actividades 

altamente riesgosas; 
IX. Desarrollo inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; 
X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, rlos, lagos y 

esteros conectados con el mar, asi como en sus litorales o zonas federales; 
XI. Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación; 

XII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, 
que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a 
la salud pública o a los ecosistemas. o rebasar los limites y condiciones 
establecidos en las disposiciones jurldicas relativas a la preservación del 
equilibrio y la protección del ambiente. 

El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se 
refiere este articulo, ue or su ubicación, dimensiones, caracterlsticas o alcances 
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no produzcan impactos ambientales significativos, no causen o puedan causar 
desequilibrios ecológicos, ni rebasen los limites y condiciones establecidos en las 
disposiciones juridicas referidas a la reservación del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental previsto en este ordenamiento. 

2.1.1 Reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente 

El propósito de las reformas fue plasmar en la legislación ambiental mexicana las 
orientaciones y los principios de la nueva polltica ambiental, fundada en el 
principio del desarrollo sustentable. Asimismo, fomentar una mayor participación 
de los estados y con ello impulsar un nuevo federalismo, y asegurar la viabilidad 
de las normas propuestas a través de atender de manera integral aspectos 
económicos, sociales, y culturales. 

Para tal efecto, en 1995 se convocó a una consulta pública en la que se 
expresaran las preocupaciones y recomendaciones de los diversos sectores de la 
sociedad sobre los asuntos del medio ambiente. La participación fue amplia: 
intervinieron representantes de organizaciones no gubernamentales, centros de 
investigación, universidades, agrupaciones de productores, cámaras 
empresariales, dependencias y entidades de la administración pública federal, 
estatal y municipal, congresos estatales y organismos internacionales, quienes 
dieron sus aportaciones en forma escrita. 

Los resultados de la consulta pública conformaron la base para elaborar el 
proyecto de reformas a la legislación ambiental. Con el fin de llegar a acuerdos 
que permitieran diseñar una legislación que reflejara los principios de la nueva 
política ambiental, durante más de año y medio trabajaron de manera conjunta 
integrantes del Poder Legislativo Federal -a través de la Comisión de Ecología y 
Medio Ambiente de la Cámaras de Diputados, y de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores - y del Poder 
Ejecutivo Federal -representado por la SEMARNAP-. 

Gracias a este intenso trabajo de concertación, el proyecto de modificaciones a la 
LGEEPA fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión en octubre de 
1996 y publicado el 13 de diciembre del mismo año en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Entre los instrumentos de política ambiental que se fortalecieron y enriquecieron 
con las reformas a la LGEEPA está la evaluación del impacto ambiental. Si bien 
este instrumento ya existia en la LGEEPA de 1988 y gracias a él se habia podido 
empezar a incidir en la mitigación de los efectos ambientales de muchas obras o 
actividades que anteriormente se llevaban a cabo sin un control efectivo, es 
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preciso reconocer que tenla algunas deficiencias _que se subsanaron con las 
reformas a esta Ley. 

Entre los inconvenientes del procedimiento anterior destacaba la ambigüedad en 
el establecimiento del tipo de obra o actividad que requerfa su aplicación, asl 
como la falta de procedimientos administrativos claros y de mecanismos de 
participación social que otorgaran transparencia y certidumbre a los procesos de 
decisión. 

A partir de considerar y buscar la solución de esas deficiencias, las modificaciones 
al procedimiento de la evaluación del impacto ambiental tuvieron como propósito: 

a). Establecer con toda claridad la obligatoriedad de la autorización previa en 
materia de impacto ambiental para la realización de obras y actividades que 
generen o puedan generar efectos significativos sobre el ambiente o los 
recursos naturales, y que no puedan ser reguladas en forma adecuada a través 
de otros Instrumentos como QOrmas, licencias, or¡tenamlentos ecológicos del 
territorio y otros. 

Para ello, se elaboró una relación precisa de aquellas obras o actividades cuyo 
impacto ambiental corresponderla evaluar al gobierno federal. En ella se 
incorporaron varios tipos de obras y actividades que no estaban expresamente 
establecidos en la LGEEPA, tales como: 

Poliductos. 
• Plantaciones forestales. 
• Cambios de uso del suelo en áreas forestales. 

Selvas y zonas áridas. 
Parques industriales donde se realicen actividades altamente riesgosas. 

• Desarrollos Inmobiliarios en las costas. 
Obras y actividades en humedales, lagunas, rlos, lagos y esteros 
conectados con el mar, asi como sus litorales o zonas federales. 

• Actividades pesqueras, aculcolas o agropecuarias que puedan poner en 
peligro la preservación de una o más e11pt1cies o causar danos a los 
ecosistemas. 

Con esa nueva lista se pretendió que, a la vez que el gobierno federal siguiera 
evaluando obras y actividades con impacto significativo, los particulares 
tuvieran mayor certeza jurldica al conocer con precisión las actividades que 
r!;!guieren autorización. 

b). Elaborar un nuevo reglamento en esta materia, con el propósito de definir 
una regulación clara y simplificada de la evaluación del impacto ambiental. En 
este reglamento se senalarlan las obras o actividades que por su ubicación, 
dimensiones, caracteristicas o alcances no producen impactos significativos y 
por lo tanto no requieren evaluación previa de impacto ambiental. 
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c). Prever la posibilidad de que la SEMARNAP, a través del INE, solicite la 
evaluación del impacto ambiental de obras o actividades que aun cuando no 
están expresamente senaladas en la Ley, puedan causar desequilibrio 
ecológico, danos a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los llmites y 
condiciones legales. No obstante, con el objeto de no Invalidar el beneficio 
derivado de una lista precisa, se Incluyó en esta disposición el procedimiento 
que deberá seguir la autoridad para determinar si procede o no la presentación 
de una manifestación de impacto ambiental, y se establece la figura de la 
afirmativa fleta en caso de que la autoridad no conteste en el plazo legal. 

d). Simplificar los procedimientos para la evaluación del Impacto ambiental de 
las obras y actividades que son competencia de las autoridades locales. Antes 
de las reformas a la LGEEPA, muchas legislaciones estatales prevalan 
licencias de fraccionamientos, subdivisiones, usos del suelo y otros a los que 
se añadian los procedimientos de evaluación del Impacto ambiental, lo que 
provocaba una complicación Innecesaria en el régimen de licencias. En este 
aspecto, las reformas a la LGEEPA tuvieron el proPóslto de que las leyes de 
los estados evitaran la proliferación de procedimientos administrativos en los 
que intervienen distintas autoridades, cuando los proyectos pueden evaluarse 
por medio de un solo procedimiento. Con ello se articula la gestión del 
desarrollo urbano con la gestión ambiental. 

e). Vincular la evaluación del impacto ambiental con el ordenamiento ecológico 
del territorio y la regulación de los usos del suelo prevista en la legislación 
sobre asentamientos humanos. Al respecto, las modificaciones a la Ley 
hicieron posible que los planes de desarrollo urbano y de ordenamiento 
ecológico del territorio sean sometidos en forma voluntaria por los gobiernos 
locales a la evaluación del Impacto ambiental por parte del gobierno federal, a 
fin de que las obras o actividades que especlficamente hubieran quedado 
establecidas en dichos instrumentos puedan evaluarse a través de un informe 
preventivo, lo que simplifica el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental. 

f). Ampliar la participación pública en el procedimiento de evaluación. En el 
texto anterior de la LGEEPA, los derechos de los ciudadanos en relación con el 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental se racluclan a la posibilidad 
de conocer el contenido de las manifestaciones sometidas a la autoridad. En la 
Ley actual, esos derechos se ampllan de una manera considerable con la 
creación de espacios que permitirán la discusión pública de los proyectos 
sometidos a la consideración de la autoridad cuando su realización pueda 
acarrear graves desequilibrios ecológicos o danos a la salud pública o a los 
ecosistemas. Además, la Ley establece el procedimiento que deberán seguir 
las autoridades ambientales con el propósito de garantizar el derecho de las 
personas a formular observaciones y propuestas con respecto a las 
manifestaciones de impacto ambiental que le presenten. 
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g). Definir con precisión la responsabilidad de lo" profesionistas que participan 
en la formulación de las manifestaciones de impacto ambiental. 

2.1.2. Nuevo Reglamento en Materia de lmpactoAmblental 

La Dirección de Impacto Ambiental (DIA), en coordinación con la Dirección 
General de Asuntos Juridicos de la SEMARNAP (DGAJ-SEMARNAP), elaboró un 
nuevo Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental para hacerto 
compatible, desde el punto de vista jurldico y administrativo, con el texto de la Ley 
aprobado en 1996. 

La actualización del Reglamento incluyó un amplio proceso de consulta pública a 
través del cual se recogieron las propuestas de los distintos sectores .involucrados. 

Entre las innovaciones incorporadas a este Reglamento estén las siguientes: 

Se incluye una relación detallada de las actividades y obras que 
requieren la autoriz~ción previa en materja de impacto ambiental, asl 
como de aquellas que estén exentas de esta obligación. 

Se reducen las modalidades de la Manifestación de Impacto 
Ambiental. En el reglamento anterior se consideraban tres (general, 
intermedia y especifica) y en la actualidad sólo se contemplan dos: la 
particular y la regional. 

Se promueve una participación més activa de la sociedad mediante 
el procedimiento para realizar consultas públicas y reuniones 
públicas de Información en las que se analiza un proyecto de 
desarrollo que esté sujeto al procedimiento de evaluación. 

Se indican las medidas de seguridad que deben acatar los 
promoventes. 

Se especifican las medidas de inspección que realizará la 
Procuraduria Federal de Protección al Ambiente para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento. 

Se incluyen las sanciones que procederén en caso de violación de 
las disposiciones juridicas ambientales. 

So establocen· procedimientos claros y particulares- para la 
dictaminación de los informes preventivos y las manifestaciones de 
impacto ambiental. 

Se introducen los conceptos més avanzados en las metodologlas de 
evaluación del impacto ambiental, como son la evaluación de los 
impactos acumulativos, sinérglcos y residuales, asl como la 
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evaluación regional de varios proyectos o, de uno solo, cuando éste 
pueda tener un impacto de gran alcance territorial. 

Se adecuan los tiempos de respuesta de la autoridad ambiental a los 
que establece la LGEEPA. 

Se contempla la posibilidad de sollcitar seguros o garantlas a los 
promoventes para que exista un aval que responda por ellos en caso 
de que no cumplan con las condiciones que disponga la autoridad 
para el desarrollo de su obra o actividad, y para que estén en 
condiciones de resarcir los danos al ambiente cuando se presente un 
siniestro provocado por el desarrollo del proyecto. 

2.1.3. Gulas sectoriales 

Atendiendo a lo establecido en el Reglamento en la materia 'y ante la complejidad 
del procedimiento de evaluación stel impacto ambientpl, la DIA formuló y puso a 
disposición del público una serie de gulas sectoriales como instrumentos de apoyo 
para los promoventes de proyectos. Se produjeron 11 gulas (correspondientes a 
los sectores que solicitan con mayor frecuencia la autorización en materia de 
evaluación del impacto ambiental) para orientar el desarrollo y la entrega de los 
estudios necesarios para presentar los informes preventivos y las manifestaciones 
de impacto ambiental en sus dos modalidades: particular y regional. Estas gulas 
comprenden los siguientes sectores y actividades: • 

• Sector agropecuario. 
• Sector energla eléctrica. 

Sector forestal. 
Sector hidráulico. 
Sector industrial. 

• Sector minero. 
• Sector pesquero-subsector aculcola. 
• Sector petrolero. 
• Sector turismo. 
• Sector vlas de comunicación. 
• Instalaciones para el tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos 

peligrosos. 

Si bien las guias no tienen carácter obligatorio, aportan ventajas para el 
promovente, pues incluyen orientación precisa sobre el tipo de Información que se 
requiere, de acuerdo con el tipo de obra o actividad, para llevar a cabo un estudio 

' Copltulo I, articulo 4: capltulo 11. articulo 9 y capltuk> IV, •rtlaJk> 32 del R9glafnento de la LGEEPA en Materia de 
Evoluación del Impacto Amblent:tl, publicado en el OiMfo OIJcJal de,. Fedet'acldn el 30 de mayo de 2000. 
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de Impacto ambiental y acerca de la forma en que _éste se somete a evaluación 
por parte de la DIA. Además, estos documentos ofrecen la posibilidad de evaluar a 
partir de criterios especificas. previamente determinados, con lo que se evita la 
discrecionalidad. 

2.1.4. Normas Oficiales Mexicanas 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia ambiental, son una 
herramienta que permite a la autoridad ambiental establecer requisitos, 
especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parémetros y limites 
permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas 
para el aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de actividades 
económicas, en el uso y destino de bienes, en insumes y en procesos. 

Además, las NOM desempenan un papel esencial en la generación de una 
atmósfera de certidumbre juridica y promueven el cambio tecnológico con la 
finalidad de lograr una protección más eficiente del amblente. . . 
El procedimiento para la elaboración de NOM en materia ambiental se realiza de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Metrologla y Normalización. 
En ésta se define a la Norma Oficial Mexicana como una regulación técnica de 
observancia obligatoria, expedida por las dependencias de la administración 
pública federal. 

A raiz de la publicación, en 1992, de este ordenamiento legal, se modernizó y 
perfeccionó el esquema normativo de México, en la medida en que el diseno y 
expedición de normas en materia ambiental ha quedado sujeto a la realización de 
estudios técnicos. Además, ha habido una amplia partlclpaclón social en las 
diferentes fases del desarrollo de este procedimiento y un minucioso análisis de 
costo / beneficio de los proyectos. 

La instancia reguladora para la elaboración de las NOM en materia de protección 
ambiental es la SEMARNAP, a través de INE, mismo que ha constituido el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, integrado por 
dependencias de los sectores público, industrial y académico y coordinado por la 
Dirección General de Regulación Ambiental del Instituto. Dicho Comité está 
formado por ocho subcomités, entre los que se encuentra el subcomité de 
Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, que tiene la función de elaborar 
normas oficiales mexicanas de su competencia. 

Cada subcomité cuenta con uno o varios grup0s de trabajo encargados de revisar 
y aprobar en primera instancia los anteproyectos de las normas. Estos se 
presentan al subcomité encargado de discutir los anteproyectos de normas que 
serán sometidos a consideración del Comité Consultivo. Una vez que el Comité 
Consultivo revisa y aprueba los anteproyectos, éstos se publican como proyectos 
en el Oiario Oficial de la Federación para su consulta pública, misma que tiene una 
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duración de 60 dlas. 

Para que una observación del público sea válida, deberá remitirse por escrito a la 
Secretarla Técnica del Comité Consultivo, para que esta, a su vez, la envle al 
subcomité que emitió la norma, a fin de que el grupo de trabajo revise y analice las 
observaciones. 

Cuando la observación es procedente, el grupo de trabajo modifica el proyecto de 
norma y lo presenta nuevamente al Subcomité y al Comité Consultivo para su 
revisión y aprobación. Una vez que el Comité aprueba el proyecto de NOM, éste 
se envla a la Dirección General de Asuntos Jurldicos de la SEMARNAP para su 
revisión y aprobación, después de la cual se tramita su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

El Subcomité de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental programó a lo 
largo de esta administración la elaboración de normas oficiales mexicanas en 
materia de impacto ambiental, co~ la finalidad de: 

• Obtener una mayor eficiencia regulatoria de las actividades productivas. 
• Hacer más expedita la evaluación de las manifestaciones de impacto 

ambiental, permitiendo con ello que sólo se evaluaran aquellos proyectos 
que requirieran un análisis a fondo, sin contravenir las nuevas disposiciones 
que al respecto establece la ley y su reglamento en I~ materia. 

Cabe destacar que la elaboración de normas en este periodo se dirigió hacia las 
actividades de las que se tenla un conocimiento més amplio, pues al contar con 
información detallada sobre los impactos ambientales que ocasionan fue posible 
determinar parámetros especifico& de regulación y control en cada proceso de la 
obre>. 

Otro factor que orientó la preparación de normas fue el reiterado Interés que 
mostraron algunos sectores por disponer de normas sobre actividades que son 
sometidas con frecuencia al procedimiento de evaluación del Impacto ambiental; 
es el caso del sector turistico, con la elaboración de las Normas Oficiales 
Mexicanas sobre campos de golf y sobre marinas turlstlcas, o el sector eléctrico, 
con las normas de subestaciones eléctricas y subtransmisiones eléctricas. 

2.2 La Evaluaclón del Impacto Ambiental como Instrumento de Gestión 

El término Evaluación· del Impacto Ambiental (EIA) se utiliza ·para describir el 
proceso jurldico-administrativo impuesto por un gobierno a las agencias públicas o 
privadas para aprobar, rechazar o modificar un proyecto o actividad desde su 
etapa de planeación a través de un proceso o método analltico que permite 
identificar y evaluar los impactos potenciales que puede provocar un proyecto, 
programa o actividad sobre el medio ambiente. 
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Por su propia naturaleza, el instrumento de evaluación del Impacto ambiental ha 
generado diversas controversias en los últimos anos, ya que es un proceso que 
media entre percepciones frecuentemente opuestas sobre las formas de desarrollo 
nacional. 

Debido a ello se introduce este apartado, en el que, en primer lugar, se expone 
brevemente la metodologla utilizada por la DIA, para realizar la evaluación del 
impacto ambiental y las condiciones para determinar la viabilidad ambiental de un 
proyecto. Más adelante se abordan algunos aspectos sociales y polltlco; que 
forman parte del contexto en el que se lleva a cabo una evaluación del Impacto 
ambiental y se Incluye un anélisis sobre los factores que pueden provocar 
confüctos, asl como algunas medidas de prevención y resolución de los mismos 

2.2.1. Evaluación de Factores Ambientales 

La evaluación del impacto ambiental se caracteriza por ser un estudio sistemático 
de carácter Integral que requiere la participación de un,grupo multidisciplinario de 
especialistas, como ecólogos, in'genleros, geógrafos: sociólogos economistas y 
planificadores, entre otros. 

Las evaluaciones ecológica, económica y social del impacto ambiental son los 
principales componentes del anéllsis Integral de impacto ambiental. Cada tipo de 
evaluación puede ser utilizado de manera Individual en análisis parciales de 
impacto ambiental, de acuerdo con los objetivos propuestos o las necesidades del 
caso. Sin embargo, dada la complejidad e Interacción de los componentes 
ambiental y socioeconómico del medio ambiente, det>erlan aplicarse en forma 
interactiva e integral los tres tipos de evaluación. 

La evaluación ecológica consiste en estimar y predecir los efectos de las 
actividades humanas en la estructura (fauna, flora. agua, suelo) y en I& función de 
los ecosistemas naturales; es decir, la dinámica de Interacción e Intercambio de 
materia y energla entre los diferentes componentes estructurales de los 
ecosistemas. • 

Independientemente del procedimiento administrativo que se sigue en la 
evaluación del impacto ambiental, ésta se realiza actualmente a través una 
metodologla que incluye una serie de etapas de análisis que se describen a 
continuación. Cabe senalar que esta metodologla se ha construido sistematizando 
la experiencia de trabajo en la materia. 

a. Caracterización Técnica del Proyecto Propuesto 

Es necesario comenzar con la Identificación de los objetivos del proyecto, la 

2 Westman. W. A .• Eco/ogy. impact assessment .nd •nvironntfH1tlll plannlng. EUA. John Wlley & Sons. tnc, 198!;. 
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integración y el análisis de la información técnica disponible del mismo 
(antecedentes, estudios de viabilidad ecológica y social y económica, etcétera). 

Sobre la base de esta información se identifica la ubicación y superficie del 
proyecto, se analiza· su compatibilidad con el uso del suelo, asl como los 
requerimientos humanos, energéticos y materiales para cada una de las etapas 
del proyecto (preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, 
ampliaciones o modificaciones a futuro, abandono y desmantelamiento, y 
restauración), asi como los productos y residuos previstos en cada una de ellas. 

b. Delimitación del Area de Influencia del Proyecto 

A partir de la información recopilada y analizada en la primera fase, se delimita el 
área geográfica sobre la que incidirá directa o Indirectamente el proyecto o 
actividad propuesta; es decir, aquella zona sobre la que el proyecto puede inducir 
algún efecto positivo o negativo. 

' La delimitación del área de influencia de un proyecto es fundamental en el 
desarrollo de la EIA. Sólo si se determina el área de Influencia se podrá tener una 
apreciación integral de los efectos del proyecto sobre el medio ambiente y asl, un 
marco adecuado para la identificación de la problemática global y la definición de 
medidas que la prevengan o mitiguen. 

c. Caracterización Ambiental 

Durante esta etapa se Identifican y caracterizan estructural y funcionalmente los 
componentes naturales y socioeconómicos Involucrados o susceptibles de sufrir 
algún cambio (positivo o negativo) en el érea de Influencia del proyecto. 

d. Identificación de Impactos Potenciales 

El objetivo de esta etapa es identificar y caracterizar los Impactos ambientales que 
pue.dan ser producidos en cada una de las etapas del proyecto. 

Para ello es necesario considerar e Identificar el tipo o atributos de im~acto 
ambiental, como el área que se afecta y la duración de los Impactos, los 
componentes y funciones ambientales afectados, los efectos directos e Indirectos, 
los impactos primarios o de orden mayor, los efectos alnérgicos y combinados, su 
magnitud, importancia y riesgo, entre los más Importantes (véase Tabla 2). · · 
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Tabla 2. Atributos para caracterizar los impactos ambientales • 

Carácter. Determina si el efecto ambiental de un proyecto es negativo o positivo; 
es decir, si es benéfico o perjudicial. 

Magnitud: Indica la extensión. gravedad o intensidad del efecto producido {por 
ejemplo, superficie y número de especies afectadas). 

Importancia: Se relaciona con el valor ecológico o socioeconómico que tiene una 
región en su estado actual. 

Tipo de acción: Define la forma como se produce el impacto; es decir, si es 
directo, indirecto o sinérgico. 

Mitigación: Se refiere a las medidas de atenuación aplicables al impacto potencial 
de un proyecto. 

Duración y frecuencia: Define el tiempo de acción del impacto, es decir, si el 
efecto es a corto, mediano o largo plazo. o si es intermitente. 

Reversibilidad: Se relaciona con la posibilidad de que un área recupere o no su 
estado original {antes del impacto) o no. es decir, si el impacto es reversible o 
irreversible. 

Riesgo: Se relaciona con la probabilidad de que ocurra un impacto ambiental 
grave. 

Sinergismo: Se refiere al efecto producido por la combinación o acumulación de 
dos o más impactos. 

e. Selección de indices o Indicadores de Impacto 

Una vez que han sido identificados los impactos o efectos de un proyecto o 
actividad sobre el medio ambiente, es necesario seleccionar el uso de indices o 
indicadores que permitan representarlos en forma cualitativa o cuantitativa para 
ser evaluados. 

Un indicador o atributo ambiental es un elemento o parámetro que proporciona 
una medida de la magnitud de un impacto; por ejemplo, la cantidad de sólidos 
suspendidos, nutrimentos y oxigeno disuelto en el agua. Algunos indicadores 

> Santiago, G.A y A. Ramos, Dirnctrices y Técnicas para ta estimación de Impactos, Trabajos de la cátedra de planificación. 
Madrid. Universidad Politécnica. 1987. 
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pueden especificarse numéricamente -como las normas o estándares para la 
calidad del aire, agua, y ruido entre otros- o bien utilizar escalas relativas para la 
evaluación de la calidad ambiental.• 

Un indice en cambio, es un valor subjetivo de comparación derivado de la 
combinación de dos o más indicadores; por ejemplo, el Indice de calidad del agua, 
en el que se comparan diferentes parámetros o caracterlsticas flsicoqulmlcas y 
biológicas del agua con las normas técnicas de calidad de uso. • 

f. Evaluación de los Impactos Ambientales 

Con base en el uso de los indicadores o Indices ambientales, y las metodologías 
de EIA que se comentan en incisos posteriores, se evalúan' los procesos y 
fenómenos del deterioro, asl como, la transformación de los componentes y 
funciones ambientales involucradas en cada una de las etapas del proyecto 
propuesto. 

g. Proposición de Alternativa~ y Medidas de MitigQción 

El objetivo de esta etapa es aplicar medidas de mitigación que prevengan o 
atenúen los impactos significativos de un proyecto (desde su fase de planeación), 
o la selección de la alternativa del proyecto que provoque el menor deterioro 
ambiental posible. 

h. Monitoreo Ambiental 

En esta etapa se realiza el mrmitoreo de la calidad ambiental y de los impactos 
previstos en la EIA duran:e la puesta en marcha y operación del proyecto. Es un 
instrumento importante en el proceso de toda EIA, ya que permite identificar 
impactos no previstos en las etapas antariores y hacer recomendaciones durante 
la preparación e incluso durante la operación del proyecto. Además, es un 
mecanismo que permite calibrar el empleo y la sficacla de una metodología. 

2.2.2. Viabilidad Ambienta! de un Proyecto 

La eva:uación del impacto ambiental de los proyectos que se sujetan a este 
procedimiento puede concluir en alguna de las siguientes formas: negar la 
autorización del proyecto; autorizar la realización del proyecto pero 
condicionándolo a la aplicación de medidas de prevención, mitigación y 
compensación de impactos, o autorizar1o con la obllgaclón de cumplir con las 
normas oficiales mexicanas que existen para regular la actividad y atender las 
disposiciones que establezca, si lo hubiere, algún programa de ordenamiento 
ecológico territorial. 

• Unidados TomDticas Ambiontales: Las et.'a/uacJones de lmpat;to amblenfal. Dir9cdOn General del Medio Ambiente. 1982. 

~ Linoamientos y cn·terio& pare I• Hlecclón y dea.nol#o de lndk:el • lndlcadolw• emblenl...._ Wxk:o, SEDUE, Serte 
Ordenamiento Ambiental núm. 2. 1988. 
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Negar una autorización es la medida más drástica_ que se puede imponer a un 
proyecto que es evaluado en materia de impacto ambiental. En estos casos rige 
un criterio preventivo, cuando la conclusión del anéllsia del estudio de Impacto 
ambiental revela que la realización de la obra o actividad puede generar 
desequilibrios ecológicos graves e Irreparables, o danos a la salud pública o a los 
ecosistemas Involucrados. 

Los impactos pueden calificarse como graves en diversos sentidos: cuando se 
ponga en riesgo la salud y el bienestar de las comunidades humanas alrededor del 
proyecto; cuando se afecte un recurso critico para la supervivencia de alguna o 
varias especies de flora y fauna silvestres; cuando se afecten directamente 
especies que se consideran amenazadas o en peligro de extinción; cuando se 
rebase o viole la normatividad vigente en lo que se refiere a emisiones al aire, al 
agua o al subsuelo; cuando se rebasen los criterios establecidos en los programas 
de manejo de las áreas naturales protegidas (si el proyecto se encuentra dentro de 
una de ellas) o si no es compatible con los usos del suelo determinados en algún 
ordenamiento ecológico regional, pntre otros criterios .• : 

Cuando a partir de la ponderación de los impactos ambientales de un proyecto se 
concluye que éstos carecen de gravedad, se pueden .prevenir o mitigar, y su 
efecto es temporal y poco significativo. el procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental puede concluir en la autorización del proyecto, condicionada al 
cumplimiento de medidas de carácter técnico (condicionantes) que determina la 
autoridad para evitar, atenuar o compensar un efecto negativo. 

Las medidas o condicionantes se establecen con la Intención de acotar las 
actividades de un proyecto productivo concreto, de manera que no vaya más allé 
de los umbrales de tolerancia o de renovabilidad natural de los recursos y que 
disminuya el consumo de energla y la saturación de desechos para los 
ecosistemas afectados. 

Algunas de las condicionantes més comunes derivadas de la& autorizaciones en 
materia de impacto ambiental, se refieren a: impedir el vertido directo de desechos 
sólidos y/o llquidos a cuerpos de agua supeñlclales y subterráneos; establecer 
plantas de tratamiento de aguas residuales; prohibir la introducción de vegetación 
o fauna exótica al lugar; reforestar zonas degradadas con vegetación nativa, y 
apoyar económica o flsicamente los programas de protección de especies de 
fauna y vegetación sujetas a programas especlales, como tortugas, ballenas, 
mariposas monarca, manglares, etcétera. · 

En casos especiales se puede establecer la aplicación de una medida de 
compensación cuando se alteró o se puede alterar un érea Importante o se va a 
modificar un recurso relevante para el entomo regional. 

En este sentido, pueden existir multitud de altemativas; lo Importante es que el 
dictamen de impacto ambiental especifique con claridad qué medidas se tomarán, 
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en qué tiempo se deben realizar y cuál será el mecanismo de seguimiento. 

Cuando los procesos productivos están regulados en materia ambiental a través 
de normas oficiales mexicanas que establecen condiciones para la protección y 
conservación ambiental, la evaluación del impacto ambiental del proyecto se 
reduce al establecimiento de algunas medidas o condiciones adicionales que no 
estén normadas. 

2.2.3. Aspectos Sociales y Politlcoa en la Evaluacl6n del Impacto Ambiental 

La gestión ambiental ha dejado de ser un área alejada de los intereses inmediatos 
de la población o ajena al devenir polltico de las naciones. 

Con mayor frecuencia se observa que los temas ambientales forman parte de 
debates, acuerdos y programas. Desde la escala comunitaria hasta la 
internacional, el tema ocupa los primeros planos de interés de la población. 
Primero lo ecológico, después i;11 medio ambiente, :¡: hoy en dla, el desarrollo 
sustentable, son términos que se van incorporando al lenguaje cotidiano. Como 
señala el Programa de Medio Ambiente 1995-2000: 

Es un hecho que los intereses de las sociedades modernas en tomo él las 
cuestiones ambienta/es han rebasado fronteras polltlcas e institucionales, y 
que se han extendido por todo el globo, abriendo nuevos espacios de 
interacción y de confrontación entre grupos, sectores · y gobiernos. Los 
intereses ambientales expresados lntemac/onalmente se han convertido · en 
origen de controversias pollticas que hoy ocupan primeros lugares en las 
agendas de discusión y negociación entre paises y entidades multilaterales 
(ONU, Banco Mundial, OMC). La fuente de estos Intereses reside, por una 
parte, en las repercusiones transfronterlzas de ciertos procesos de deterioro 
ambiental, o en los problemas de acceso y manejo de los recursos comunes 
globales del planeta (biodiversidad, aguas internacionales, equilibrio climático, 
capa de ozono) ... • . 

Este interés es explicable por lo significativo que resulta para todo~ el sufrir 
patrones de deterioro ambiental que se traducen en afectaciones concretas 
inmediatas. La politización de la problemática ambiental se ha vuelto frecuente y 
se deriva de la diversidad de percepciones sobre el tema, que se distribuyen en un 
amplio espectro delimitado en sus extremos por posiciones desarrollistas y 
conservacionistas en su sentido más estricto. 

Tal politizaciÓ~ de los aspectos ambientales se demuestra con la presencia de 
múltiples conflictos, que se presentan en distintas modalidades, con diferente 
intensidad y en escalas diversas. Sin embargo, un hecho Indudable es que el 
aprovechamiento y el uso de los recursos naturales no es un tema que pueda 
diferenciarse asépticamente del complejo entramado social en el que vivimos. 

'Programa de Medio Ambiente 1995-2000. SEMARNAPnNE. marzo de 1-. Pag. 127. 
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El conflicto es, entonces, un elemento nonnal, pe.nnanente y previsible. Ahora 
bien, el hecho de que existan distintos intereses en pugna en una región particular 
no debiera conducir necesariamente a su escalada. En este sentido, es importante 
ubicar que un conflicto exacerbado puede ser también el resultado de una 
atención deficiente de la autoridad gubernamental. 

El conflicto puede ser enfrentado de distintas maneras, en donde lo importante es 
reconocer la naturalidad de su ocurrencia y la posibilidad de darle un manejo 
especifico y acorde con los intereses de los actores. Es decir, los conftictos y sus 
escenarios son modificables de acuerdo con la actitud, la iniciativa y las acciones 
de los actores. 

La autoridad ambiental puede tomar decisiones potencialmente generadoras de 
respuestas conflictivas, y debe reconocer que el uso de los recursos naturales 
entraña distintas concepciones de cómo, cuándo y cuánto se utiliza por cada uno 
de los sectores. Esto requiere que la autoridad ambiental reconozca su papel, no 
sólo de entidad ejecutora, sino fyndamentalmente d~ mediadora y concertadora, 
asl como de favorecedora de los intereses mayoritarios, expresados en las 
disposiciones constitucionales. Es decir, asimilar el papel que tiene el Estado en 
las sociedades modernas, como promotor de paz social, estabilidad, desarrollo y 
equidad. 

Es frecuente que la autoridad se vea sorprendida por la respuesta, el rechazo o la 
actitud tomada ante sus decisiones. Sin embargo, en la mayorla de los casos las 
respuestas de los diferentes sectores ante las decisiones de la autoridad son 
previsibles y, por tanto, puede desarrollarse una estrategia de atención que ayude 
a atenuar o evitar un conflicto exacerbado. 

Si bien muchos conflictos no pueden evitarse, aun con una mediación oportuna, si 
es posible desarrollar estrategias de atención que b¡¡jen el perfil del conflicto, 
ayuden a encontrar puntos de coincidencia y eviten respuestas erráticas de la 
autoridad que incrementen las tensiones. 

Lo importante es que en la ocurrencia de conflictos se genere un análisis 
sistemático, oportuno y eficaz, y con ello se trascienda de las actitudes y 
respuestas defensivas, a actitudes de iniciativa y prepositivas. La sistematlcldad 
puede generar estrategias claras y precisas, además de ofrecer la capacidad de 
predicción y prevención. · 

En la capacidad y posibilidad de anticipación a los acontecimientos, se centra el 
éxito de una estrategia. La anticipación es una clara muestra de un diagnóstico 
prospectivo correcto; a su vez, el diagnóstico fundamenta su éxito en una 
información clara, veraz y oportuna. 
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Por otra parte no se debe dejar de lado la experiencia, la cual es un conjunto de 
conocimientos que se adquieren de la práctica, del contacto efectivo con los 
hechos. Este conocimiento puede en ocasiones estar sistematizado. El 
conocimiento emplrico es particulanmente útil en los estudios sociales y el anillisis 
politico, dada la carencia -y probablemente la inviabilidad- de generar métodos 
cientificos universalmente aceptados en estas materias. 

Por lo demás, el conocimiento empírico es reconocido como un instrumento 
fundamental en las ciencias naturales aplicadas al anélisls del impacto ambiental, 
en el que se le denomina como una metodologla especifica: la opinión de 
expertos. 

La estrategia de resolución de conftictos no busca evitar los conflictos derivados 
de decisiones sobre polltica ambiental -pues, como ya se apuntó, existen múltiples 
factores que escapan al control y campo de acción de la autoridad ambiental-, lo 
que se persigue es desarrollar una metodologla que ayude a enfrentar los 
conftictos con mayores posibilid¡¡des de éxito y que. se conserven dentro de la 
categoría de conflictos manejables.' 

Esta estrategia pretende sistematizar el estudio de las respuestas sociales ante 
las decisiones y acciones de la autoridad ambiental, para prevenir y predecir 
dichas conductas y trazar estrategias de atención, concertación y resolución de 
enfrentamientos o disputas enconadas en materia ambienta!. La Idea es lograr 
calendarizar los conflictos predecibles, de manera que su manejo se planifique. 

2.2.4. Evaluación del Impacto Ambiental: prevención y resolución de 
conflictos 

Durante los últimos años, en los que ha habido un mayor auge de este 
instrumen<o, se han manifestado diversos conflictos ambientales, muchos de ellos 
derivados de las resoluciones de impacto ambiental. A continuación se enumeran 
varias razones por las qu·e se generan estos conflictos: 

1. Los proyectos que se evalúan pueden afectar diversos intereses 
económicos, políticos, sociales, ambientales, etcétera. 

2. Los proyectos pueden generar impactos negativos inmediatos que son 
motivo del rechazo de la población. 

3. El probable recelo social hacia las decisiones que toma la autoridad 
ambiental. . . . . .• 

4. El creciente interés de la ciudadanla hacia los problemas ambientales. 
5. Se trata de resolutivos de observancia obligatoria para las empresas, lo que 

provoca resistencias de su parte por motivos pollticos o económicos. 

1 Un conflicto manejable ea aquel que puede modifical'M parm darte CUf'90 r.YQl'8ble con a. dedsiOn o .. acdOn de la 
autoridad; un conflicto Inmanejable o incontrolable ea aquel cuyo control r9baaa el marco de •cdone• y decisiones d9 ta 
autoridad. 
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6. Algunas autoridades locales generan expectativas excesivas a los 
empresarios para lograr atraer la inversión hacia su entidad. 

7. La existencia de diversos grupos o asociaciones con diferentes enfoques 
sobre la conservación de los recursos naturales. 

8. La creciente tendencia mediética a sobresimpliflcar una resolución 
ambiental. 

Ante estos conflictos, el INE ha buscado dar a conocer los principios de su 
actuación institucional y lograr la aceptación social de los mismos, a la vez que ha 
dirigido el proceso de toma de decisiones en función de los siguientes ejes 
fundamentales: 

Legalidad e institucionalidad. Que las decisiones se tomen siempre en 
apego a la legislación constitucional y la reglamentación vigente, asi como 
al marco institucional en lo referente a las funciones y la coherencia con los 
programas vigentes. 

Rigurosidad técnica y científica. Que cada una de sus decisiones esté 
fundamentada técnica y cientiflcamente, de manera que la institución 
cumpla su función de instancia generadora de lineas, normas y pollticas en 
materia de medio ambiente. 

Imparcialidad. Que sus actuaciones y decisiones estén fundadas en 
criterios técnicos y cientlficos sin inclinarse por los intereses particulares de 
alguno de los actores. 

Concertación. Que los problemas que se presentan sean enfrentados a 
través del diálogo y orientados hacia la búsqueda de con&ensos. 

Atención ciudadana. Que exista una posición abierta a la consulta, opinión y 
vigilancia ciudadana; de ahl la importancia de mantener vehlculos de 
información y relación constante con la ciudadanla en general. 

Promoción del desarrollo y la paz social. Que sus acciones procure_n 
promover los principios constitutivos de los estados democréticos 
modernos. 

Promoción de procesos Incluyentes. Que su actuación contribuya a 
propiciar acuerdos entre los actores de los distintos conflictos y a lograr una 
concertación que genere condiciones para facilitar los procesos Incluyentes, 
que implican estabilidad y paz social. 

Concurrencia. Que las decisiones puedan contar con una interacción 
dinámica entre los tres niveles de goblemo. 
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A continuación se presenta un esbozo metodológico sobre la experiencia de la DIA 
acerca de los elementos que ha sido necesario conslderar y construir, en su caso, 
para llegar a la resolución de conftictos amblentales. · 

La información como fundamento de la estrategia 

En el contexto de la polltlca ambiental se necesita el acceso expedito y amplio a 
toda la información institucional y pública para elaborar, sobre bases sólidas, las 
lineas de acción que permitan detectar a tiempo los posibles conflictos y trazar 
estrategias de solución. 

En este sentido, la oportunidad de la acción es indispensable para conducir en el 
sentido esperado el desarrollo de los acontecimientos. Esta oportunidad serla 
imposible sin una información igualmente oportuna, sólid~. daré y precisa. La 
información que se requiere para esta propuesta metodológica tiene, 
fundamentalmente, dos fuentes: información institucional e información externa. 

En la información institucional podemos ubicar las sigu1entes fuentes: 

"" Los informes, memorandos, oficios, etcétera, de carácter interno entre las 
dependencias que integran la SEMARNAP. 

"" Las reuniones entre funcionarios de la secretarla y de órganos 
desconcentrados. 

"" Los talleres, seminarios y cursos generados u organizados por instituciones 
"" Académicas o de los poderes de la Federación. 
"" Los estudios y publicaciones de la SEMARNAP, el INE, la Procuradurla 

Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, 
etcétera. 

La información externa proviene de las siguientes fuentes: 

"" Medios masivos de comunicación. 
"" Publicaciones de instituciones académicas. 
"" Publicaciones de instituciones gubernamentales (como el Instituto Nacional 

de Estadistica, Geografla e Informática). 
"" Publicaciones e informes de organismos Internacionales (Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente; Fondo de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, etcétera). 

El producto esperado en esta fase es una Base de datos que identifique por 
regiones o por estados las siguientes categorlas: 

Actores: Organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones académicas, instituciones polltlcas (no sólo partidos pollticos), 
dependencias de gobierno, poderes locales (legislativo, judicial, ejecutivo estatal y 
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municipal, etcétera), instancias u organizaciones directamente vinculadas a la 
problemática ambiental, lideres formales e Informales de las comunidades, 
personalidades de la ciencia, la cultura y la polltica, medios de comunicación más 
influyentes por reglones, etcétera. 

Programas ambientales o proyectos de Inversión en cada estado o por reglón 
prioritaria: Manifestaciones de Impacto ambiental, programas de ordenamiento 
ecológico del territorio, áreas naturales protegidas, estudios de riesgo, programas 
de desarrollo regional y local, proyectos de organizaciones amblentalistas, 
proyectos y programas de autoridades ambientales locales, programas 
ambientales comunales, programas de los órganos desconcentrados de la 
SEMARNAP en las reglones (Comisión Nacional del Agua, Procuradurla Federal 
de Protección al Ambiente, INE, Instituto Nacional de la Pesca, Subsecretaria de 
Pesca, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrlcolas y Pecuarias, 
etcétera). 

Programas estatales de desarro/lo: Programas de cjesarrollo de cada estado, 
programas sectoriales y municipares. 

Acuerdos en materia ambiental de México con organismos Internacionales: 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, Comisión Internacional Ballenera, etcétera, 

Las bases de datos obtenidas son necesariamente de carécter general y servlrlan 
para contextualizar de inmediato cualquier caso concreto que se presente, e 
incluso para generar bases de datos especificas en los casos que asl lo requieran. 

La sistematización como fundamento del análisis comparativo 

La información debe ser procesada de manera que se haga más legible el análisis. 
Debe pasar por un proceso de clasificación, ponderación y organización. Este 
proceso se conoce como sistematización. 

La sistematización es una herramienta esencial para rebasar las fronteras de la 
improvisación. Con la sistematización se puede acceder fácil y n!lpldamente a la 
información procesada sobre el tema que se necesite. 

El análisis prospectivo como slntesls de las capacidades de predicción y 
prevención. 

El análisis prospectivo se relaciona con la posibilidad do realizar proyecciones de 
las situaciones presentes para prever posibles escenarios. De lo que se trata en el 
análisis prospectivo es de suponer las probabilidades de un escenario futuro a 
partir de las tendencias dominantes. 
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Herramientas como los modelos de simulación en las ciencias biológicas, flslcas, 
geológicas, etcétera, son un ejemplo claro de este procedimiento. En la ciencia 
polltica se conoce la teorla de escenarios, en la que se busca situar escenarios 
probables de actuación para preparar estrategias adecuadas a cada uno de ellos. 

La teorla de escenarios está centrada en definir algunas categorlas o Indicadores 
fundamentales que permitan, con unos cuantos elementos, identificar la 
probabilidad de ocurrencia de algunas situaciones en el futuro. El plano temporal 
puede estratificarse en futuro Inmediato (los siguientes dlas, semanas o meses 
según la dinámica del hecho analizado), futuro de mediano plazo y de largo plazo 
(años, quinquenios, etcétera; por ejemplo la predicción de un escenario de 
sobrecalentamiento de la tierra si continúa la tendencia de producción de óxidos 
de carbono que propician el llamado efecto invernadero). Las categorlas utilizadas 
en la teorla de escenarios son básicamente: 

¡;.. Actores. 
¡;.. Intereses de los actores. 
¡;.. Estrategias de los actores.' 
¡;.. Acciones de los actores. 

A estos indicadores habrla que añadirles otros que nos permitan examinar con 
mayor detalle los conflictos, como: 

» Grados de conflicto (de baja, mediana o alta intensidad) 
¡;.. Intereses manifiestos ~e los actores. 
::,... Intereses ocultos Je los "Jctores. 
¡;.. Intereses negociables. 
» Intereses irrenunciables. 
» Identificación de alianzas de facto y alianzas probables. 
¡;.. Situación de la correlación de fuerzas. 

Lo que se ha señalado hasta aqul forma parte todavla de la sistematización de la 
información; el verdadero análisis comienza cuando se cruzan las variables en las 
matrices, y se id6ntifican y ubican en la dinémlca de los acontecimientos; es decir, 
cuando se suman todos los factores con el conflicto en movimiento, de manera 
que se señalen con claridad los ritmos, las coyunturas, los momentos de 
agudización o algidez del conflicto y los cambios cualitativos de correlación de 
fuerzas. 

En un primer momento puede esperarse obtener de las matrices elaboradas hasta 
esta fase una fuente de información que entrecruza datos y permite ubicar las 
interconexiones que a simple vista no es posible obseNar. 

Un segundo producto es la calendarización de conflictos previsibles. Sabemos, por 
ejemplo, que cada año se presenta una época de ciclones en el sureste y el 
noroeste del pals, podemos por lo tanto elaborar una estrategia de atención que 
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ayude a prevenir desastres como el ocurrido en 1995 en Sinaloa; desarrollar con 
tiempo una campaña de comunicación para prevenir a la población. 

El calendario de conflictos previsibles tendrla que estar perfectamente coordinado 
con el equipo juridico para conocer los plazos para que la autoridad actúe. En esta 
fase se debe hacer énfasis en tomar en cuenta dos indicadores esenciales para 
determinar el curso de los acontecimientos: e/ análisis de coyuntura y la 
correlación de fuerzas. 

La coyuntura es un momento en el cual los acontecimientos viven momentos 
definitivos, cruciales, son puntos de inflexión, retomando una figura matemática. 
En una coyuntura pueden cambiar sustancialmente la correlación de fuerzas, las 
alianzas de los actores, el ritmo del conflicto, la intensidad del conflicto, y el 
sentido general de los acontecimientos (de un conflicto perdido a uno ganado). La 
coyuntura puede generarse por distintos factores, entre ellos: 

a) Que algunos de los actores principales cambien de parecer respecto al qué 
hacer. • • 

b) Que suceda un hecho imprevisto que haga cambiar la correlación de 
fuerzas. 

c) Que algunos de los actores piRrdan credibilidad, legitimidad y fuerza. 
d) Que entren en juego nuevos actores; 

En una coyuntura, los actores pueden aprovechar el momento de cambio para 
avanzar en sus propósitos. 

La correlación de fuerzas es el balance de las fuerzas de cada uno de los actores 
del conflicto y su ubicación en la balanza (a favor de y en contra de). Para 
desarrollar con precisión este tipo de análisis deben Identificarse los tipos de 
actores que se tienen en el conflict'l: actores centrales, secundarios, activos. 
pasivos, neutrales y potenciales. 

Además, deben identificarse con claridad las alianzas que se establecen en tomo 
a los actores principales, de este modo pueden ubicarse los aliados como: 
naturales, potenciales, pasivos, activos, asi como medir su grado de fortaleza y 
determinar si son aliados que al sumarse cambian cualitativamente los 
acontecimientos (aliados cualitativos) o son sólo aliados que suman fuerza de 
manera cuantitativa. 

Ahora bien, la correlación de fuerzas es un ·indicador dinámico que hay que 
evaluar constantemente para evitar estar fuera de contexto. Es preciso subrayar 
que de un correcto y oportuno análisis de la correlación de fuerzas depende en 
mucho el éxito de una estrategia. 
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Como producto de esta fase se debe obtener un análisis prospectivo de 
escenarios probables, el cual debe contener: · 

1. Determinación temporal de conflicto (duración y ritmos) 
2. Determinación espacial del conflicto (extensión: local, regional, estatal, 

nacional, internacional) 
3. Grados de conflicto (intensidad: alta, mediana, baja) 
4. Determinación de los actores (centrales, secundarios, activos, pasivos} 
5. Análisis de las posibles alianzas y el grado de ellas (aliados pasivos, 

activos, potenciales}. 
6. Identificación de los principales Intereses en juego (intereses centrales, 

negociables, Irrenunciables, intereses manifiestos y ocultos}. 
7. Identificación de los grados de actuación de las diversas dependencias de 

gobierno, en especial las de la autoridad ambiental, para ubicar: 
coordinación, tiempos de intervención, comunicación Interna y definición 
común de la estrategia. 

8. Propuestas estratégicas para actuar ante los_ principales escenarios (es 
importante desechar los escenarios con probabilidad cero o aquellos que 
implicarian la conjunción de factores que están fuera de control). 

9. Estrategia de seguimiento (qué dependencias y personas hacen el 
seguimiento, con qué grado de detalle, con qué poder de intervención, con 
qué poder de negociación, etcétera). 

Es preciso subrayar que, aunque el análisis prospectivo aplicado a la predicción 
de escenarios es una herramienta de gran ayuda, siempre es posible que los 
acontecimientos cambien en sentido sorpresivo, que aumente la entropla o el caos 
por el efecto de hechos imprevisibles. 

La estrategia• como fundamento de la acción de la autoridad ambiental 

En esta fase se esperarla que se determinaran las estrategias a desarrollar para: 

1. Prevenir el conflicto; 
2. Disminuir el grado del conflicto; 
3. Negociar y darle solución al conflicto; o 
4. Mediar entre diferentes actores para solucionar el conflicto. 

Las estrategias tendrlan que definirse para que se desarrollen en diferentes planos 
por las autoridades ambientales que pueden Intervenir, y elaborar una serie de 
propuestas para ·las autoridades del poder ejecutivo federal, diferentes a las 
ambientales, a los gobiernos estatales, municipales y a las organizaciones e 
instancias regionales. 

• Estrategia: Es un conjunto de activkSadea dirtgk:la lodaa hM:i8 un ftn. EN ftn debe ....,. Uf19 rwlac:iOrl dirac:tll con la 
propuesta, adem<)s, de aer una ftecha para inftulr 9obr9 el blanco por vt. dir9da o Indirecta. Dk'9Clll, cuando n&i conducida 
hacia el blanco, sin un aliado o lndec::iao H por medio. lndk'ect8, ~ lm •trae.gia • hem por medio de un •11-do o un 
Indeciso. 
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Las estrategias tendrian que abarcar por lo menos los siguientes elementos: 

a. Una estrategia de comunicación•. 
b. Una estrategia de concertación social. 
c. Una estrategia de coordinación Institucional e lnterinstitucional. 
d. Una estrategia de alianzas. 
e. Una estrategia de negociación o mediación, según sea el caso. 

Las estrategias señaladas tienen que cumplir con la condición de la oportunidad, 
la claridad y la definición explicita y sencilla de funciones y tareas. 

2.3 Bases Institucionales 

2.3.1 Dirección do Evaluación de Impacto Ambiental'" 

Como parte integral de la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto 
Ambiental (DGOEIA), la Dirección de Impacto Ambiental (DIA) tiene dentro de sus 
principales atribuciones: " ... Eval.:Íar y resolver, los estudios de impacto y riesgo 
ambiental y, en su caso, expedir las autorizaciones para la realización de las obras 
y actividades de que se trate ... "." 

Entre otras atribuciones expresadas en el Reglamento de la LGEEPA en la 
materia, la DIA debe organizar el proceso de consulta pública, asl como las 
reuniones públicas de información de los proyectos que se someten a evaluación 
de! impacto ambiental. Asimismo, debe publicar en la Gaceta Ecológica y en 
medios electrónicos la información relevante de cada proyecto." 

Con fundamento en la LGEEPA, las obras y actividades que sean competencia de 
la Federación se aeben someter al procedimiento de evaluación del impacto 
ambiental que efectúa el INE a través de su Dirección General de Ordenamiento 
Ecológico e Impacto Ambiental. 

Para someter un proyecto a este procedimiento y obtener la autorización en esta 
materia, los interesados deberán presentar al INE un Informe Preventivo (en el 
caso de que se encuentren en alguno de los supuestos que marca el articulo 31 
de la LGEEPA) o una Manifestación de Impacto Ambiental. 

Si se trata de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la 
LGEEPA, el estudio ambiental deberá, ademés, acampanarse de un estudio de 

9 La estrategia de comunlcaciOn, es un recurso fundamental pata pruJonw. perauadir o lnftuk 90brw la dedaiOn que 13ebe 
tomar el blanco. Este es un recurso fundamental en el trabajo de incklencia. 
'º Evaluación da/ Impacto Amblenllll: Ea el procedimlenlD • ...... del CU8I 18 Secnl8fla (111 SEIV.ARNAP) .. 181>1ece ._ 
condiciones a que se sujetara 18 ,..lizKIOn cte-y--~----ecxJl()glcx> o-loa 
llmlles y condiciones eatablecldoe .., l8a di~ -- P8f8 Pf'*llW el ...-.. y/o - o ... i.urar tos 
ecosistemas. a fin de evitar o reducir al mlnlmo aua efectoa negattvoe llObr9 el medio entienle. (Alt. 28 LGEEPA) 
" Reglamento lnlerior de 18 SEMARNAP, publlc8do en el Dl8rlo Ollcl8I dlt 18 - el & de Jun10 de 2000. Octav• 
secciOn, Pág. <42. 
11 lbid. 
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riesgo para su correspondiente evaluación y dictaminación. 

2.3.2. Objetivos y Metas 

Entre los objetivos establecidos por esta Dirección durante la presente 
administración, se encuentran: 

Hacer eficiente el procedimiento de evaluación del Impacto ambiental. 
Resolver todos los proyectos rezagados y atender los proyectos que 
ingresan a evaluación en los tiempos que establece la normatividad vigente. 
Fortalecer la desconcentración de funciones en materia de Impacto 
ambiental. Fortalecer el marco normativo en materia de Impacto ambiental 
Publicar un nuevo reglamento de impacto ambiental y las correspondientes 
guias sectoriales. 
Favorecer el procedimiento relativo a la consulta pública de aquellos 
proyectos que ingresan al procedimiento de evaluación del Impacto 
ambiental. : 
Fortalecer los sistemas de apoyo electrónicos· que permitan la disposición 
inmediata de la Información institucional. 
Dar cumplimiento a los compromisos Internacionales establecidos en la 
materia. 

2.3.3. Necesidades Institucionales 

Es importante dar a conocer los antecedentes sobre los principales problemas que 
enfrentó la DIA durante la realización de sus funciones, con el fin de que éstos 
puedan ser superados en el futuro. 

Uno de sus principales retos fue establecer un mecanismo de funcionalidad que le 
permitiera dar atención a un amplio universo de trabajo -descrito ampliamente en 
este capitulo- a través de una estructura orgénica palpablemente insuficiente. 

Los recursos humanos con los que contó la DIA durante casi toda su 
administración (de diciembre de 1995 a la actualidad) fueron extremadamente 
escasos, aun considerando las 19 plazas otorgadas por las Secretarlas de 
Hacienda y Crédito Público y de Contralorla y Desarrollo Administrativo (en vigor a 
partir del 1 de agosto de 1999). 

Debido a lo anterior, como ya se mencionó, fue necesario establecer convenios 
interinstitucior.ales con la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, 
a fin de asegurar el cumplimiento de las tareas encomendadas a través de la 
LGEEPA, su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental y el 
Reglamento Interior de la SEMARNAP. 
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CAPITULO 111 

LEGISLACLÓN AMBIENTAL EN MÉXICO. 

3.1 Antecedentes de la Legl•lacl6n Ambienta! en M6xlco. 

En 1968, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó a los miembros de 
un Comité, mismo que tendrla a su cargo la reallzacl6n de los trabajos 
preliminares para una conferencia sobre el medio ambiente humano. México tuvo 
el honor de ser nominado como uno de los veintisiete miembros de ese Comité, 
quienes sumando esfuerzos hicieron posible la realización de la Conferencia de 
Estocoimo en 1972. 

En esta reunión se estableció un principio mundialmente conocido, y que 
señalaba: "Los estados tienen.... la responsabilidad de asegurar que las 
actividades dentro de su jurisdicción o control no causen dano al medioambiente 
de otros estados o áreas más allá de los /Imites de su jurisdicción•.• 

Tal participación estimuló por vez•primera a Investigadores de la ciencia jurldica de 
México para estudiar a fondo la problemétlca ambiental desde el punto de vista 
jurldico, lo cual constituye el primer antecedente del"iniclo del Derecho Ambiental 
en México. 

La necesidad de acelerar el desarrollo económico y social, sin deteriorar el 
equilibrio ecológico, fue el factor determinante que hizo sentir la urgencia de una 
legislación en asuntos ambientales. De ahl que el Presidente Luis Echeverrla 
Alvarez presentara al Congreso, para su consideración y eventual aprobación, una 
iniciativa de reforma constitucional, dirigida a dotar al ·consejo de Salubridad 
General" de todas las facultades necesarias para prevenir y controlar legalmente a 
la contaminación ambiental. 

La reforma constitucional se llevó a cabo, modificando la sección cuarta del 
articulo 73 de la Carta Magna, y como consecuencia, el Congreso aprobó la "Ley 
para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental•, en vigor desde marzo de 
1971. 

Con base en esta Ley aparecieron los reglamentos de •Prevención y Control de la 
Contaminación Atmosférica" originada por humos y polvos, del 17 de septiembre 
de 1971; el de "Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas•, del 29 de 
marzo de 1973; el de "Prevención y Control de Contaminación por Ruidos•, del 2 
de enero de 1976 y el de "Prevención y Control de Vertimentos en el Mar", de 
1979; todos e~los en vi.gor. 

La protección de la flora y la fauna salvaje tomó un renovado impulso a partir de la 
intervención de México en la Conferencia Plenipotenciaria para concertar un 
Convenio Internacional sobre Comercio de Ciertas Especies Silvestres, llevada a 
cabo en Washington, D.C. en febrero de 1972. 

' Principio 21. DeclaraclOn de las Naciones Unidas .-. Medio~- Hunwno. EalDoDlmo. Suecia, junio 11172 
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El segundo cuerpo legal en la materia fue la Ley Federal de Protección al 
Ambiente, publicada el 11 de enero de 1982, y reformada el 27 de enero de 1984. 
Esta Ley se caracterizó por su Inoperancia y falta de reglamentación; por ser de 
carácter eminentemente prohiblclonista y por tener un fundamento constitucional 
débil. 

De ahl que fuera mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 10 de agosto de 1987, que se elevó a rango Constitucional la función pública 
de promover la protección al ambiente. Los preceptos constitucionales que regulan 
la preservación y restauración del equilibrio ecológico asl corno la protección al 
ambiente, se encuentran contenidos, por una parte en el articulo 27 párrafo 
tercero, el cual concede a la Nación: •E/ derecho para Imponer a /a propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, asf como de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos natura/as susceptibles de 
apropiación con objeto de . . . cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del pafs y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural y urbana. En consecuencia, se dlctarlln las medidas necesarias pera 
preservar y restaurar el equ/libriq,ecológ/co•. • 

Por otra parte, el articulo 73, fracción XXIX-G de la propia Constitución, sei\ala 
como facultad del H. Congreso de la Unión: "Expedir leyes que establezcan la 
concurrencia del Gobierno Federal, los Gobiernos de los Estados y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
protección y preservación y restauración del equilibrio ecológico".• 

Con relación a esas leyes, la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), es el órgano operativo de la SEMARNAP en materia ambiental. A la 
PROFEPA le corresponden las facultades de vigilancia, inspección y verificación 
del cumplimiento de la norrnativldad ambiental, asl como Imponer las sanciones 
que resulten aplicables. 

Cabe destacar, que México es el pala que tiene la legislación ambiental más 
reciente del continente; publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de 
enero de 1988 cuando apareció la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA), que consta de 194 artlculos que se estructuran 
en seis titulas: el primero, Disposiciones Generales, donde se establece cual es la 
concurrencia entre Federación, Es~dos y Municipios; el segundo es el de las 
Areas Naturales Protegidas, el tercero es sobre el Aprc;>vechamlento Racional de 
los Elementos Naturales, el cuarto Regula la Protección al Ambiente; el quinto 
establece cuál es la Participación Social, y el sexto senala las Medidas de Control 
y de Seguridad, además de establecer Sanciones. 

El derecho ambiental mexicano: representado en la LGEEPA, es un ordenamiento 
ambicioso que refleja la voluntad de los legisladores de tener la Intención de 
mejorar la condición ambiental de México, además de que se ofrece al exterior 
una imagen de nuestra nueva modernidad legislativa, con el fin de Incentivar la 

' G6ngora Plmentel. "Constitución Polltica de loa Ell- Unidl>a -·. Poma, MPlco 19112. P~. 565 
3 Jbid, pag. 129 
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incorporación de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). 

El ordenamiento abordado con anterioridad en la LGEEPA, obedece a que durante 
el periodo sexenal de Carlos Salinas de Gortari como presidente de México, se 
distinguió por ser en un principio una época de bonanza, de progreso, de fuerte 
expansión económica y sobre todo de la creencia de que México se encontraba 
como ejemplo a seguir para aquellos paises que se encuentran en el 
subdesarrollo. 

De ahl que se hiciera necesario promover en la medida de lo posible la protección 
del medio ambiente, como muestra de un progreso ambicioso y que sólo fue un 
intento fallido, pues, todos estos esquemas se vinieron abajo con la fuerte 
recesión y devaluación económica que sufrió el peso mexicano en diciembre de 
1994, justo cuando el nuevo presidente tomaba las riendas del pala, y donde 
siempre quedará la duda si fue la inexperiencia del Dr. Ernesto Zedillo Ponce de 
León, o sólo fue la herencia de un gobierno que preocupado por la imagen 
exterior, y empecinado en ser socio del Tratado de Libre Comercio, fue obligado a 
tener prioridades dejando a un" lado la protección· del medio ambiente y la 
seguridad social de la población, pues al celoso vecino del norte no le gusta 
encontrar trabas en las empresas que participa, pues de lo contrario se podrla 
adivinar que el Congreso de los Estados Unidos nunca hubiera aprobado un 
tratado que pusiera en peligro sus Intereses, de ahl que este Tratado más que 
favorecer a México, lo deja más vulnerable ante la ideologla de la doctrina Monroe 
"América para los Americanos•. -

Al final del mes de diciembre de 1994 el com.:..nmente denominado por los 
economistas "Efecto Tequila•, ya habla tenido severas repercusiones en paises 
sudamericanos, pero ia lnt3rvención del gobierno del presidente Blll Clinton evitó 
una catástrofe que pudiera afectar di nuevo orden económico mundial. Pues de no 
ayudar a frenar la desmesurada c!evaluaclón del peso, el dólar hubiera sido más 
vulnerable ante el Yen y el Marco Alemán. 

Durante las negociaciones trilaterales (México, EEUU, Canadá) del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, se Incluyeron en éste todo lo que pudiera 
surgir de las relaciones comerciales, corno dumping, derechos aduaneros etc.; tal 
parece que todo ya habla sido contemplado, hasta que el presidente de Estados 
Unidos George Bush no pudo ser reelecto después de una abrumadora derrota 
frente al demócrata Bill Clinton, que en su agenda de campana demandaba una 
revisión del Tratado de Libre Comercio, pues argumentaba que se hablan dejado 
a un lado dos aspectos fundamentales y que no podlan ser soslayados por alguien 
que pretende formar parte del bloque comercial más importante dél mundo, como 
lo son la protección al medio ambiente y la materia laboral. 

Una vez instalado en la Casa Blanca el nuevo presidente norteamericano, 
convocó a los tres paises firmantes del Tratado de Libre Comercio a celebrar los 
acuerdos paralelos del libre comercio en materia de medio ambiente y en materia 
laboral; donde éste primero incidió de forma especial en la legislación mexicana, 
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además, de que ambos son la piedra angular de la nueva relación del gobierno de 
México con el de Estados Unidos. 

3.1.1 Cooperación de Medio Ambiente par11 Norteam6rlca 

Sin embargo, a seis meses después de que habla entrado en vigor el TLCAN y los 
acuerdos paralelos de Cooperación Ambiental y Laboral, los ministros del medio 
ambiente de Canadá, Estados Unidos y México no lograban todavla ponerse de 
cuerdo en quién ocuparla el puesto de director ejecutivo en la Comisión de 
Cooperación de Medio Ambiente para Norteamérica, todo esto, debido al forcejeo 
politice que se llevaba a cabo a puerta cerrada. 

Como al gobierno de México no le convenla poner en riesgo la aceptación del 
Tratado en el congreso estadounidense, no presionó para que se hiciera la 
negociación de la forma más equitativa; (es decir, para que hubiera igualdad 
contractual entre las partes integrantes del tratado) y al ser los Estados Unidos 
uno de los paises que más genera y exporta residuos peligrosos, se cree que se 
debió reglamentar y prever especlficamente cuando en.tre los paises firmantes del 
TLCAN, comercien entre si con &stos residuos, inclutk> cuando se exporten fuera 
de las paises miembros del tratado con el pretexto del reciclaje. 

No obstante los esfuerzos realizados en México en materia ambiental, las 
autoridades que lo tienen a su cargo, se han mostrado Ineficientes ante el 
incremento del tráfico Ilegal de residuos, es més, los medios masivos de 
información parecen permanecer ajenos a esta problemática. Algunos ejemplos de 
lo anterior, y que representan las múltiples denuncias de varias Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG's), entre las que encontramos a Greenpeace, entre otros, 
son los siguientes: 

"En Sierra Blanca, pueblo localizado a menos de 100 kilómetros de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, podrla convertirse en un gran basurero radioactivo y de depósito de 
desechos corrosivos que ~e utilizan en las plantas nucleares de los Estados de 
Maine y Vennont, al norte de la Unión Americana•.• 

El Senado de Estados Unidos ya habla aprobado, con 26 votos en favor y dos en 
contra, la construcción del vertedero a pesar de las protestas de grupos 
ecologistas de ambos lados de la frontera. Sin embargo, faltaba la aprobación de 
la Casa Blanca. 

El biólogo Francisco Nunez, presidente del "Comité de Ecologla del Estado de 
Chihuahua", senaló que la ONU deberla bloquear este proyecto, asimismo, dijo 
que: "el gobierno mexicano tendría que ser lnnexlble y no pennltlr los 
confinamientos nucleares y de desechos radii:>actlvos CfllCB de su fróñtera".• 

A este se sumaron otros casos, como cuando se localizaron en el mes de abril de 
1994 dos contenedores con material radioactivo abandonados en la delegación 

4 Canciller Rosario Green Macias. Conferenda 10 de matZO de 1999 
• Lorena Moguel, "Otro 8asUA1ro RlldlcMcflvo", eiioc:.. 24 de u.yo de 1993, P6g. 23 
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iztapalapa de D.F., sin embargo, hasta la fecha las autoridades responsables no 
han-hecho nada.• · 

Actualmente la Secretarla de· Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP) sólo autoriza el depósito de residuos en un lugar denominado la 
mina, en el Estado de Nuevo León, propiedad de la empresa Sociedad de 
Residuos Industriales Multlqulm S.A. de C.V., por esta razón, los empresarios 
responsables de la generación de residuos peligrosos (que propician la existencia 
de los tiraderos clandestinos), se quejan de que sólo exista un lugar para confinar 
los residuos, además de que es muy costoso transportarlos cuando éstos se 
generan en varias partes de la república. 

Lo que orilla a estas empresas que generan desechos tóxicos, a comprar predios 
abandonados para utilizarlos como cementerios clandestinos de desechos; ésta 
cuestión no sucederla si las sanciones y medios de control de desechos fueran 
estrictos, y existieran las facilidades para disponer finalmente de esos residuos. 

Mientras tanto, existen reportes de que en otra colonia llamada Zempoala en el 
mes de diciembre de 1993 en uná vieja y abandonadll.mlna se descubrieron 500 
toneladas de ácido sulfúrico, plomo, estano, y antimonio; estas sustancias 
provocaron danos en la salud de la población, sin embargo, pudieron haberse 
filtrado por el suelo y contaminar los mantos aculferos.' 

Finalmente se comprobó que la empresa Fundidora y Metalurgia de Hidalgo S.A. 
de C.V. habla depositado Ilegalmente los desechos desde el 30 de noviembre de 
1993; esto denota la poca efectividad que tiene el goblemo en el control y 
monitoreo sobre residuos, cosa que no puede ni debe seguir ocurr1t:1ndo. 

Aunado a lo anterior, el organismo gubemamental encargado de controlar los 
residuos sigue recibiendo denuncias de tiraderos de clandestinos, cifra que se 
incrementa considerablemente cada ano, y que tal parece no tiene para cuando 
acabar. 

De ahl que la existencia de tiraderos de tóxicos clandestinos y la posibilidad de 
que hubiera otros aún no localizados (que pueden tener consecuencias negativas 
en la salud), alertara a funcionarios gubernamentales y a la población en general; 
por lo que se multiplicaron las denuncias de camiones que transportaban material 
no identificado; lo que hace necesario que se revise el reglamento de transporte 
de carga.• 

Existe otro antecedente que es más alarmante, por que ademés de que se pone 
en peligro a la población y a la ecologla del lugar hace patente un problema ético y 
moral, los productores de desechos pretenden hacer la compra de voluntades 
para que de esta forma puedan Internar en tiraderos clandestinos sus residuos. 

• Androa Rodrlguez, "TiradetOS Clandestinos: l:>omba• de.,..,_~ Epoa1. 27 de junio de 11194, ~. 6 
' /bid, Pag.5 
• /bid, P3g.6 
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Muestra de ello, es el caso de los habitantes del ejido El Pedregal, que empezaron 
a sentir intensos dolores de cabeza al percibir un -olor nauseabundo. El 14 de 
mayo de 1994, el presidente municipal infonnó a Protección Civil de la existencia 
de un banco de Tezontle en desuso, del que sallan olores Irritantes y 
desagradables. 

Después de investigar el caso, la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente, 
determinó que existlan 110 toneladas de escoria de plomo, altas concentraciones 
de hidróxido de sodio y residuos de acumuladores, que hablan sido depositados 
por la industria Deustsch, S.A. de C.V. 

Posteriormente la empresa retiró los desechos; sin embargo, un estudio detallado 
diagnosticó que habla 700 toneladas más de residuos tóxicos mezcladas con 
tierra, y de las cuales a la fecha, la Industria Deustsch no ha querido 
responsabilizarse. 

De lo anterior, llama la atención el hecho de que ninguno de los habitantes de los 
lugares en los que se encontraron tiraderos clande•tlnos, tuviera Idea de la 
peligrosidad de los residuos q6e ahl se arrojaban. Los contaminadores les 
prometen hacer algunas obras en la comunidad o les ofrecen dinero para que las 
realicen, a cambio de que les dejen usar sus terrenos y ejidos como tiraderos. 

Las terribles consecuencias de estos tiraderos clandestinos son de sobra 
conocidas, y si no se actúa con prontitud, en muy poco tiempo se comprobarán las 
predicciones de los ecologistas que afirman que los desechos Industriales son 
verdaderas "bombas de tiempo".• 

Gabriel Quadri de la Torre, Director de Norrnatlvldad Ambiental del Instituto 
Nacional de Ecologla, asegura que a pesar de que en México se generan entre 3 y 
6 millones de toneladas de residuos tóxicos al afto, las soluciones se han 
rezagado. 

Además, indicó que en México se carece de la Infraestructura ldóntoa para el 
manejo y tratamiento de residuos peligrosos; para su almacenamiento, transporte, 
reciclamiento, recuperación, destrucción e Incineración (tratar una tonelada puede 
costar desde 100 hasta 2,000 dólares americanos). 

Afirmó el funcionario que el impacto de estas carencias es terrible por que la gran 
mayorla de los residuos se tiran sin más a los drenajes y barrancas, se mezcla 
con la basura municipal y contamina los aculferos, mismos que ya no se pueden 
recuperar. Hasta la fecha, se argumenta que las normas ambientales son lastres 
para las empresas, para la productividad y la competitividad, lo que no es sino una 
deformación cultural. Y es que en realidad, son el Instrumento más lmportaºnte de 
la polltica ambiental, por lo que México se encuentra en este momento ocupado 
en crear normas y reglamentos. 

'Androa Rodrlguez. "Vecinos 5oq>t9ndidos". !!poca. 27 junio de 111114. Pig.11 
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Explicó también que ya se cuenta con una buena cantidad de nonnas oficiales 
mexicanas para proteger el medio ambiente. Se han expedido 62, de las cuales 33 
buscan prevenir la contaminación del agua, 13 la contaminación atmosférica, 5 
regulan el monitoreo, 7 los residuos peligrosos y 4 el manejo de recursos 
naturales. Además, están en proceso otras 22 normas que complementaran las de 
contaminación de aire, agua y manejo de residuos peligrosos. 

Sobre la forma como se deben llevar a cabo los programas de recuperación de 
residuos ambientales, el principio debe ser: •et que contamina, paga•, además de 
que el gobierno debe otorgar Incentivos fiscales para estimular a quienes cuiden el 
ambiente. 

Sin embargo, Quadri rechazó que deba ser el Estado quien se encargue 
absolutamente de todo. En este sentido, afirmo: •Pensamos que 'es el sector 
privado el que debe crear sus mecanismos y sus sistemas para cumplir con los 
objetivos ambientales de la sociedad, y con ello dejar atnis la Idea de tener un 
Estado omnipotente y patemallsta que multiplique la bufOCl'Bcla usando como 
pretexto la po/ltlca ambiental".•• , .: 

Por otro lado, en el norte del pals los legisladores bajacallfomlanos exigieron la 
suspensión del proyecto de un basurero doméstico-Industrial en la ciudad 
estadounidense de Ocampo, que colinda con el municipio de Tecate, Baja 
California. Asimismo, grupos ecologistas rechazaron la expansión de la empresa 
procesadora de desechos Laidlaw Enviromental Servlces, ya sancionada otras 
veces por diversas violaciones a las leyes ambientales: ·Según cálculos del 
Departamento del Tesoro Estadounidense, crear una Infraestructura ambiental en 
la franja fronteriza de mayor crecimiento mundial en los últimos 15 anos, requiere 
una inversión de 8 mil millones de dólares, y un plazo que oscila entre 8 o 1 O 
años." 

En todo caso, e interpretando con manga ancha la Convención de Basllea que 
prohibe la exportación de desechos peligrosos de paises desarrollados a 
subdesarrollados, E.U. decidió excluir a México de esa restricción. Esto motivó 
una iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente para prohibir totalmente la Importación de esos materiales 
indeseables. 

Ya en la cámara de diputados, la empresa Zinc Nacional, principal Importadora de 
estos residuos, Indujeron a suavizar la reforma para que con carécter excepcional 
se permita la importación de residuos peligrosos para fines distintos a los de 
disposición final (por ejemplo, para reciclarlos). Greenpeace atribuyó: •e1 solapado 
cambio, a la imposición de intereses de una cuantas empresas sobre la salud de 
la población mexicana•." 

•• Adriana Bermejo, '"Normas Ecológicas", !:poca. 27 de junlo de 111114. Ptg. 11 
''Enrique Salazar. "Contaminacldn Frontenze•, epoca, 11dejuliode1994. Pig. 2 
" /bid, "'No a la Importación de Desecho$", !:poca, 25 de julio de 111114. Ptg.2 
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Y es que algunos paises que pertenecen a la Organización para el Comercio y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y que son menos ricos, pero están en estrecha 
proximidad con las naciones. que producen mayores cantidades de desechos, 
pueden estar bajo una amenaza mayor que antes de recibir desechos, ahora que 
la prohibición ha limitado el comercio de desechos al grupo de la OCDE. 
Especialmente para esos paises, es importante prohibir mediante una ley nacional 
tales importaciones. Como es el caso de México con su proximidad con los 
Estados Unidos, al que le falta una prohibición importante, y que de hecho 
mantiene un acuerdo para importar desde Estados Unidos desechos para el 
reciclaje." 

El 13 de julio de 1994, la Cémara de Diputados Federal aprobó una enmienda del 
artlculo 153 de la LGEEPA, la cual prohibirla la importación de desechos 
peligrosos para su eliminación, reutilización o recuperación. 

Sin embargo dicha enmienda quedó bloqueada, tras una labor de cabildeo de la 
Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, que hizo eco de los intereses de las 
compafllas importadoras de desechos. Desde 1987, 1a· importación de desechos 
peligrosos a México provenientes de Estados Unidos se incrementó en 700%, 
totalizando 71,000 toneladas en 1992; y tal parece que el volumen y tipo de 
desechos Importados se incrementarén en el futuro desde que México se unió a la 
OCDE. Esta membresla pude llevar a un incremento de las importaciones de 
desechos, ya que la Convención de Basilea, en su segunda edición prohibe la 
exportación de desechos peligrosos de la OCDE a paises no miembros de esta 
Organización." 

Un Tratado entr& Estarlos Unidos y México, firmado en 1986, reglamenta los 
movimientos de desechos peligrosos entre los paises. Aunque México aceptará 
solamente los desechos peligrosos que puedan reciclarse, y. no almacenar; según 
la agencia estadounidense Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, "hay cada vez más posibilidades de abuso en las exportaciones para 
abandonar desechos peligrosos inútiles en virtud del pretexto de reciclaje, un 
procedimiento conocido bajo el nombre de reciclaje TRUCADO•.•• 

El reciente acuerdo que clasifica y codifica las mercanclas cuya importación está 
sujeta a regulación ecológica, facilita a los delegados de SEOESOL en los Estados 
fronterizos (Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo 
León) identificar los residuos cuya importación esté controlada. 

Jesús Olvera López, Subdirector de autorizaciones ambientales del INE Informó 
que los residuos involucrados son de reconocida peligrosidad por ser altamente 
corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológico - infecciosos. Su 
ingreso al pals se permite sólo si existe la infraestructura para su reciclamiento, 

llEI Trafico Toxico, GIVfJnpoaca. Núm. 71. 1994, P4g. ~2 
" lbid, PtJg. 12 
'~El Comercio lnlemacional de Desechos. Greenpeace. Sta. Edid6n, 1990, P~. 170 
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aprovechamiento o rehúso por empresas que Cl:'mplan estrictamente con la 
normatividad vigente." 

Un ejemplo de lo anterior, y·· eon claros efectos perjudiciales, fue cuando la 
Secretaria de Desarrollo Social Informó que dos compaftlas hablan pasado de 
contrabando 6,500 barriles de desechos tóxicos por la frontera de Estados Unidos 
y México en julio de 1992. 

Aunque no se conoce el origen de los desechos, las dos compaftlas mexicanas 
involucradas son Mexaco y Solvex. La Secretarla afirmó que las compaftlas 
proyectaban deshacerse de los desechos de una manera totalmente lllclta, 
dañando la ecologia y la salud de la población del norte del pals (las dos 
compañlas sacaron un beneficio de aproximadamente 455,000 dólares tras 
deshacerse de los desechos), y hasta la fecha, las autoridades no ha hecho 
nada." 

En contrapartida a esto, en diciembre de 1993, Morris Kirl<, operador de la 
compañia mexicana especializada en el reciclaje de baterlas de plomo. Aleo 
Paciflc, fue sentenciado a 16 meses en una prisión'del Estado de California, y 
multado con $ 2,5 millones de dólares por el transporte Ilegal de desechos de 
baterlas de plomo desde Estados Unidos a México. Este habla enviado los 
desechos a México con el pretexto de su reciclaje; y como ya se dijo con 
antelación, la legislación mexicana permite las Importaciones de desechos 
peligrosos para el reciclaje, pero no la Importación para su depósito final. 

En conclusión, México prohibe la Importación de desechos en lo que a eliminación 
se refiere, pero permite la importación para el reciclaje ... 

Otro asunto importante, fue cuando el Grupo de los Cien demandó al gobierno 
mexicano que exija al de Estados Unidos la cancelación del proyecto de 
construcción de un basl.lrero nuclear en el Estado de Texas, a escasos kilómetros 
del territorio mexicano. 

Exigió también que ambos gobiernos reconozcan y admitan la amenaza potencial 
de contaminación transfronteriza que representa la ubicación de este basurero 
nuclear (que más bien deberla ser llamada radioactiva) en el condado de 
Hudspeth. 

El basurero radioactivo planea ubicarse cerca del pueblo de Sierra Blanca, a unos 
32 kilómetros de la frontera, y recibiré una cantidad lnespeclfica de residuos 
originados en dos plantas de energla nuclear, ademéa de sustancias radioactivas 
provenientes de hospitales e _indus~as •. dur_ante los próximos treln~ anos. 

Este Grupo, compuesto entre otros, por connotados Intelectuales mexicanos, pidió 
también que la zona fronteriza sea reconocida oficialmente por Estados Unidos y 

"Enrique Salazar. "tmpolf•ciones ~·. i!poc;9. 3 d8 octubnl de 1111M. P*g. • 
""Contrabando d8 Oeaechos - en la Fron .... """ MUlao'", 61-.'1•-· Nlim. 111, 111113, P~. 20 
""Activistas kx:ales y~-. emp<•IClen c:ampmllm """Ira•-de-~ en MUloo y Bollvi8", 
Groenpeace Nüm. 62, 1993, Pag. 22 
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México como una región inapropiada para proyectos de desechos radioactivos 
tanto ahora como en el futuro, y que ninguna parte de la zona sea empleada como 
basurero o considerada como_l!rea prescindible. 

El 1 de abril de 1996, la Comisión de Conservación de Recursos Naturales de 
Texas recomendó que se autorice la construccl6n del cementerio de desechos 
nucleares; la decisión definitiva se tomara tras dos audiencias públicas. 

En atención de las diversas problemáticas abordadas con anterioridad, el 
propósito de las normas del TLCAN para que las industrias no contaminen, en 
realidad son reglas que se manejaron desde la creación del Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en Ingles} en 1948. Asl, que 
esos tópicos que tanto discuten ahora los tres paises, no tienen nada de nuevo. Lo 
que pasa es que tanto los Norteamericanos como los Canadienses desean 
proteger más su medio ambiente que el mexicano, y eso se llama 
ecoproteccionismo. 

El Dr. Enrique Alonso, Cientlfico ambientalista, ,agregó que el término 
ecoproteccionismo, siempre se ~sgrime en las reuñiones del GATT, en cuyo 
nombre se aplican restricciones comerciales, y la única novedad es que ahora se 
prefiere la expresión medio ambiente. La lógica de las maquiladoras en la frontera, 
dijo, es simple: "Como suelen contaminar el lugar donde se establecen, el 
empresario paga el daño, pero de acuerdo con las reglas mexicanas y no las 
norteamericanas, pues éstas últimas le costarlan mucho más en desprestigio 
social y dinero"." 

Sin embargo, y después de ser ampliamente criticada por hacer del manejo de los 
residuos peligrosos un negocio sucio, la Wmx Technologies ha intentado 
establecerse en México, sin que hasta la fecha lo haya conseguido. 
Recientemente, Josh Karliner, del grupo Ecologla Polltica de loa Estados Unidos, 
denunció: "a estas compafllas que se disfrazan de verde para promover una 
industria obsoleta y con serios Impactos en el ambiente (como es el caso de los 
incineradores), promueven un modelo de desanollo que ha resultado desastroso, 
y que los paises del sur aceptan sin contemplar tecnologlas altemativas ya usadas 
con éxito en otras partes del mundo".• 

Por todo lo anterior, los gobiernos de México y Estados Unidos están decididos a 
resolver los problemas ambientales que afectan a más de doce millones de 
personas que viven y trabajan en los 3,200 Km de frontera común, bajo la 
dirección conjunta de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP), y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA). 

Otro antecedente importante es el sucedido en febrero de 1992, donde se acordó 
el Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF} en el marco del acuerdo de la Paz, y 
los Convenios concretados para mejorar las condiciones de vida en la región, 

" Enrique Salazar. "'Ecoproleccionl:smo". ~. 3 de oclub<e de 111114. Ptg. 3 
"' Suplemento Basura. "Ne¡¡oc/o Sucio", época, 24 de oclub<e de 111114, Ptg. 4 
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según el reporte presentado el 29 de octubre de 1994 en el puerto de Ensenada, 
Baja California, por el entonces titular de SEDESOL, Luis Oonaldo Colosio, y la 
administración de la EPA, con Caro/ Browner. 

En el informe conjunto de avances dentro del PIAF, destacan algunos logros como 
la clausura parcial temporal de 202 empresas y 58 clausuras totales temporales de 
plantas industriales en la región, y la creación del grupo de trabajo para las 
estrategias de la aplicación de la ley para atender casos de infracciones 
ambientales que puedan afectar ambos lados de la frontera. 

Hasta la fecha se han invertido més de 400 millones de dólares en obras de 
limpieza de la frontera norte; se ha reforzado la vigilancia para evitar el paso 
clandestino de desechos tóxicos de Estados Unidos hacia México; se hizo un 
inventario de los sitios para confinamiento de desechos sólidos, asl como de las 
emisiones y redes de monitoreo en éreas prioritarias para determinar las 
concentraciones de contaminantes. 

Entre los proyectos a desarroll§lr en el corto plaZ!?; está la vigilancia de las 
industrias maquiladoras que desechan residuos tóxicos; evitar la creación de 
tiraderos clandestinos de sustancias peligrosas; buscar terminar con los 
escurrimientos de aguas negras de Tljuana a San Diego; conservar el agua 
potable y mejorar la calidad del aire. 

El Plan Integral Ambiental Fronterizo, se constituye con cuatro objetivos 
fundamentales: 

1. Cumplimiento de la legislación existente 

2. Reducción de la contaminación mediante nuevas iniciativas 

3. Incremento en la cooperación para la planeación, capacitación y educación 
ambiental 

4. Mayor conocimiento del ambiente en la frontera 

3.2 Polltica y Administración Ambiental en México 

Desarrollo de la Politlca Ambiental 

Los primeros intentos que se dieron en México para recopilar un conjunto de leyes 
,que promovieran el uso adecuado de los recursos naturales se escribieron en Ley 
de Conservación del Suelo y Agua, en 1940. A partir de entonces ha habido una 
sucesión de leyes que en la parte ambiental impulsaron la evolución política e 
institucional del pals y que "hoy en dla tienen como centro ·de coardinaclóri la· 
Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), 
creada en 1994 con el objetivo de impulsar la transición al desarrollo sostenible. 

La siguiente sintesis muestra la evolución cronológica de la legislación ambiental, 
asi como, de las organizaciones administrativas ambientales mexicanas: 
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1940 - Aprobación de la Ley de Conservación del Suelo y Agua. 

1971 - Aprobación de la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación 
Ambiental. 

1973 - Creación de la Subsecretaria para el Mejoramiento del Medio Ambiente, 
SMA. 

1980 - Reformas a la Constitución Polltica Nacional en donde se incluyen leyes 
para fortalecer la legislación ambiental. 

• 1982 - Creación de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla (SEDUE) y 
la Ley Federal de Protección al Ambiente (LFPA). 

1987 - Modificación de la Constitución Polltica Nacional que incorpora 
facultades al Estado a fin de preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

,, . 
1988 - Se da a conocer la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. Hasta el momento esta ley es la base jurldica de la Polltica 
Ecológica. 

• 1989 - El Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994 incluye modificaciones en 
la estructura institucional creando instituciones con _autonomla técnica y 
operativa propias para mejorar el tratamiento de los problemas ambientales. 

Creación de la Comisión Nacional del Agua. 

1992 - Se transforma la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla (SEDUE). 
en la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), otorgtmdole a ésta autoridad 
para desarrollar una polltica de desarrollo social en relación con los aspectos 
ecológicos. 

1994 - Creación de la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP), como méxima autoridad de la administración de los 
recursos pesqueros, forestales y de suelos. 

2000 - Se emite el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgénica de la Administración Pública 
Federal. De acuerdo a lo anterior la SEMARNAP, se modifica a la Secretarla 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)."' 

2
' Diario Oficia/ de la Federación, 30 de noviembre del 2000 
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Orlgenes del Plan Ambiental de México 

En México el gobierno federal. tiene la responsabilidad de presentar a la nación su 
plan de gobierno para los seis anos de administración. En este plan, el Plan 
Nacional de Desarrollo se definen los programas sectoriales de cada una de las 
Secretarlas del Estado y del Distrito Federal. Estos programas enmarcan los 
compromisos de las diferentes áreas de la administración pública y son el 
documento guia para la acción del gobierno. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el gobierno estableció entre los 
principales objetivos alcanzar el desarrollo sustentable y el crecimiento económico. 
Por vez primera, el tema medioambiental toma un lugar de atención especial en la 
agenda de gobierno, lo que destaca un avance en el desarrollo de la conciencia 
ambiental del pals, además de ser un claro compromiso para impulsar polltlcas e 
instrumentos que contribuyan a la transición hacia el desarrollo sustentable. 

Como un primer paso para alcanzar el desarrollo sustentable, el Plan Nacional de 
Desarrollo presenta una estratbgia global que sirva de puente hacia este 
propósito. Por medio de esta estrategia se pretende que, •e1 cuidado del medio 
ambiente se vincule a la promoción y el mejoramiento de la producción para 
proteger 61 empleo y el Ingreso de la población; asl como reforzar las medidas 
preventivas que eviten los danos en vez de repararlos•. 

La estrategia" tiene como principio principal el de contener las tendencias de 
deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales. Para ello se 
establecieron r.inco grandes lineamientos alrededor de los cuales giran todos las 
acciones del gobierno y que se pueden resumir en: 

Vincular pollticas e lm.trumentos a la promoción y generación de empleo e 
incremento del Ingreso de la población 

Distribución equitativa de costos y beneficios, con el objetivo de combatir la 
pobreza 

.Reforzar las medidas preventivas 

Fomentar la participación social en el diseno de polltlcas a través de 
mecanismos de consenso entre las autoridades y los grupos sociales 

Participación activa en foros y acuerdos Internacionales 

Programa de Medio Ambiente 1995-2000 

La puesta en marcha de las estrategias fundamentales contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo se enmarcan en el Programa de Medio Ambiente 1995-
2000. En el Tercer Informe de Ejecución el Plan Nacional de Desarrollo senala los 

" Estrategia: Es un conjunto de activkladea dlrlgldaa todu h8c:la un lln. EM lln - - una - dlrect. con la 
propuesta, ademas, de aer una flecha para lntlulr Eo:>br9 el blanc::o por vta dkwda o lndlrwdll. DINdm. cuando eaUI conducida 
hacia el blanco. sin un aliado o Indeciso de por medio. lnd-. c:u.>do ia-.. M Moa por-de un - o un 
Indeciso. 
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resultados del Programa de Medio Ambiente como los avances més Importantes 
de la Polltica Ambiental hasta el momento. 

Estos resultados se refieren princlpalmente a la moc:temizaclón del marco 
regulatorio y a la ampliación de superficie de las Areas Naturales Protegidas. Se 
resalta la incorporación de áreas que se encontraban bajo la administración de 
instituciones, asi como la selección de 28 éreas prioritarias para concentrar 
esfuerzos de manejo y administración; es la primera vez que el pala cuenta con un 
Programa de Áreas Naturales Protegidas. 

Los siguientes son los puntos contenidos en el Informe del Programa de Medio 
Ambiente 1995-2000: 

Áreas Naturales Protegidas en el pals 1995-1997 

Recuperación, activación y descentralización de los Parques Nacionales 

Diversificación productiva y vida silvestre en el s~ctor rural 
~ 

Protección ambiental en zonas costeras 

Ordenamiento ecológico del territorio 

Impacto y riesgo ambiental 

Modernización de la regulación ambiental 

Reducción y manejo de residuos peligrosos 

Promoción de un desarrollo urbano sustentable 

Desarrollo del Sistema Nacional de Información Ambiental 

Resultados del Programa de Medio Ambienta 1995-2000 

En enero de 1999, los avances més significativos de la polltiea ambiental se 
reflejan en la modernización de las normas regulatorias y estrategias para la 
industria en las grandes ciudades especialmente en lo que tiene que ver con: 

Normas de aguas residuales, (NOM-001-ECOL-1996). 

Autorregulación ambiental, (privilegio de Iniciativas voluntarias del sector 
privado, se suscriben trece convenios voluntarios). 

Puesta en marcha del Sistema Integrado de Regulación Directa y Gestión . 
Ambiental de la Industria; orientado al cumpllmlento del Programa dé • 
Protección Ambiental y Competitividad Industrial, suscrito entre 
SEMARNAP, SECOFI Y CONCAMIN. 

Reducción y manejo de residuos peligrosos: Infraestructura para el 
tratamiento de los residuos biológicos-infecciosos, (NOM-087-ECOL-1995). 
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Industria limpia. 

Creación del Sistema Nacional de Información Ambiental, como mecanismo 
importante en la planeación de la polltlca ambiental del pals, especialmente 
en lo que tiene que ver con un Sistema Nacional de Indicadores 
Ambientales que permite difusión de la evaluación ambiental al público en 
general. 

Programa Nácional de Desarrollo (PND) 2001-2006 

El PND que define el gobierno del Presidente Vicente Fox, da continuidad al rubro 
del Desarrollo Sustentable, conforma un Diagnóstico de la problemética ambiental 
al inicio de su administración. En este apartado, se menciona que "la Industria es 
un factor determinante en la generación de contaminantes y, si éstos no son bien 
manejados con tecnologias limpias, son un factor de riesgo para la salud humana". 

El objetivo principal del PND, en este rubro es la creación de condiciones para un 
desarrollo sustentable, mediante ,al evaluación de indicadores ambientales que 
permitan la integración de información sobre el dano a la atmósfera, el consumo 
de energla, la perdida de sistemas forestales y la tasa de conservación de 
aculferos. 

En este contexto, en el PND, se consideran, principalmente, las siguientes 
estrategias: 

a). Promover el uso sustentable de los recursos naturales, es¡>ecialmente la 
eficiencia en el uso del agua y la energla. 

En este apartado se menciona: "Apoyar ante los sectores producti•1os y la 
sociedad la incorporación de criterios de aprovechamiento sustentable de los 
recursos no renovables ... •• • •.. En cuanto a las descargas de aguas residuales, se 
elaboraran programas especificas para dar tratamiento a estos anuentes de 
acuerdo a la normatividad vigente". 

b). Promover una gestión amt?iental integral y descentn.lizada 

Señala que es necesario: "Implantar una gestión ambiental subsidiaria, federalista 
y participativa de los actores locales del desarrollo que propicie la protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales ..• • 

c). Fortalecer la investigación cientlfica y la innovación tecnológica para apoyar 
tanto el desarrollo sustentable del pals como la adopción de procesos productivos 
y tecnologlas limpias. 

Considera de vital importancia: "Realizar investigación cientlfica y tecnológica de 
alta calidad que apoye la toma de decisiones en materia ambiental; desarrollar. 
adaptar y transferir tecnologla, y propiciar la adopción por parte de los sectores 
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productivos de tecnologlas eficientes y limpias, asl como esquemas de 
autorregulación ambiental..", "Será necesario desarrollar polllicas que favorezcan 
las inversiones en prevención y control de la contaminación ambiental.• 

De acuerdo a lo considerado en el PND, en el rubro del desarrollo sustentable, la 
SEMARNAT, elabora el Programa de Medio Ambiente 2001-2006. 

Coordinación lnstltuclonal de la Polltlca 

La Secretarla de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), se 
creó con el fin de organizar en una sola dependencia federal todas las pollticas, 
programas y recursos fiscales en materia ambiental. Su objetivo principal es 
promover la transición hacia el desarrollo sustentable frenando los procesos de 
deterioro ambiental. La SEMARNAP, es la máxima autoridad ambiental con todas 
las atribuciones para proteger, conservar, regular, promover los recursos, bienes y 
servicios ambientales en coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales incluyendo la particip,ación de particulares_. : 

Al momento de su creación en 1994, México reportaba grandes tendencias de 
deterioro especialmente en lo que tiene que ver con el aumento de la 
deforestación, la erosión del suelo, la sobreexplotaclón de los recursos pesqueros, 
la contaminación de las principales cuencas hidrológicas, severos problemas de 
contaminación en las grandes ciudades y distorsiones en el ordenamiento del 
territorio. -

Para lograr una mayor cooperación y una mejor distribución de funciones las 
estrategias y programas de la SEMARNAP se orientaron a impulsar la integración 
entre los gobiernos internos a través de la descentralización. El proceso de 
descentralización se tomó como una estrategia que permita un mejor trabajo entre 
las autoridades y la comunidad para atender más de cerca las Iniciativas y 
preocupaciones ciudadanas. Asimismo, como mecanismo que ayude a compartir 
decisiones entre las autoridades estatales y los sectores productivos, clentlficos y 
locales. 

Avances de la Politica 

Continuando con el propósito de contener las tendencias de deterioro del medio 
ambiente y de los recursos naturales, la SEMARNAP incluye dentro de sus 
acciones iniciadas la incorporación de los siguientes principios que se propone 
desarrollar en forma gr~dual: 

Principio de Subsidiaridad: según el cual los asuntos públicos deben ser 
resueltos en el nivel administrativo más cercano de donde se origine. 

Principio de quien contamina o degrada debe asumir el costo del dano 
provocado: este principio busca que aquellos individuos y organizaciones 
que causan contaminación, intemalicen los costos ambientales de sus 
decisiones. 
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Principio de quien conserva o restaura debe se_r incentivado. 

Principio de Prevención p~ra anticipar los problemas y reducir los costos de 
la remediación. 

3.3 El Derecho Ambiental en México 

Hoy dla toda actividad que pretendamos desarrollar debe efectuarse bajo el 
principio del desarrollo sustentable. La preocupación por la protección ambiental 
de los paises Incluyendo a México, Inicia a principios de los setentas. Nuestro pals 
ha ido evolucionando sobre sus cuerpos leglslativos, desde que en 1971 expidió la 
Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación, cuyo criterio obviamente 
era que el problema se resolvia controlando la contaminación. 

Para 1982 se expide la Ley Federal de Protección al Ambiente, la que a pesar de 
una muy buena fe de los legisladores carecla de muchas figuras hoy en dia 

,,._ indispensables en un cuerpo legislativo, pero sobre tod0: su limitación radicaba en 
que era únicamente el Ejecutivo Federal el responsable de aplicar esta ley. Es asl 
como finalmente tenemos en 1988 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

Sin embargo, ha sido necesario que en estos anos, se incorporare dentro de 
nuestra Constitución, diversos principios sobre los cuales se sustente la protección 
ambiental. · 

En primer lugar encontramos que el articulo 4º contiene el llamado "Derecho a 
Salud'', que en realidad significa el derecho de toda persona de vivir en un 
ambiente sano. 

El articulo 25 que contiene el principio de que todas las actividades se desarrollen 
de manera sustentable, principio que determina la necesidad de. la sociedad de 
concientizarse de lo que hacemos y cómo lo hacernos. 

En el articulo 27 Constitucional que regula básicamente todo lo roferento a 
recursos naturales bajo el principio de que las aguas y el subsuelo y sus recursos 
son propiedad de la nación, determina el ordenamiento y protección de los 
recursos naturales. Este articulo contiene las bases junto con algunos otros, para 
que el Estado pueda limitar actividades y limitaciones a la propiedad privada 
cuando se trate de proteger el interés público. 

En el articulo 73 fracción xx1x:.o su reforma vino a establecer la concurrencia de 
la federación, estados y municipios en materia de Protección al Ambiente y 
Restauración del Equilibrio Ecológico, y desde el émbito de sus respectivas 
concurrencias todas las autoridades de nuestro pala de algún modo son 
responsables de la estricta aplicación de la ley y la polltica ambiental. 
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Una reforma adicional a la Constitución esta en el articulo 115 que otorga 
facultades expresas a Municipios sobre asuntos ambientales, de manera de evitar 
conflictos con los Estados y la Federación. Y finalmente el articulo 133 que faculta 
toda celebración de tratados internacionales, que una vez ratificados por el 
Senado se convierten en Ley. 

En un segundo plano. de jerarquia encontramos a las leyes generales, 
constitucionales, federales y los tratados lntemaclonales. De estos podemos decir 
que México, ha suscrito y ratificado por el Senado, casi todos los tratados 
internacionales en materia de protección al ambiente, como la Declaración Rlo, 
que es la base del desarrollo sustentable, también tiene el Tratado de Protección 
de Especies de Flora y Fauna en peligro de Extinción, o bien el Acuerdo de 
Cooperación Ambiental entre México, Canadé y Estados Unidos, por el cual los 
gobiernos se comprometen a realizar una aplicación efectiva de la legislación. 

Por lo que respecta a las leyes, en materia de Protección ambiental contamos con 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que contiene 
entre otros los siguientes principios: • · 

1.- Los ecosistemas son patrimonio de la sociedad de su equilibrio 
depende la vida y posibilidades productivas del pals, 

11.- Los aprovechamientos de ecosistemas deben asegurar su 
productividad óptima compatible con su equilibrio e integridad, 

111.- Autoridades y particulares son responsables del equilibrio 
ecológico, 

IV.- Quien realice obras o actividades debe asumir los costos de su 
responsabilidad; 

V.- Debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de 
manera sustentable los recursos; 

V.- La responsabilidad ambiental comprende las condiciones del 
presente, como las que detenninen la calidad de vida de 
generaciones futuras; 

VI.- La Prevención es el medio de evitar desequilibrios ecológicos; 

VII.- El aprovechamiento de recursos naturales de hacerse 
asegurando su diversidad y renovabilidad; 

VIII.- Los recursos no renovables deben evitarse su agotamiento; 

IX.- En las acciones ecológicas debe existir una coordinación de 
todas las entidades publicas; 

X.- Individuos, grupos y organizaciones sociales, son sujetos de 
concertación; 
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XI. - El Estado en sus atribuciones de regula_r. promover, restringir, 
prohibir y orientar debe considerar los criterios de preservación y 
restauración ambiental; . 

XII.- Toda persona tiene derecho a un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar; 

XIII.- Se debe garantizar el derecho de las comunidades y pueblos 
indfgenas en la protección, preservación y uso y aprovechamiento de 
recursos naturales; 

XIV.- La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo 
sustentable; 

XV.- El control y prevención de contaminación, preservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales son 
fundamentales para elevar la calidad de vida de la población; 

XVI.- Es de interés nacional que las activldades..cfesarrolfadas dentro 
del pais no afecten al equilibrio ecológico de otros paises; 

XVII.- De la cuantificación del costo de la contaminación y del 
agotamiento de los recursos naturales se integrara el Producto 
Interno Neto Ecológico que se Integrara al Sistema de Cuentas 
Nacionales. 

Otra Ley que tenemos es la Ley Forestal que es reglamentaria del articulo 27 
Constitucional (reguic.ción de recursos naturales), esta ley tiene por objeto: 

A.- Conservar, proteaer y restaurar los recursos forestales y la 
biodiversidad de sus ecosistemds; 

B.- Proteger cuencas y cauces de rios y sistemas de drenaje natural; 

C. - Prevenir y controlar la erosión de suelos y procurar su 
regeneración; 

D.- Lograr un manejo sostenible de los recursos forestales 
maderables y no maderables para el desarrollo de sus propietarios o 
poseedores; 

E.- Crear condiciones para la capitalización y modemización de la 
actividad forestal y la generación de empleos; 

F.- Fomentar labores de conservación, protección y restauración 
forestal, asl como plantaciones comerciales y de otra naturaleza; 

G.- impulsar el desarrollo de la infraestructura forestal, sin perjuicio 
de la conservación de los recursos naturales; 
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H. - Promover la cultura forestal a través de programas educativos, 
de capacitación. Desarrollo tecnológico e Investigación en materia 
forestal. 

Para sancionar las actividades Indebidas se han establecido delitos ambientales, 
que en un principio se encontraban dentro de este cuerpo legislativo y actualmente 
forman parte del Código Penal. Cabe mencionar que existen 32 Leyes Estatales 
Ambientales, una por cada Entidad Federativa, que son complemento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

De particular importancia es la Ley de Aguas Nacionales que regula todo lo 
referente al uso, manejo, distribución, aprovechamiento, vigilancia, control, 
preservación, educación, vigilancia, distribución, protección, y sanción del agua, 
de las cuencas hidrolitlcas y demés sistemas acuéticos, Incluyendo los 
ecosistemas y sus aprovechamientos. De dicha ley destacamos las facultades que 
confiere al estado de limitar, y hasta prohibir cualquier desarrollo de actividades 
que pongan en peligro al agua; a las cuencas, distrilós de riego y ecosistemas 
acuáticos, asi como a sus aprovechamientos. 

En virtud de que para la protección de ambiente, el control de la contaminación y 
el aseguramiento del desarro!lo sustentable deben establecerse los parámetros 
sobre los cuales debe de ejercitarse la aplicación estricta de la ley, contamos con 
la Ley Federal Sobre Metrologia y Normalización, que prevé el establecimiento de 
dos tipos de normas, Las Normas Oficiales Mexicanas, de carácter obligatorio, y 
las Normas Oficiales, también llamadas de referencia; y de contenido voluntario. 

Finalmente debemos set'lalar que para garantizar la reparación de los dai'los 
ocasionados al ambiente los jueces del orden común y del orden federal pueden 
recibir demandas contra individuos, empresas u organizaciones cuando se trata de 
asuntos ambientales inclusive, ya que el Código Civil para el Distrito Federal en 
materia común y Federal en <Sicha materia, setlala que quien cause datlo esté 
obligado a repararlo aunque haya obrado llcitamente, teni&ndo para ello facultades 
las autoridades ambientales de emitir dictémenes técnicos que hacen presunción 
de responsabilidad. 

Se ha tratado de reformar todas las leyes a fin de Incluir disposiciones ambientales 
y evitar lagunas legales o crear confusiones sobre la regulación de las actividades 
de hombre y sus efectos al ambiente. 

3.4 La Participación Social cm la•· Cuaatlonea Amblantalaa 

Participación Social y Politlca Ambienta! en M6xlco (Marco Legal) 

La legislación mexicana establece los procesos de participación social como uno 
de los componentes fundamentales en la nueva relación del Estado con la 
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sociedad, asi como el elemento clave para la democratización de la vida 
económica, política y social del pals. · 

En el caso de la polltica ambiental, que persigue el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, la Ley Orgénica 
de la Administración Pública Federal, en su Articulo 32 bis, Fracción XVII, 
establece que la autoridad ambiental deberé: 

"Promover la participación social y de la comunidad clentifica en la 
formulación, aplicación y vigilancia de la Polltlca Ambiental y 
concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado 
para la protección y restauración del ambiente•. 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el punto número 3 
sobre Desarrollo Democrático, plantea que: 

" ... En efecto, muchos de los problemas de desarrollo social y 
comunitario sólo pueden ser resueltos conjun~ndo la acción del 
gobierno con la participación de la sociedad y sus organizaciones.• 

"Asimismo, deben crearse mecanismos de Interlocución 
gubernamental permanente para conocer y tomar en cuenta la 
opinión de las organizaciones sociales acerca de los problemas 
nacionales y sus propuestas de solución.• 

En este mismo sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), en su Titulo V, Capitulo I, Articulo 157, establece que: 

"El Gobierno Federal deberá promover la participación 
corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, 
evaluación y vigilancia de la politica ambiental y de recursos 
naturales." 

Los Articulas 158 y 159 de la LGEEPA, a su vez, establecen los mecanismos a 
través de los cuales la sociedad organizada habré de participar en la formulación, 
instrumentación, gestión y evaluación de la politica ambiental en México. 

En consecuencia, la autoridad ambiental en México entiende y asume que la 
corresponsabilidad en materia de medio ambiente y manejo sustentable de los 
recursos naturales no se da por decreto; por el contrario, es un proceso gradual 
que induce confluencias entre las crecientes demandas de participación de los 
grupos sociales, con sus capacidades reales de participación y 
corresponsabilidad, por un lado, y la innovación gubernamental para responder y 
fomentar la participación, por el otro. 

Esta estrategia es la única que permite legitimar la aplicación de politicas y, sin 
duda, la ampliación de los órganos de participación social y un fortalecimiento de 
los vlnculos de la SEMARNAP con los órganos legislativos (federal y locales}, ha 
sido una de las principales estrategias de gestión. 
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Participación Social y Órganos Consultlvos 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en 
su Articulo 159, establece los mecanismos a través de los cuales la Secretarla de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Integraré órganos de consulta en 
los que participen entidades y dependencias de la administración pública, 
instituciones académicas y organizaciones sociales y empresariales, a fin de 
formular, gestionar y evaluar la politica ambiental en México. 

Para el mes de junio de 1999, existlan més de 300 órganos consultivos 
organizados o promovidos por la SEMARNAP en todo el pals, de carécter 
nacional, macro-regional, estatales, micro-regionales y municipales, en los que 
participan representantes de agrupaciones empresariales, académicas, 
organizaciones no gubernamentales, sociales, gubernamentales y de los poderes 
legislativos (federales y estatales). 

Asl, existen Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, Consejos 
Técnicos Consultivos en materia forestal, de éreas: naturales protegidas, de 
conservación y restauración de suelos, de pasea, de vida silvestre, de 
mejoramiento de la calidad del aire, entre otros que atienden las prioridades 
ambientales nacionales o multinacionales. 

Ello ha garantizado que, tanto en la SEMARNAP como en sus órganos 
administrativos desconcentrados -como es el caso del Instituto Nacional de 
Ecologla-, la formulación, gestión y evaluación de las pollticas públicas en materia 
de medio ambiente, recursos naturales y pesca, sean incorporados los puntos de 
vista y las propuestas de amplios sectores de la población. 

Sin embargo, la participación social es un proceso dinémico y -como la misma 
sociedad o incluso el medio ambiente- está en permanente cambio; grupos 
sociales que tradicionalmente no se interesaban por participar en la polltica 
ambiental o que la consideraban algo ajeno a sus actividades o intereses, buscan 
hoy incorporarse más comprometidamente al ejercicio de este legitimo derecho. 

El cada vez mayor acceso a la información ambiental en México esté logrando 
permear en la sociedad y, cor. ello, despertando la conciencia de que las 
soluciones a los problemas ambientales requieren de la efectiva 
corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. 

Participación Social y Conflictos Amblentalea 

El desarrollo económico y social que experimentamos en nuestro pals a finales del 
siglo XX, trae consigo -ineludiblemente- una serie de efectos de diferente 
magnitud en las condiciones naturales e interrelaciones de los ecosistemas que 
coexisten en el territorio nacional; generalmente, estos efectos son percibidos de 
variadas maneras por parte de los grupos sociales seftaladamente produciendo 
sensaciones de riesgo o de afectación de intereses, lo que frecuentemente genera 
conflictos sociales en los que la variable ambiental es el centro de la disputa. 
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El nivel de representatividad alcanzado por las organizaciones sociales al interior 
de los órganos de participación instrumentados por la SEMARNAP es amplio, pero 
es justo reconocer que muchas otras agrupaciones (nacionales, regionales o 
locales) sólo expresan su Interés para Incidir en la formulación, gestión o 
evaluación de la polltica ambiental, cuando se ven afectadas directamente o en el 
momento en que su actividad genera situaciones conflictivas de carácter 
ambiental. 

El conflicto resulta cuando existen diferencias sustanciales entre las valoraciones, 
percepciones o significados que los actores otorgan a acciones o circunstancias 
que afectan, o pueden afectar, al medio ambiente. Es decir, el conflicto resulta por 
posturas opuestas en cómo se percibe al ambiente, en los valores que se le 
atribuyen al entorno natural y a las relaciones- que establece el ser humano con 
éste, y en los significados concretos que revisten las acciones individuales o 
colectivas sobre el medio. 

En consecuencia, la autoridad ambiental en México no puede ni debe sustraerse a 
ser receptiva y atender las apreciá'ciones o las demandas de quienes guardan una 
estrecha relación con los diferentes entornos naturales, no sólo con el fin de 
prevenir o solucionar situaciones conflictivas, sino -fundamentalmente- para 
cumplir con el mandato legal que establece la necesaria participación y 
corresponsabilidad social en la formulación, gestión y evaluación de las pollticas 
públicas ambientales. 

Dinámica Actual de la Participación Social en Cuestiones Ambientales 

La viabilidad del desarrollo sustentable descansa, hoy más que nunca, en la 
efectiva participación y corresponsabilidad de la sociedad en la consecución de las 
prioridades nacionales en materia de medio ambiente y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

Sin embargo, lo anterior supone -al menos- las siguientes premisas: 
Acceso a la información ambiental y su difusión 
Conocimiento amplio sobre los canales y los temas que implica la discusión 
y el análisis de los problemas ambientales. 
Establecimiento de compromisos claros (programados y cuantificados) por 
parte de cada uno de los actores Involucrados en la problemática ambiental, 
y 
Seguimiento y evaluación, de manera corresponsable, de los compromisos 
asumidos 
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CAPITULO IV 

LA AUDITORIA AMBIENTAL EN MÉXICO 

4.1 Génesis de la Auditoria Ambiental en M6xlco 

En 1992, se crearon dos órganos desconcentrados de la Secretarla de Desarrollo 
Social, como autoridades rectoras en materia de protección del ambiente; el 
Instituto Nacional de Ecologla (INE), como instancia normativa; y la Procuradurla 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), como institución responsable de 
vigilar el cumplimiento de la ley. Ambos, a partir de diciembre de 1994, pasaron a 
ser órganos desconcentrados de la Secretarla de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. 

Desde su creación, la PROFEPA ha procurado el cumplimiento de la legislación 
ambiental a través de dos instrumentos fundamentales: la Verificación Industrial, y 
la Auditoria Ambiental. A través de la primera, se inspeccionan las fuentes de 
contaminación de competencia federal mediante procedimientos administrativos 
que dan lugar a la imposición de sanciones y a la adopción de medidas de 
seguridad. 

La auditoria ambiental, por su parte, no implica actos unilaterales, si110 acuerdos 
de voluntad, por lo que permite que se aborden aspectos no regulados por la 
normatividad, a fin de lograr una gestión ambiental integral por parte de las 
empresas. 

Para describir los alcances del programa, conviene llamar la atención sobre sus 
antecedentes dentro y fuera del pais, los cuales explican el énfasis que ha puesto 
en los aspectos de seguridad y prevención de accidentes. La auditoria ambiental 
tiene su origen en los años setenta en los Estados Unidos de América, en donde 
un grupo de compañias industriales iniciaron de manera independierite programas 
de revisión y autoevaluación del estado ambiental que guardaban sus procesos de 
producción, con el objeto de prevenir accidentes, disminuir riesgos y avanzar en 
sus niveles de seguridad. 

La aplicación de estas metodologias resultó al cabo de los anos, en importantes 
beneficios económicos y sociales, tanto para la protección del ambiente como para 
las propias empresas. Otra situación que condujo a la implementación de 
metodologias de evaluación preventivas en diversos paises, fue la ocurrencia de 
accidentes que provoca~on importantes pérdidas humanas y materiales. 

Algunos ejemplos de ello son el accidente de Bhopal, India en 1984, cuando de 
una planta de pesticidas escapó una nube tóxica que fue inhalada por cerca de 
300,000 personas. En ese mismo ano, ocurrió en México la explosión de San Juan 
lxhuatepec, México, que ocasionó la muerte de més de 700 personas e 
innumerables afectados. 
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Esos accidentes y los ocurridos en paises en desarrollo, tuvieron un común 
denominador, no se hablan detectado oportunamente los riesgos asociados a la 
operación de ciertas Instalaciones. Esa situación detonó e nivel mundial la 
necesidad de proteger a la población contra este tipo de riesgos, lo que 
únicamente se lograrla a través de la revisión metodológica de los procesos 
industriales. 

En nuestro pais, las explosiones ocurridas en Guadalajara en 1992, dieron lugar a 
que el Ejecutivo Federal solicitara estudios de riesgo a más de 400 industrias, 
cantidad que se elevó a 723 debido a la incorporación voluntaria de otras 
industrias interesadas. 

De hecho ese accidente propició también la creación de la PROFEPA y la 
adopción de la auditoria ambiental como instrumento de prevención de accidentes 
y de diagnóstico metodológico del funcionamiento industrial, que formara parte de 
su estrategia para el cumplimiento de sus funciones en el campo ambiental. 

El nacimiento de la auditoria ambiental no punitiva en México se produjo en un 
contexto en el que los niveles de cumplimiento de la ley por parte de la industria 
eran sumamente reducidos, debido a que no se hablan adoptado medidas 
relevantes en la materia. 

Para tener una idea de la situación basta con recordar que entre 1971, ano en que 
se publicó la primera Ley en materia de control de la contaminación y julio de 
1992, es decir en casi dos décadas, apenas se hablan realizado un poco más de 
dos mil visitas de inspección, en la mayoria de las cuales el procedimiento 
administrativo no fue más allá del levantamiento de un acta. 

Desde la creación de la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente, en 
agosto de 1992 se han realizado más de 90,000 visitas, decretándose clausuras 
parciales en 2,084 casos y clausuras totales en 561. Asl, la auditoria ambiental 
nació como un instrumento complementario a la verificación para el cumplimiento 
de la ley. 

Como ya se indicó, la gravedad de los accidentes industriales imprimió a la 
auditoria un énfasis especial en materia de riesgo. En esas condiciones, el diseno 
de las auditorias ambientales en México no sólo se Inspiró en la metodologia de 
las auditorias practicadas en paises como Estados Unidos desde los anos 
setentas, sino que consideró aspectos como los siguientes: 

..1 Su promoción por parte de las autoridades ambientales federales . 

./ La libertad de seleccionar al auditor por parte de la empresa auditada y la 
designación por la Procuradurla de un auditor supervisor (requisito que més 
adelante se suprimió con el establecimiento de un sistema de acreditación de 
auditores por un cuerpo de especialistas) . 

./ El carácter voluntario de la auditoria. 
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./ La concertación del Plan de Acción derivado de. la auditoria, documento que 
incluye todas las acciones que la empresa tiene que realizar para cumplir con 
la legislación y proteger el ambiente en forma efectiva . 

./ La firma de un Convenio entre la empresa y la Procuradurla por medio del cual 
aquella se compromete a realizar el Plan de Acción en tiempos determinados y 
presentar reportes de avance a la autoridad permitiendo ser supervisada por la 
Procuradurla durante la realización de las acciones. 

Al mismo tiempo, desde el inicio del programa se decidió que si una empresa 
aceptaba participar en él, en la medida en que mostraba su disposición para ir 
mas allá de la legislación en un tiempo razonable, ella no serla Incluida en el 
programa de visitas de inspección, las cuales se dlriglrlan prioritariamente a las 
empresas que no hubiesen mostrado la voluntad de corregir sus fallas en forma 
voluntaria. 

Esa exclusión tendrla validez mientras no se presentaran denuncias ciudadanas 
fundamentadas, ocurriera una contingencia o ,no se atendieran las 
recomendaciones emanadas de lá auditoria ambientar. · 

La definición legal de la auditoria ambiental' conlleva tres elementos 
fundamentales. En primer lugar, la auditoria ambiental no es cualquier examen de 
los aspectos ambientales y de riesgo de la operación de una empresa, sino que 
constituye la aplicación de una metodologla previamente establecida, que se 
expresa en unos términos de referencia que deben seguirse para el desarrollo de 
la auditoria ambiental. 

Estos términos de referencia son factibles de adaptarse para ser aplicados a todos 
los procesos productivos. En segu11do lugar, la auditoria identifica el grado de 
cumplimiento de la normatividad ambiental. Sin embargo, en virtud de que existen 
efectos ambientales de la operación de las empresas que no están (o aún no 
están) regulados por la normatividad mexicana, la auditoria identifica la situación 
de esos aspectos respecto de normas internacionales o de buenas prácticas de 
ingenieria. 

En ese sentido, la auditoria constituye un examen integral del desempeño 
ambiental de una empresa, en el sentido de que incluye la evaluación de la 
contaminación del agua, aire y suelo,· residuos peligrosos y no peligrosos, asl 
como aspectos de riesgo, e higiene y seguridad industrial. 

En tercer lugar, dado que el objetivo de la auditoria es el cumplimiento de la 
normatividad y la protección del ambiente, una vez que se han detectado las 
deficiencias en los procedimientos y actividades de las instalaciones industriales. 

1 La LGEEPA en su artlc:ulo 38 bis, define a la audltOfla ambiental coma: el •••men metodológico de l•s operaciones de 
una ompresa respecto de la contaminación y el riesgo que generan. •11 como el grado d9 t;Utnplimiento de la nonnatMclad 
ambiontal y de pardmotros intemaclonale:s y de buenea ~· de operK""'1 • lngenlerl• aplicables. con el objeto de 
definir las medidos provontivas y corroctivas noceuria.s ,,.,-. pmlefilflr el .";19(#0 ambiente. 
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se definen el conjunto de medidas preventivas y correctivas que son necesarias 
para que la instalación de que se trate logre una situación de pleno cumplimiento. 

Este conjunto de medidas, que incluyen obras, reparaciones, Instalación de equipo 
anticontaminante, asl como elaboración de estudios, planes, programas y 
procedimientos, conforman un Plan de Acción en donde ae precisan tiempo y 
forma en que se llevará a cabo cada una de estas medidas. · 

Al suscribir el Plan de Acción, mediante un convenio con la PROFEPA, la empresa 
asume una serle de compromisos precisos e Ineludibles. La negociación de ese 
plan es uno de los aspectos cruciales de la auditoria ambiental, debido a que 
mientras se lleva a cabo, la Procuradurla no Impone a la empresa sanciones por el 
incumplimiento de la normativldad, salvo que se trate de medidas de seguridad 
que sean de urgente aplicación. 

Es por ello que resulta importante que el tiempo que se concede a las empresas 
para alcanzar el pleno cumplimiento, se justifique plen~mente desde el punto de 
vista técnico y financiero. · 

Con el fin de dar una idea del contenido de los planes de acción, a continuación 
se mencionan las acciones más recurrentes que suelen Integrar dicho plan: 

"" Agua: Instalar sistemas de tratamiento de aguas residuales, realizar muestreos 
y análisis de las descargas de aguas residuales, separar drenajes e instalar 
medidores de flujo. 

"" Aire: Instalar sistemas de control de emisiones al aire (polvos, gases y 
vapores), instalar puertos y plataformas de muestreo, realizar muestreos en 
chimeneas, y perimetrales. 

"" Residuos peligrosos: Construir almacenes temporales de residuos peligrosos 
de acuerdo a la normatividad vigente, clasificar, etiquetar y envasar los 
residuos peligrosos de acuerdo a sus caracterlstlcas. 

"" Riesgo: Realizar estudios de riesgo en sus diferentes modalidades, construir 
diques de contención de derrames de materiales peligrosos. instalar sistemas 
de alarmas sonoras y audibles para casos de emergencia, identificar las 
tuberias de acuerdo al código de colores establecido en la normatividad, e 
implantar planes de atención a emergencias. 

"" Suelo y subsuelo: Realizar estudios de suelo para determinar el grado de 
contaminación, y en su caso implementar las medidas de remediación 
correspondientes. 

"" Seguridad e higiene: Instalar sistemas contra incendio adecuados e 
implementar el uso de dispositivos de seguridad para el personal. 

Una vez que se ha concluido el plan de acción, la Instalación se hace acreedora al 
Certificado como Industria Limpia, con lo cual la PROFEPA acredita que la 
instalación auditada se encuentra en cumplimiento total de la normatividad 
nacional aplicable, asl como de las normas intemacionales o de prácticas de 
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buena ingenierla que se han identificado para los aspectos no regulados por esa 
normatividad. 

ASPECTOS TÉCNICOS QUE CUBREN LAS AUDITORIAS AMBIENTALES 

l. Aspectos cubiertos por las nonnas ambientales: 
·Administrativos-legales 
• Emisiones a la almósfera 
• Descargas de aguas residuales 
• Manejo de residuos peligrosos 
• Contaminación de suelo y subsuelo 
•Ruido 

11. Aspectos no normados: 
•Riesgo 
•Seguridad 
• Atención de emergencias 
• Capacitación 
• Normas y criterios internacionales aplicables 
• Buenas prácticas de ingenierla 
• Optimización de consumo de energéticos 

Una actividad relevante del Programa, ha sido la precisión y/o simplificación de la 
metodologia de auditoria ambiental, enfocada hacia giros industriales especificas 
prioritarios, para lo cual en 1996 y 1997 se llevó a cabo la elaboración de términos 
de referencia de aplicación genérica para algunos de los giros industriales más 
relevantes del pais, tales como: fabricación de solventes y pinturas, industria. metal 
mecánica, industria quimica, farmacéutica, micro y pequena industria, hospitales, 
imprentas, editoriales e industrias conexas, curtiduria y en industrias recicladoras. 

4.2. Avances del Programa de Auditorias Ambientales al Año 2000 

Bajo las caracteristicas mencionadas y reforzado con la instrumentación paralela 
de un programa de capacitación, el Programa Nacional de Auditoria Ambiental 
(PNAA) inició sus actividades a finales de 1992, con el desarrollo de 19 auditorias 
sufragadas por la Procuraduria, con una inversión de 6 millones de pesos, a 
empresas grandes del sector quimico que por sus caracteristicas fueron 
consideradas de alto riesgo y por lo tanto prioritarias para la Procuraduria. 

Cabe mencionar que una vez realizadas esas auditorias, las acciones posteriores 
para corregir los incumplimientos detectados fueron sufragadas por las propias 
empresas. 

Con el fin de promover el programa, se llevaron a cabo reuniones con grupos de 
industriales en varias entidades federativas, se realizó una campaña radiofónica y 
se mantuvo contacto permanente con Cámaras y grupos industriales. 
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Asimismo, las Delegaciones de la PROFEPA en los estados, llevaron a cabo 
intensas campañas de promoción, a través de Invitaciones y visitas directas y 
continuas a las empresas. 

En 1993 se realizaron 66 auditorias ambientales que Incluyeron los giros de 
cemento y minarla, qulmica, farmacéutico y papelero. Al finalizar este mismo ano, 
el sector paraestatal inició su participación en el Programa al firmar Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), un convenio con la Procuradurla para realizar auditorias a 
sus instalaciones, realizando las primeras auditorias a sus plantas de refinación y 
petroqulmica. 

En ese mismo año, se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 
se establece en el articulo V del Acuerdo Paralelo denominado "Acuerdo de 
Cooperación Ambiental de América del Norte", que la auditoria ambiental 
mexicana es una forma de cumplir la legislación para los fines del tratado. A partir 
de entonces se agrega como prioritario para el Programa Nacional de Auditoria 
Ambiental al sector exportador. 

El programa se ha extendido a todas las industrias en general, particularmente 
aquellas que dedican su producción parcial o totalmente a la exportación, asl 
como, a importantes sectores de micro y pequena industria eslabonadas en la 
cadena productiva como proveedoras de exportadoras, principalmente 
maquiladoras. 

En 1994 se firmaron convenios con General Motors, Cementos Apasco y la 
Cumisión Federal de Electricidad (CFE), para Iniciar auditorias en sus 
instalaciones. A fines de ese ai'lo, se hablan concluido 246 auditorias ambientales, 
de las c:.iales 151 se realizaron con recursos de la PROFEPA, 54 con recursos del 
sector paraestatal y 4 ~ del sector privado. 

Desde 1997, con el otorgamiento de los primeros 115 certificados de industria 
limpia, el programa habla suscitado un interés creciente en la comunidad industrial 
y ya no era necesario destinar recursos públicos para la realización de más 
auditorias. 

Asl, entre 1995 y 2000 se incorporaron 1,192 Instalaciones más, por lo que al 31 
de agosto del ai'lo 2000 habla ingresado un total de 1,614. Cabe aclarar, que 128 
de ellas han salido del programa, por cierre de sus instalaciones, planes de acción 
no concertados ó incumplimiento de planes de acción, en cuyo caso han 
ingresado al programa de verificación industrial. Del total senalado, 1,431 han 
concluido y 183 se encuentran en proceso. · · 

De las 1,614 auditorias que conforman el programa, 1,025 corresponden al sector 
privado y 589 al sector paraestatal. 

63 



Número de Instalaciones Incorporadas al Programa do Auditoria Ambiental 1992-2000 

Sector 1992-199' 1995 1996 19117 1111111 1999 2000 Total 
Concluidas R-oceso 

Paraestatal 54 12 67 87 97 34 134 104 5811 

A-ivado 192 167 108 130 73 187 89 79 1,025 

Total 246 179 175 217 170 221 223 113 1,1114 

(") Cifr•• al 31 de Agosto del 2000 

Cabe señalar que e1. este último quedan incluidas las auditorias de Petroleas 
Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) y Ferrocarriles Nacionales de México (FNM). Más que 
esas cifras, lo que da una idea clara del alcance del programa es que las 
empresas que se han incorporado al mismo representan más del sesenta por 
ciento del producto bruto industrial de México. 

En otras palabras, una proporción mayoritaria de la producción industrial del pals 
se realiza bajo compromisos ambientales sin precedentes. 

En cuanto a su distribución geográfica, casi el 70% de las instalaciones auditadas 
se ubica en La Zona Metropolitana de la Ciudad de México y nueve en los Estados 
de: Veracruz. Coahuila, Chihuahua, México, Puebla, Nuevo León, Baja California, 
Tamaulipas y Tabasco. 

La mayorla de los sectores industriales han sido incluidos, destacando la industria 
qulmica y petroqulmica, automotriz y autopartes, metal mecánica, minera, 
alimentos y bebidas, eléctrica y electrónica, asl como, la de agroqulmicos. 

Con respecto al sector de la industria maquiladora 155 instalaciones están en el 
programa. Por lo que a nivel de riesgo se refiere, más del 50% de las empresas 
auditadas corresponde a instalaciones de alto riesgo•. 

La extensión que ocupan las instalaciones industriales evaluadas varia desde 375 
m2, hasta mas de 250 millones de m2 (Grupo Dina de Hidalgo). Por lo que toca al 
número de trabajadores, el rango varia desde los 4 empleados de (Forjacero en 
Coahuila), hasta 10,000 trabajadores (la planta de Volkswagen en Puebla). 

En cuanto al destino de la producción, del total de auditorias realizadas, 
aproximadamente el 10% tiene actividades productivas relacionadas con la 
maquila, y más del 20% dedican su producción total o parcialmente a la 
exportación. 

2 Los cnterios para considerar el nivel de riesgo fueron: aquellas cuyo• productos, materias pnmas o combustibles aean 
iguales o rebasan las cantidades de repone de k>s hstados de sustanc&.s peligrosas. publicad .. por GobemaciOn~EDUE, o 
bien que manejan cantidades '"'9nores pero que operain bajo condiciones de riesgo en razón de: manejos de sustancias 
Incompatibles entre si; ubicación geográfica; antigoedad de 10 atk>s o mayor; deíteiencias en el mantenimiento de sus 
Instalaciones: carencia de instrumentos y equipos de protección y atención de emergencias. 
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El total de los sectores incluidos en el programa, se muestra en el siguiente 
cuadro. 

Distribución de Auditorias Ambientales en Empresas Paraostatalea y Privada• 1992·2000 

Estado• 

Aguascalientos 

Baja Callf ornia 

Baja Cald ornia Sur 

Ca""eche 
Coahuila 

Colima 

Oiiapas 
Oiihuahua 

DF(") 

D.Jrango 

Gunnajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalrsco 

México 

~hoactm 

Morales 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

PUcbla 

Ouerétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosi 

Sin atoa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaullpas 

Tiaxcala 

Veracruz 

Yucatan 
Zacatecas 

Varios Estados 

Total 

PBllEX 

1 

9 
2 

34 
3 

5 
12 

6 
5 
2 

8 

3 
7 
3 

5 
2 

13 

7 

5 

3 

12 
10 
73 

55 

63 

41 

397 

r> Incluye Zona Melropoh1ana 

ASA 

2 
4 

4 

2 

2 
2 
4 

2 
2 
2 
4 

4 

2 

2 
4 

4 

2 

6 
2 
2 
4 

4 

2 
2 

70 

ParH•tatal 

CFE 

3 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

33 

-1 

2 

t 
8 

3 
2 

8 
4 

4 

4 
1 

2 

1 

3 
3 
3 

6 
4 

5 

2 

2 
8 

82 

Paraeatatal Privado 

OTRAS Subtotal 

5 
18 

8 
36 
15 

11 

3 19 

7 

20 
12 

6 
15 

8 

8 
12 
3 
10 

3 
2 

20 
14 

8 

3 
4 

12 

24 
19 
76 
63 

2 
78 
10 
4 

41 

589 

Subtotal Total 

16 21 
59 77 

3 11 

2 38 
97 112 
4 15 

2 21 

70 90 
110 122 
25 31 

27 

2 
21 

43 
86 
29 
34 

69 
10 
72 
37 

3 
18 

18 

11 

5 
33 
46 

52 

7 

13 

1,025 

42 

10 

29 
55 
89 

39 
37 

2 
89 
24 

80 
40 
7 

30 

42 

30 

81 

96 
48 

130 

17 
17 

42 
1,6H 

Cabe mencionar, que el Programa Nacional de Auditoria Ambiental ha obtenido el 
reconocimiento. Muestra de ello, es lo ocurrido en abril de 1997, cuando 
presidente de los Estados Unidos de América presentó al Congreso de su pals el 
informe sobre la operación y efectos del Tratado de Libre Comercio de 
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Norteamérica. En dicho informe se afirma que: El Gobierno Mexicano ha instituido 
un programa innovador de auditoria con e/ objeto de promover un liderazgo 
industrial para el cumplimietJtp_ voluntario. A partir de su Inicio en 1992, el 
programa ha madurado contando hasta 1996, con 274 Industrias dentro del 
programa. En abril de 1997, 617 Instalaciones han concluido sus auditorias 
ambientales y 404 han firmado planes de acción para Implementar las medidas 
correctivas que les permiten asegurar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental y aún ir más allá de la ley•. 

Asimismo, el reporte de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico) en su análisis del desempello ambiental de México de 1998, destaca 
a la auditoria ambiental como: un programa novedoso que le ha permitido avanzar 
en materia de protección ambiental. 

4.2.1. Los certificados de "Industria Limpia" 

Una vez concluidos los planes de acción de las primera_s 80 auditorias, se inició el 
otorgamiento de los certificados de ·industria Limpia·. En abril de 1997, el 
Presidente de la República Dr. Ernesto Zedlllo Ponce de León, entregó los 
primeros 80 certificados con una vigencia de un allo'. Al término de 1997, un total 
de 115 instalaciones Industriales se hablan hacho acreedoras a tal distinción. 

Para agosto del 2000 este reconocimiento se ha otorgado a 542 Instalaciones 
industriales, correspondiendo137 a empresas paraestatales; de éstas 132 
corresponden a instalaciones de PEMEX, 2 a la Comisión Federal de Electricidad, 
uno a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, uno a Ferrocarriles Nacionales 
Mexicanos y uno a Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Por lo que se refiere al refrendo del certificado, a su vencimiento 122 instalaciones 
demostraron que han conservado o mejorado las condiciones bajo las cuales se 
les otorgó el primer reconocimiento. 

Además del otorgamiento del Certificado como ·industria Limpia·. se consideró 
oportuno autorizar y fomentar el uso del logotipo como "'sello verde• en aquellos 
productos de las instalaciones certificadas, ya que dicha práctica puede contribuir 
a incentivar la decisión empresarial de proteger el ambiente, ayudar a los 
consumidores a identificar a las empresas comprometidas con una gestión 
ambiental integral, asl como mejorar las condiciones de comercialización de los 
productos de exportación en la reglón del TLC, Latinoamérica y otros paises del 
extranjero. 

3 Study on the Oporation and El'fect• ol the North American F,.. Tl1td9 AQrNment. The North American Envtronmenl: 
Cooperation. lnstitutions and Enforcement. p. 125. july 111117. (~1-led lo - ~ ol lhe Unlled States by 
the Presldent of the Unlted Statea of America. Mr. MoMlaln J. C»lfan). 
• En virtud del esfuerzo humano y las cuantJoua k\verslonea ~par el MdDr lndualñal y de diversas llOUcltudes de 
organismos Industriales y empresariales, la Procuradw1a determkl6 empilar a. vlllidez del C*tllcado tle uno a dos anos. al 
término del cual puede ser refrendado por un lapao tgual, preyta eolicitud de 111 ~y del rauhlldo de una revislón para 
constatar que la empresa mantiene o ha mejofado au nivel de cunpllmienlO. 
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Distribución por Estado de Empresas Certificadas como lndU'StrLa Umpla 

Eshldo 

Aguascai.ontes 

Baja Cahf amia 

Baja Calrforma Sur 

Carrpeche 

Oliapas 

Olihuahua 

Coahuda 
Colma 

D.F 
Ourango 

Edo. do México 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 
Mchoactm 

Mlrelos 
Nayarit 
Nuevo La6n 

Oaxaca 

A.iebLa 

Ouerétaro 

Quintana Roo 

San Luis Altos i 

Sin aloa 

Sonora 

llaxcala 

Tabasco 

Tamaukpas 

Veracruz 

Yucatan 

Zacatecas 
Zona ~tropobtana 

Ouctos Interestatales 

Total 

1997 

2 

12 
2 

10 

9 
2 

8 
3 

10 
1 

5 

2 
1 

6 

7 
23 

11 

115 

1998 

2 
8 

12 
5 

18 
2 

5 
2 
4 

1 

15 
1 

3 
5 

2 

"' 
13 
5 

4 

5 

122 

1999 

8 

2 
3 
14 

28 
1 
6 
4 

7 
3 

6 
9 
5 

2 
1 
9 
1 
5 

4 

5 

14 

4 

7 
11 

13 

177 

4.2.2. Las Auditorias en el Sector Pan1estatlll 

2000 

2 
1 

2 

10 

3 

3 
2 
15 

5 
2 
4 

4 

3 
1 

1 
8 

31 
13 
8 

1 

3 

2 
128 

Total 

4 

19 
2 
2 
3 

48 
38 
1 

23 
6 

49 
8 
2 

12 
20 
12 

3 
1 

39 
5 
17 
10 
1 

9 
8 
7 
29 

35 
40 
47 

2 
6 

32 
2 

542 

Recertiflcación 
1999 2000 

10 

5 

9 

6 
2 

10 

4 

2 

7 

2 
17 

7 

116 

2 

3 
4 

8 

2 

9 
4 

311 

La industria paraestatal ha sido un elemento fundamental del desarrollo industrial 
del pals, sin embargo ha provocado impactos ambientales que han constituido uno 
de los retos más importantes para la PROFEPA. El Sector Paraestatal incorporado 
al programa incluye 589 instalaciones, de las cuales, 397 corresponden a 
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Petróleos Mexicanos, 82 a Ferrocarriles Nacionales de México, 33 a la Comisión 
Federal de Electricidad, 70 a Aeropuertos y Servicios Auxlllaras y 7 a otras•. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) · 

Los principales problemas ambientales que presentaba la actividad petrolera se 
relacionaban con el manejo Inadecuado de materiales y residuos peligrosos, la 
operación de Instalaciones de alto riesgo sin las ~Idas necesarias para la 
prevención de accidentes y riesgo ambiental, la falta de control y monltoreo 
sistemático de fuentes emisoras de contaminante• atrnoaf6ricoa, la Incineración a 
cielo abierto de excedentes de pruebas de productividad de pozos, seguridad y 
mantenimiento de duetos, el Impacto ambiental provocado por diversos tipos de 
obras, la contaminación del agua y suelo por fugas y derrames de hidrocarburos 
en duetos y los danos a bienes materiales, playas y a la calidad del agua en 
lagunas costeras y de litoral por arribo de hidrocarburos. 

Esta situación condujo a la PROFEPA a considerar a PEMEX como prioridad para 
auditar sus instalaciones. Asl, en.1993 ae firmaron la• baaea de colaboración para 
la realización de auditorias ambientales en Instalaciones de la paraestatal, aunque 
no fue sino hasta 1995 cuando se firmaron loa primeros planea de acción en los 
que la paraestatal asumla los compromisos que ha venido cumpliendo en los 
últimos años. 

Las instalaciones de PEMEX incorporadas al programa. se distribuyen en los 
cuatro organismos subsidiarlos: PEMEX Exploración y Producción; Pemex 
Refinación; Pemex Gas y Petroqulmlca Béslca y Pemex Petroqulmlca. Conforme 
a esa clasificación , de las 397 Instalaciones de PEMEX en el Programa Nacional 
de Auditoria Ambiental, 185 corresponden a Instalaciones de Exploración y 
Producción, 152 a Refinación, 47 a Gas y Petroqulmlca Bésica y 13 en 
Petroquimica. Del total mencionado, 293 estén concluidas y 104 se encuentran en 
proceso. 

Entre las principales acciones correctivas plasmadas en los planes de acción, 
destacan la elaboración de programas de canalización de las aguas estancadas; 
aplicación de absorbentes; remoción de tierra; reforestación y suspensión 
definitiva de la aportación de hidrocarburos V agua salada a los terrenos. 

Asimismo, se implementan programas de seguridad, simulacros operacionales y 
de observación continua para la detección de actos Inseguros; se lleva a cabo una 
minuciosa inspección técnica con la finalidad de obtener Indicadoras del nivel de 
seguridad con los· que operan los equipos, IOs tanques de almacenamiento y las 
tuberias. 

6 Ellas son: Exportadora de Sal. S.A. de C.V., INEGI; Comml6n l:Mxlco ·rner1ca1 .. P9l'8 a. ~ del Guuno del 
Ganado Barrenador del Ganado; ComlslOn - de UbnJ9 de T- - (.,el D.F. y~); Ubofalorio de 
Crla Masiva de Moscaa Eal6rtlea (MOSCAMED). .,-. .. cn.-...,...-c1e-dei. Fni .. yP8IUllOldes 
(MOSC'.AFRUT). 
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seguridad con los que operan los equipos, los tanques de almacenamiento y las 
tuberlas. 

En las 129 instalaciones que se encuentran en seguimiento, se están realizando 
10,796 acciones, cuyo avance global al 31 de agosto del presente año es del 64% 
que corresponden a 7,010 acciones atendidas. 

Av•nce por Organlamo de PBllEX 

(Accione• comprometld•• al 31 de Agosto del 2000) 

ln•t•l•clon•• en Total d• accione• 
Total de 

Sub•ldlarl• a celo ne• 
••gulmlento comprometida• 

atendida• 

Eaploraclón y Producción 20 ••• ... 
Refinación 97 9.382 5.800 

G•• y Petroqulmlca e•alca ,, 328 177 

P atroquimlc• 221 214 

Total ... t0,71S 7,010 

Avance% 

95 

62 

•• 
97 

04 

Se han identificado, controlado y disminuido los riesgos de operación de las 
instalaciones, divulgándose también los lineamientos de atención de emergencias 
intramuros y extramuros con la comunidad circunvecina, identificándose 
igualmente el impacto de las instalaciones al medio ambiente. 

Entre los compromisos más importantes de PEMEX derivados de las auditorias 
ambientales realizadas, destacan la restauración de terrenos afectados por 
derrames de hidrocarburos; la preservación ecológica de las especies; evitar los 
olores provenientes de los tanques de almacenamiento; la racionalización en el 
uso del gas natural en industrias localizadas dentro y fuera del Valle de México y 
el ahorro de energia. 

En cuanto al proceso de certificación de las instalaciones de Pemex, el 1° de abril 
de 1997, el Centro Embarcador Pajaritos, se hizo acreedor al primer certificado 
como Industria Limpia de la industria petrolera. Para diciembre de ese año, 1 O 
instalaciones más de PEMEX, recibieron este certificado. Año con año las 
instalaciones petroleras certificadas han aumentado teniendo hasta la fecha 132 
certificadas y 9 instalaciones han refrendado dicho reconocimiento. 

lnstalaclon•• de PEMEX Certificadas 

E apio ración y 
Gaa y 

""'º Refinación Patroqulmlca Patroqulmlca Total 
Producción B•alca 

1997 8 11 

1998 14 

1199 32 15 53 

2000 47 3 .. 
Total 'º 47 •• • 132 
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Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) 

Entre los problemas ambientales de los ferrocarriles podemos mencionar la 
generación y manejo inadeeuado de aceites gastados, estopas usadas para 
limpieza de partes mecánicas, recipientes que contuvieron aceites y grasa, 
recipientes con residuales de creosota, ademés de almacenar de manera 
inadecuada éstos residuos y los combustibles que se utilizan en las locomotoras, 
ocasionando frecuentes derrames de residuos y materiales en las estaciones y 
talleres de mantenimiento. 

De las primeras 54 auditorias ejecutadas, se concertaron 33 planes de acción y 21 
quedaron pendientes como consecuencia del proceso de privatización que llevó a 
cabo Ferrocarriles Nacionales de México, dicho proceso derivó en la cancelación 
del convenio entre la paraestatal y la Procuradurla firmado el 2 de julio de 1993. 

Más tarde, se hizo necesaria la readecuaclón de los convenios de concertación a 
firmar, tomando en consideración las especificaciones establecidas en la licitación 
pública para la operación de las vias y talleres efectuadas por la paraestatal1 en la 
cual se señala la división de las inversiones de Infraestructura y las obras de 
remediación ambiental del suelo y mantos freétlcos de las instalaciones. 

Conforme a esas disposiciones, todas las obras de remediación de suelo y mantos 
freáticos derivadas de la contaminación provocada por las operaciones de 
Ferrocarriles Nacionales de México con anterioridad a la privatización, serian 
responsabilidad de la paraestatal, en tanto que las obras de infraestructura 
incluyendo drenajes y tanques subterráneos de almacenamiento de hidrocarburos 
pasarian a ser responsabilidad de las empresas ganadoras de las licitaciones para 
la concesión de las operaciones de cada uno de los nuevos ferrocarriles. 

Derivado de lo anterior fue necesario hacer un reajuste que dio lugar a 49 nuevos 
planes de acción que asumieron las empresas concesionarias, de los cuales 46 
están firmados y se llevan a cabo las acciones correctivas, uno se concluyó y se 
otorgó el certificado de industria limpia y 2 se cancelaron. 

Cabe mencionar que no obstante la cancelación de los 33 planes mencionados 
que alcanzan un avance global del 35%, la paraestatal a la fecha asume los 
trabajos de remediación de suelo. 

En suma al 31 de agosto del ano 2000, se han firmado 79 planes de acción. De 
los 46 que están en seguimiento por parte de ~sta Procuradurla, se tiene un 
avance·giobal del 60%, que corresponde a 1,841 actlVldades reallZadas, de un 
total de 3,050 acciones comprometidas. 

En los planes de acción derivados de las auditorias ambientales realizadas a los 
talleres de locomotoras de Ferrocarriles Nacionales de México, que fueron 
concesionados, se contempla la elaboración e implementación de programas, 
procedimientos, criterios, manuales, etcétera, los cuales permitirén a los 
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procedimientos, criterios. manuales, etcétera, los cuales permitirán a los 
concesionarios crear una infraestructura para disminuir las fugas de agua; los 
derrames y fugas de hidrocarburos y las emisiones a la atmósfera fuera de control. 

Asimismo, facilitó el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, tales 
como el trámite de permisos y autorizaciones con las diferentes entidades 
públicas. 

Es importante señalar, que la ejecución de las acciones correctivas y preventivas 
impactó positivamente en la disminución de gastos de suministros: hidrocarburos, 
agua ,1otable, energla eléctrica y grasa y aceites. También ha permitido la 
modernización de las zonas de carga y descarga de hidrocarburos y el equipo de 
tracción (locomotoras), a fin de evitar contaminación al suelo, subsuelo y mantos 
freáticos de los talleres. 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

La problemática ambiental de la generación de energla eléclrica a través de las 
centrales hidroeléctricas, de vapor, de ciclo combinado, carboeléctrica, 
nucleoeléctrica, turbogas, de combustión interna, geotermoeléctrica y 
termoeléctrica, está representada principalmente por las emisiones a la atmósfera, 
en particular de bióxido de azufre, asl como por la generación de aceites gastados 
y, en particular, por la acumulación de una cantidad importante de bifenilos 
policlorados provenientes de transformadores en desuso. 

lnatal•clonea de la Com .. lón Federal de Electricidad 
en el Programa Nalclonal de Auditoria Amb .. ntal 

Eatado 
Baja Callforma 

Bata California Sur 

Campeche 
Coa huila 
Colma 
Chihuahua 
Ourango 

Guanatuato 
Guerrero 
Hidatgo 

Jalisco 
México 
Micho a can 
Nuevo León 
Querétaro 

San Luls Potosi 
Slnaloa 

Sonora 
Tamaulipas 
Veracruz 

Yucatan 
Total 

( 1995~2000) 

lnatalaclonaa 
3 

, 
2 

1 

2 , , 
2 

2 
3 
3 

33 
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La Comisión Federal de Electricidad, a partir de la finna del Convenio de 
Coordinación en octubre de 1994, sometió a auditoria ambiental a 33 de sus 62 
instalaciones productoras de .~nergla eléctrica (29 centrales termoeléctricas y 4 
geotermoeléctricas). Destacan entre ellas, las Centrales Termoeléctricas de 
Salamanca, Delicias, Atitalaquia, Hgo., Valladolid, Yuc., Lerma en Campeche, 
Mazatlán y el campo y planta geotermoeléctrlcll Ceno Prieto, en Mexlcall. 

De los 33 planes de acción derivados de las auditorias realizadas, 2 están 
concluidos y 2 más se encuentran en etapa de concertación. Los 29 planes de 
acción restantes, mismos que involucran 2, 146 acciones preventivas y correctivas, 
están en seguimiento con un avance global aproximado del 86%. 

El dla 23 de enero del 2000, la Procuradurla entregó 2 certificados como ·industria 
Limpia" a las centrales termoeléctricas Benito Juéraz, en Baja California y 
Guadalupe Victoria, en Durango, cuyo plan de acción significó una inversión de 7 
millones de pesos en acciones correctivas. 

Como consecuencia de la realización de las auditorias ambientales en las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, se adecuaron los sistemas 
de emisiones a la atmósfera en algunas Instalaciones, a fin de quemar gas natural 
en lugar de combustóleo con un alto contenido de azufre. Asimismo, se llevan a 
cabo estudios que permitan a las instalaciones seguir quemando combustóleo con 
aditivos que reduzcan las emisiones a la atmósfera y cumplir de esta manera la 
normatividad correspondiente. 

La realización de auditorias ambientales ha impactado favorablemente, ya que las 
nuevas instalaciones de la paraestatal cumplirán con la normativldad ambiental 
vigenta desde el inicio de su operación. Tal es el caso de las centrales 
termoeléctricas de ciclo combinado que entrarán en funcionamiento. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 

La problemática ambiental que se obseNa en esta empresa derivaba 
principalmente de la falta de programas bien estructurados de mantenimiento 
preventivo en sus diferentes instalaciones tales como edificio terminal, torre de 
control, planta de combustibles, pistas, platafonna, subestaciones eléctricas y 
hangares. Asimismo, era significativa la carencia de personal capacitado que se 
responsabilice de cada área. 

Por lo que se refiere a los aspectos ambientales re:glamentados, la generación de 
aguas residuales constituye un problema imp0rtante, ya que generalmente 
rebasan los limites permisibles en varios parámetros, siendo muy significativos los 
altos contenidos de grasas, resultado del mantenimiento de autot3nques, tanques 
de almacenamiento, vehlculos de carga y aviones. 

Estas prácticas constituyen una importante fuente de contaminación del suelo y el 
manto freático. Otra fuente de contaminación esta representada por la inadecuada 
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disposición de los residuos, ya que en los basureros a cielo abierto de todas las 
áreas de los aeropuertos, es común encontrar mezclados los residuos no 
peligrosos con residuos considerados como peligrosos, tales como grasas, 
bifenilos policlorados, aceites, combustibles (gasavión y gasolina). 

En las instalaciones aeroportuarias es común detectar áreas de riesgo en los 
talleres mecánicos y en las instalaciones eléctricas, asi como en las áreas de 
mantenimiento de los aviones. 

Conforme a esta problemática, el 3 de junio de 1997, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares {ASA) y la PROFEPA firmaron las bases de colaboración para la 
realización de auditorias ambientales en instalaciones de los aeropuertos de la 
República Mexicana, con objeto de evaluar, controlar y disminuir el riesgo e 
impacto ambiental derivado de la operación y actividades vinculadas a éstas. 

Inicialmente, se consideró la realización de auditorias ambientales en 34 
aeropuertos, sin embargo debido a que las plantas de combustibles de los 
aeropuertos no pueden ser vendidas, ASA no las desincorpora, acordándose 
entonces que los convenios y sus respectivos planes de acción para cada 
aeropuerto y sus respectivas plantas de combustibles se firmarlan por separado. 

De esta manera, las empresas que adquirieron los derechos de los aeropuertos 
firman los 35 convenios que incluyen las instalaciones aeroportuarias y ASA los 35 
que se refieren a las plantas de combustibles. Conforme a lo anterior, actualmente 
están en auditoria 35 aeropuertos y 35 plantas de combustibles, sumando un total 
de 70 instalaciones auditadas en todo el pals. 

n• ••e: on•• Aeropo11ua1 ••en• 
P'roer•m • Naclon•I d• Audttl:ul• 

Am blanl•l 11992-2000, 
Ea ta do 

Aguasc•l•nt•• 
Ba1a Callfornt8 
Ba¡a Calllfo1n .. Sur 
Coahult• 
Chihuahua 

Ch .. P•• 
Colima 

0.F rJ 
Ouranga 
Guana1uato 
Gua na ro 
Ja ka e o 
Mchoaclllln 
Nuevo L•On 

Ouentana Roo 
San LUIS Potosi 
Slf'lak>a 
Sonora 
Tabaaco 
Tamaulopaa 
V aracruz 
Yuca1an 

Zacatac•• 
Total 

tnalalaclonaa 

'º 
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Conforme a lo anterior, actualmente están en auditoria 35 aeropuertos y 35 
plantas de combustible, sumando un total de 70 Instalaciones auditadas en todo el 
pais. De las 70 instalaciones auditadas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se 
han firmado 70 convenios de concertación dlatrtbuldoa de la siguiente manera: 18 
del Grupo Sureste que se finnaron en 1998; 24 del Grupo Pacifico firmados en 
1999; 27 más del Grupo Centro-Norte, firmados ese mismo ano y 1 que 
corresponde al Distrito Federal firmado en el presente ano. 

Las 3,453 acciones correctivas derivadas de las deficiencias encontradas durante 
los trabajos de auditoria, presentan un avance global del 39%. En particular, se ha 
logrado que las Instalaciones sean més seguras y limpias. Asimismo, en la 
actualidad todos los aeropuertos auditados cuentan con sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, reutilizando las aguas tratadas en el riego de éreas verdes. 

Por otra parte, el riesgo a los trabajadores ha disminuido con la Implementación de 
obras de mantenimiento y rehabllltaclón en las instalaciones eléctricas; colocación 
de señalamientos y uso de equipo en protección auditlv;a y de protección personal. 

Asimismo, para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, se construyeron 
almacenes temporales y con base en los estudios de caracterización de suelo se 
determinaron las éreas contamlncdas por hidrocarburos y, en algunos casos, se 
ha llevado a cabo la restauración correspondiente. Hasta agosto de 2000, una 
instalación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares ha recibido el certificado como 
"Industria Limpia", el aeropuerto de San Luis Potosi. 

4.2.3. Las Auditorias en loa Grupos lncii..atrlalea del Sector Privado 

La concertación de la auditoria ambiental con si sector Industrial no siempre se 
efectúa de manera individual con los responsables de cada Instalación Industrial. 
En el caso de empresas nacionales y transnaclonales qua cuentan con un número 
importante de instalaciones industriales o filiales, la concertación se ha efectuado 
a través de la firma de convenios con los corporativos. · 

Los grandes grupos industriales han visto en la auditoria un apoyo Importante que 
les ha permitido que las Instalaciones Industriales que los componen cumplan en 
forma programada con las disposiciones legales, reglamentarlas, normativas y 
administrativas, asl como con la ejecución de acciones no consideradas en alguna 
reglamentación pero que son consideradas como buenas practicas de lngenierla. 

Este esquema permite asimismo a los grupos, planear la auditoria de sus 
instalaciones y representa un ahorro en el costo de los trabajos de auditoria. 

Por lo anterior, grupos como Cementos Apasco, Cementos Mexicanos, Compañia 
Nestlé, Ford Motor Company, Grupo Acerara del Norte, Genera/ Motors 
Corporation, Grupo Nissan, Grupo Penoles, Grupo Vltro, Industrias Lulsmin y 
Sistema Coca Cola, De/phi, entre otros, han firmado convenios de concertación 
con la Procuradurla para la realización de auditorias ambientales en las 
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instalaciones industriales pertenecientes al Grupo, en los cuales se establecen las 
competencias que tiene cada una de las partes que firma los convenios, asi como 
el universo de trabajo que se pretende cubrir, el alcance del convenio y los 
mecanismos de acción que debe tener el desarrollo de la auditoria ambiental, asl 
como los términos de referencia a que se debe apegar la misma. 

Corporativo• Incorporado• •I Programa Nacional de Audltori. 
Amblent•t 1992-2000 

GRUPO 

ARANClA. 

CELANESE MEXICANA 

CEMENTOSAPASCO 

CEMENTOSMEXtCANOS 

CHYSLER DEM~tCO 

CIJA 

COM PAfiMA NESTLE 

CUAUHTEMOC-MOCTEZl.NA 

CVDSA 

FORO MOTOR COMPANY 

GENERALMOTORS DEMD<co 

GRUPOACEREROOEL NORTE 

GRUPO OELPHY 

GRUPO MODELO 

GRUPO NISSAN 

NOUSTRLAS LUISM IN 

PEÑOLES 

PROCTER & GAMBLE 

RESlSTOL 

SISTEMA COCA·COLA 

\/1TRO 

TOTAL 

GIRO INDUSTRIAL 

Ahmentos 

Oulmac.ayPelroqulmca 

Cement""' 
Comente<a 

FabncaciOn de Autornóv.ies 

F annac6\Jtcn 

Ahmentoa y Oebdas 

At.mentos y Bebidas 

Oulmtea 

F abncac'6n de AutomOvllM 

FabOcacl6ndeAu1om6v"8s 

Metaturgtea 

Partea doAutomOv1""s 

Alimentos y Bebidas 

FabncaciOn de AutomOvlles 

Minora 

M etalurg'Ca 

Oldmic:a 

Oulmic:.y Petroqulmica 

Akmentoa y Bebidas 

Vldne"" 

AUDITORIAS 
CONCLUIDAS 

9 

20 

10 

,, 
,. 
"" •• 
e 
3 ,. 
2 ,, 
,, 
21 

273 

Es importante mencionar que la auditoria ambiental no sólo se aplica en la 
actualidad a las instalaciones industriales, sino que empieza a incluir hoteles y 
hospitales, asl como actividades que explotan los recursos naturales, como son la 
minera, forestal y pesquera. 

En los ocho años del programa y en las 1,614 empresas auditadas, se ha 
registrado sólo tres accidentes en los cuales ha habido una respuesta rápida y 
eficaz, por lo que no se han tenido pérdidas humanas. 
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4.2.4. Financiamiento del Programa Naclonal ·de Auditoria Ambienta! 

Como se ha mencionado, al inicio del programa la PROFEPA financió la 
realización de las auditorias ambientales a las empresas, con el objeto de 
introducir esta herramienta de evaluación ambiental e incentivar su aplicación en 
los diversos sectores industriales. Esto ya no es necesario, por lo que ahora la 
totalidad de las auditorias que se realizan· son cubiertas con recursos de las 
propias industrias. • 

La inversión del gobierno federal para promover auditorias ambientales ha sido de 
casi 93 millones de pesos. Esa erogación dio como resultado una Inversión de 589 
millones de pesos por parte de las empresas auditadas para la ejecución de 305 
planes de acción. Las auditorias que han sido financiadas por los sectores 
paraestatal y privado, y que se han formalizado a través de 934 convenios. 

Del conjunto de las auditorias se han derivado compromisos por un total de once 
mil millones de pesos. 

° Cuando se trata de una auditoria que se lleva • cabo por Iniciativa de .. PROFEPA. por ejemplo. por tratarse de una 
lnslDlacl6n o un predio que represente un riesgo a la aalud. 

76 



. \ ,,, ULO V 
.•/ .. .: 

. ¡ '' .·· 'l r~~¡, .. ~·v1•J\fA'' ._ ' ) OAP1.l'u:L0 .JV'-· ,_:. 

RETOS Y PERSPECTIVAS 



CAPITULO V 

RET.OS Y PERSPECTIVAS 

Aún cuando la evaluación del Impacto ambiental se ha consolidado a lo largo de 
los anos, sigue siendo, desde luego, un Instrumento perfectible. Resolver la 
Insuficiencia de recursos humanos para realizar la evaluación, dlseftar esquemas 
de corresponsabilidad sobre los estudios de Impacto ambiental o Impulsar los 
procesos de desconcentraclón y descentralización de la tarea de evaluación, son 
algunos de los retos que enfrenta. 

Por ello, se considera una responsabilidad Institucional el perfilar las principales 
lineas de transformación de este instrumento, con el fin de que su aplicación 
resl!lte más eficaz. 

5.1 Fortalecimiento Institucional 

La evaluación del impacto ambiental ha Ido evoluclona~do -tanto en México como 
en el mundo- para convertirse en un Instrumento con mayores certezas 
metodológicas y analltlcas, lo que ha dado lugar a que se constituya en el 
instn1mento preventivo por excelencia de la politice ambiental. 

Al tener mayor conocimiento y experiencia con respecto a los probables Impactos 
de una obra determinada y acercarse cada vez més a uh· análisis cualitativo y 
cuantitativo de los impactos, se ha incrementado la agilidad de este instrumento y 
su capacidad para predecir y medir. 

Con el tiempo se ha logrado conocer con mayor precisión los probables impactos 
de casi cualquier obra o actividad que se desanolle en nuestro pals. La 
expPriencia y la investigación académica han aportado los elementos que 
permiten predecir los impactos y minimizar sus efectos a través de medidas de 
mitigación y compensación. 

Este instrumento ha recorrido un largo y fructlfero camino, que lo condujo de ser 
un trámite pesado, incierto y con escasa experiencia hasta conformarse como un 
mecanismo más ágil, cierto y efectivo en su meta de prevenir los impactos de una 
obra o actividad determinada. 

Esto ha sido asl gracias a que a lo largo de 12 anos -desde que el primer texto de 
la LGEEPA ·estableció la obligación de que ciertas obras ·Y actividades se 
sometieran a este procedimiento- se han acumulado la experiencia y los 
conocimientos cientlficos, jurldicos y administrativos de diversos funcionarios y 
técnicos especializados en la evaluación del impacto ambiental en las diversas 
actividades económicas. 

A partir de esta experiencia, la perspectiva de la evaluación del impacto ambiental 
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en el plano metodológico apunta hacia dos vertientes. Por un lado, hacia la 
normalización; es decir, la emisión de normas oficiales mexicanas que regulen los 
procesos de construcción y producción u operación de las obras y actividades de 
competencia federal. 

Por otro, hacia la autorregulaclón de las empresas, que será apoyada por la 
autoridad con la emisión de las normas oficiales mexicanas y de criterios técnicos 
que permitan conocer con anticipación los Impactos de un proyecto y las medidas 
para mitigarlos, de manera que el promovente pueda incorporar esos factores a la 
planificación para la construcción y operación de su proyecto. 

En este sentido, la autoridad tendrla la tarea de actualizar constantemente sus 
conocimientos y con ello mantener vigentes sus instrumentos normativos para 
garantizar su efectividad y oportunidad. 

En el plano de la evaluación, el Instrumento tiende a evolucionar hacia una visión 
más integradora tanto de los prpcesos productivos .Y del desarrollo económico 
como de los procesos ecológicos. La Integración regional de las evaluaciones del 
impacto ambiental implica la ampliación de la escala tradicional de las 
evaluaciones y, por ende, la aplicación de un análisis más certero, con mayor 
acercamiento a los procesos que ocurren en la realidad. 

Es decir, hay una tendencia hacia el análisis de los proyec~os, no sólo en función 
de si mismos y su entorno Inmediato, sino también de la concatenación estrecha 
de otras actividades productivas en la reglón, de otros ecosistemas y del 
aprovechamiento de recursos de impurtancla regional, como el agua, el aire, los 
suelos, la vegetación y la fauna. 

La modalidad regional de la Manifestación de Impacto Ambiental es precisamente 
el instrumento que contiene estas potencialidades, si bien t1U aplicación legal aún 
es incipiente dada su reciente Inclusión en el Reglamento de la LGEEPA en 
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

5.2. Publicación de normas 

La emisión de normas oficiales mexicanas con carácter obligatorio es 
indispensable para agilizar la evaluación del impacto ambiental. Gracias a que se 
cuenta con una vasta experiencia en la evaluación. se ha logrado tener un 
conocimiento sistemático sobre dichos impactos y las medidas más comunes para 
mitigarlos. 

No obstante, esto se ha reflejado sólo en los resolutivos. Una aportación 
cualitativa para la regulación ambiental serla traducir todo ese conocimiento y 
experiencia acumulada en normas que senalen con claridad sus alcances, su 
ámbito de aplicación y las caracterfsticas técnicas con las que debe desarrollarse 
una obra o actividad determinada. 
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Las primeras seis normas en materia de impacto ambiental que se emitieron en el 
periodo 1994-2000 permitieron que las obras Ingresaran a la evaluación por la vla 
de un Informe Preventivo, y _posteriormente, cuando entró en vigor el nuevo 
Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, 
algunas de ellas están exentas del procedimiento de evaluación debido a que las 
normas ya regulan el proceso. 

En esta lógica; cabe esperar que la tendencia s.ea elaborar más normas oficiales 
mexicanas y publicarlas en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de 
que los proyectos Ingresen al procedimiento de evaluación por· medio de Informes 
Preventivos y no a través de Manifestaciones de Impacto Ambiental, lo que hará 
más sencillo el trámite y el propio anéllsis, con énfasis en aquellas que hayan sido 
más repetitivas en la evaluación y por lo tanto de las que se tenga más 
conocimiento y mayor carga de trabajo. 

Entre las obras y actividades que pueden someterse al procedimiento de 
normalización están: 

Construcción y mantenimiento de granjas camaronlcolas. 

Construcción y mantenimiento de carreteras, puentes y vlas férreas. 

Construcción y mantenimiento de duetos marinos. 

Instalación de fibra óptica en zona marina. · 

Construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

Construcción de duetos de sustancias altamente riesgosas en zonas 
urbanas y suburbanas e Industriales. 

Construcción de muelles en zonas marinas, lagos y lagunas. 

Dragados para restablecer lagunas costeras. 

Sistemas de abastecimiento de agua. 

Construcción de helipuertos y aeródromos. 

Construcción y operación de presas. 

Construcción, operación y abandono de presas de jales. 

Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos 
habitacionales y urbano en ecosistemas costeros. 

ESTA TESIS NO SAT F 
DE LA BIIlLlO"I'ECA 
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Además de las normas senaladas, será importante _darte seguimiento y concluir el 
procedimiento para publicar oficialmente tres proyectos de normas oficiales 
mexicanas, que se están gestionando en el segundo semestre del ano 2000. 
Estas son: 

Especificaciones para el diseno, la selección, preparación del sitio, 
construcción, operación y abandono de marinas turlsticas ubicadas en 
aguas marinas interiores. 

Especificaciones para la planeaclón, diseno, selección y preparación del 
sitio, construcción, operación y mantenimiento de lineas de abastecimiento 
de gas natural. 

Especificaciones para el diseno, la selección y preparación del sitio, la 
construcción, operación, mantenimiento y abandono de campos de golf que 
pretendan ser ubicados en ecosistemas costeros y sus colindancias, asl 
como en zonas donde la ')ación ejerce su sob«!ranla. 

5.3. Publicación de criterios técnicos 

El conocimiento acumulado, además de expresarse en normas que ayuden al 
proceso de autorregulaclón, tendrla que traducirse en la publicación de criterios 
técnicos que los promoventes puedan incorporar al proceso de planeación de una 
obra o actividad. Los criterios técnicos deberlan senalar qué aspectos conviene 
cuidar en cada sector productivo en las distintas fases de un proyecto. 

Esto significa que a partir de que se conocen los principales Impactos se podria 
establecer cuáles parámetros conviene seguir para minimizar dichos impactos en 
las fases de preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y 
abandono. 

Los criterios técnicos no serian tan especificas corno una norma oficial mexicana, 
ni de cumplimiento obligatorio como ellas, pero deberlan inducir a que los 
promoventes los consideren e incorporen en sus Manife11taciones c;e Impacto 
Ambiental. Con seguridad, este proceso harla más fécil la evaluación, que sólo se 
tendrla que dirigir a los procesos más finos o los no considerados en los criterios 
técnicos. 

La perspectiva en esta materia es que se publiquen criterios técnicos por sector 
productivo, de los que son de competencia federal, a saber: 

Hidráulico. 
Industrial. 
Minero. 
Forestal. 
Aculcola. 
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Eléctrico. 
Petrolero. 
Residuos peligrosos. 
Turlstico. 
Agropecuario. 
Vlas de comunicación. 
Pesquero. 

Los criterios técnicos serian el complemento de las gulas sectoriales para la 
elaboración de las Manifestaciones de Impacto Ambiental, pues si bien en éstas 
se señala el tipo de información que resulta indispensable para la evaluación de 
un proyecto determinado, los criterios técnicos lndicarlan los tipos de impactos 
más comunes por sector productivo y las medidas de mitigación más efectivas 
para cada caso. 

Para llevar a efecto esta tarea, es preciso destinar recursos y personal con el fin 
de generar técnicos experimentados que sistematicen él conocimiento adquirido a 
lo largo de los años y que se prevean recursos para publicar y difundir estos 
documentos. 

En la medida en que los criterios técnicos por sector productivo se asimilen y se 
vayan especificando a subsectores y proyectos especlflcos, el carácter preventivo 
de la evaluación del impacto ambiental estaré en una ruta-irreversible y se habrá 
asimilado por los sectores involucrados en el proceso. 

5.4. Mecanismos de análisis de las condicionantes 

Qui;;:á uno de los puntos débiles de la evaluación del impacto ambiental como un 
procedimiento integral es el conocimiento respecto de la efectividad de los 
términos y condicionantes que se Imponen a los promoventes de proyectos. Estas 
condiciones se han emitido sobre una base estrictamente intuitiva, sin conocer si 
la medida fue correcta, puede mejorarse o bien fue completamente incorrecta. 

A diferencia de las tareas que la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente 
debe desarrollar para verificar el cumplimiento de las condicionantes, las 
actividades de la Dirección de Impacto Ambiental en materia de condicionantes 
deberfan encaminarse a efectuar un análisis profundo y preciso del conjunto de 
condicionantes que se imponen a los proyectos productivos y, tanto en campo 
como en gabinete, evaluar su grado de efectividad, eficacia, oportunidad, 
cumplimiento de los propósitos para los que fueron emitidas, facilidad o dificultad 
de aplicación, adecuación al proyecto desde el punto de vista técnico, etcétera. 

Para lograr lo anterior, deben preverse recursos con el fin de: 

1. Destinar a técnicos experimentados que, de preferencia, sean especialistas 
en la evaluación de proyectos de gestiones anteriores para que realicen un 
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análisis comparativo, en campo y en gabinete, de las condicionantes 
impuestas, de su aplicación y de la posibilidad de mejorar estas 
disposiciones. 

2. Organizar foros con empresas promoventes de proyectos, con empresas de 
consultarla ambiental y con organizaciones amblentalistas, para analizar la 
eficacia de las condicionantes y la posibilidad de mejorar1as. 

3. Publicar los resultados de los análisis, de manera que puedan constituirse 
en gulas o parámetros públicos para el futuro desarrollo de los proyectos y 
el seguimiento de otras entidades de la administración pública federal y 
local, además de constituirse en un documento que siente nuevas bases 
para el estableclmiento de condicionantes en proyectos futuros. 

5.5 Capacitación de personal ... 
Una tarea sustancial para el funcionamiento eficaz de la autoridad ambiental en 
todo el pals es actuar con criterios técnicos, regulacl6n y procedimientos 
coherentes, de manera que disminuya la Incertidumbre con respecto a lo que 
sucederá con un proyecto si es de competencia federal o estatal, si se está 
evaluando en la delegación de la SEMARNAP o en el INE. 

La coherencia de las resoluciones y determinaciones ambientales pasa 
necesariamente por la actualización permanente de los conocimientos de todos 
los funcionarios involucrados y por realizar reuniones periódicas en las que se 
discutan la unificación de criterios técnicos, regulacl6n, metodologlas y 
procedimientos. 

Lri capacitación será fundamental en la medida en que la evaluación del impacto 
ambiental es una materia que se está transformando constantemente en todo el 
mundo por la vla de la investigación académica, loa foros internacionales, los 
cursos, etcétera. Esta capacitación deberá cubrir tanto al personal del INE como al 
de las delegaciones federales de la SEMARNAP y de los gobiernos estatales y 
municipales. 

En el marco de la actual distribución de competencias, la tarea de emitir los 
lineamientos y criterios técnicos centrales corresponde al INE. Por ello, es 
enton.ces del i:naypr interés que esta d!Jpendencla asu~ la necesidad de 
capacitar constantemente a sus técnicos, de manera tal que los criterios que 
emitan tengan el mayor sustento técnico y cientlfico posible. 

Pero la capacitación y actualización también debiera ampliarse hacia los técnicos 
y responsables ambientales de las empresas, ya que ellos son los que interpretan 
y aplican la regulación ambiental en sus espacios laborales. Los inter1ocutores 
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directos de la polltlca ambiental, y por ende de los instrumentos para la evaluación 
del impacto ambiental, son los técnicos de las empresas y con ellos debiera 
interactuarse cada vez más, _con la finalidad de incorporar sus propuestas y 
observaciones con respecto a las medidas que la autoridad emite en las 
resoluciones de impacto ambiental, asl como de Incorporar su experiencia en la 
solución práctica de problemas ambientales. 

Para todo ello se hace indispensable programar reuniones periódicas -al menos 
una cada ai'lo- con los responsables del área de impacto ambiental de cada 
delegación federal de la SEMARNAP. 

De la misma manera, será importante interactuar con las áreas correspondientes 
de los gobiernos estatales y municipales .probablemente también en una reunión 
anual- con el propósito de afinar la regulación, las competencias, los 
procedimientos y las metodologlas. 

5.6. Autorregulacl6n 

Con los avances previsibles en la regulación ambiental. la emisión de normas 
oficiales mexicanas y de criterios técnicos, asl como la capacitación y la constante 
intercomunicación, se puede esperar que la evaluación del impacto ambiental se 
implante en la politice de planeación de los distintos sectores productivos, de 
modo que este proceso avance hacia una absoluta autorregulación. 

Con ello será factible que la carga d1> trabajo en la evaluación del impacto 
ambiental se reduzca considerablemente y sólo se evalúen aquellos proyectos 
cuya singularidad, complejidad, dimensiones o novedad los ubiquen fuera del 
común de los proyectos que se han evaluado y dictaminado en el INE. 

Para que la autorregulación sea posible, se han de dar otros pasos previos, tales 
como: 

1. La elaboración y publicación de normas en materia de impacto ambiental. 
2. La difusión de los cribrios, normas, procedimientos y metodologlas en la 

materia. 
3. El fortalecimiento de la actuación de autoridades, pramoventes, consultores 

y usuarios en general, en congruencia con el marco jurldico normativo 
vigente. 

5. 7. Certificación de expertos 

La evaluación del impacto ambiental implica responsabilidades muy lmoortantes 
que no deberlan recaer únicamente en un cuerpo evaluador Institucional. Para la 
majarla del instrumento se requiere un esquema de corrasponsabilidad a través 
del cual no sólo se simplifique el proceso, sino que se garantice su calidad a 
través de varios filtros. 
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Actualmente, el articulo 35 del Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental sefiala que los informes preventivos, las manifestaciones de impacto 
ambiental y los estudios de riesgo podrén ser elaborados por los interesados o por 
cualquier persona flslca o moral. Sin embargo, el mismo ordenamiento legal deja 
la responsabilidad de la evaluación en manos de la autoridad, que en ocasiones 
no presenta una estructura de respuesta funcional para proyectos que tienen 
plazos perentorios. 

Es por ello que se debe considerar la factibilidad de crear un mecanismo de 
certificación de expertos, con dos propósitos principales: a) que los estudios de 
impacto ambiental sean evaluados previamente por personal plenamente 
calificado y de esta manera se abatan los tiempos de revisión; y b) que se genere 
un mecanismo corresponsable para la dlctaminación. 

El disefio de este mecanismo supone varias acciones: en primer lugar, se debe 
generar un cuerpo acreditador plenamente calificado y con el aval del INE, que 
genere los lineamientos y criterio,s de certificación pata luego poner en practica el 
proceso. 

Resulta necesario, asimismo, que esta certificación parta de un principio sectorial, 
ya que la experiencia ha demostrado que los Astudios de impacto ambiental de 
diversos sectores presentan diferencias importantes y por ello la estructura de 
evaluación se ha ido especializando de tal· manera que responda en forma 
adecuada a dichas especificidades. -

En este contexto, se vislumbra la necesidad de contar con mecanismos juridicos y 
administrativos que garanticen la corresponsabilidad de aquellos que realizan 
estudios y de quienes los presentan ante la autoridad ya que, como se senalaba 
inicialmente, la responsabilidad en un dictamen es exclusivamente de quien 
evalúa y no del que presenta y prepara la inform11cl6n. 

Ello permitirla que en caso de una contingencia ambiental provocada por un 
estudio deficiente, se pudieran aplicar sanciones especificas que orientaran a los 
grupos consultores a buscar principios de excelencia en su desempeno. 

5.8. Acuerdos Internacionales 

Como se ha sefialado con anterioridad, la firma de convenios y acuerdos 
internacionales por parte de nuestro pals ha significado la realización de diversos 
compromisos de intercambio, capacitación e información, entre otros. 

En este campo, vale la pena impulsar con mayor decisión las siguientes acciones: 

1. El intercambio de información, bases de datos, normas y regulación en materia 
de evaluación del impacto ambiental con los paises de la OCDE y del TLCAN. 
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2. La participación activa en la Comisión Técnica de Evaluación del Impacto 
Ambiental de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, derivada 
de los Acuerdos conocidos como Tuxtla 11. 

3. La atención de problemáticas de impacto ambiental fronterizo, en lo particular 
en la frontera sur (Guatemala y Belice) para apoyar las estrategias de 
conservación de las selvas y arrecifes de la reglón. 

5.9. Perspectivas 

Los cambios en el nivel técnico de la evaluación del impacto ambiental, deben 
llevar necesariamente a otros cambios en el terreno administrativo, esto es, se 
requiere hacer congruentes los procedimientos y las cargas de trabajo. 

En las oficinas centrales del INE se esperarla que se consolidara el equipo técnico 
que viene laborando desde hace aftos y que su experiencia fuera aprovechada 
para la elaboración de las normás oficiales mexicanas y de los criterios técnicos, 
asl como de la capacitación y actualización técnica con los actores locales. 

No obstante, la actividad más fuerte, que es la evaluación de proyectos, habrá de 
desarrollarse tanto en las delegaciones federales de la SEMARNAP como en las 
dependencias de ecologla de los gobiernos de los estados .. 

De esta manera, se esperarla que en el INE la Dirección de Impacto Ambiental 
asumiera funciones y recursos, tanto humanos como materiales, que la 
permitieran convertirse en una instancia central rectora de los criterios, normas. 
procedimientos, metodologlas y lineamientos en la materia. 

El que asuma su papel de instancia central rectora no Implica que se transforme 
en sancionadora del quehacer de las delegaciones federales o de las instancias 
estatales; se trata de que se convierta en un érea que recoja, sistematice, analice 
y devuelva las experiencias que se verifican en.todo el pals, de manera que sea 
centralizadora y multiplicadora de los esfuerzos colectivos para poner en práctica 
la evaluación del impacto ambiental. 

La labor rectora implica que se concentren expertos en la materia, además de que 
se fortalezcan áreas de apoyo en el INE, como las destinadas a la difusión, las 
publicaciones y la capacitación. 

a. Desconcentración 

La publicación del nuevo Reglamento Interior de la SEMARNAP, el 5 de junio de 
2000, otorgó facultades a las delegaciones. federales de la Secretarla para que 
realicen evaluación y dictaminación de Informes Preventivos y Manifestaciones de 
Impacto Ambiental. 
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Conforme a lo señalado en el articulo 32, fracción X, es facultad de las 
delegaciones: 

Otorgar permisos, licencias~ -autorizaciones y las respectivas modificaciones, 
suspensiones, cancelaciones. revocaciones o extinciones, de confonnldad con 
lo previsto en las disposiciones jurldlcas que resulten aplicables, siguiendo los 
lineamientos internos de. carécter técnico y administrativo, sistemas y 
procedimientos establecidos por las unidades admlnlsttatlvas cenitales de la 
Secretar/a ... 

La emisión y aplicación de estos lineamientos permitirla que alrededor del 90% de 
las evaluaciones de proyectos se asumiera en las delegaciones de la 
SEMARNAP. Se conservarlan en el nivel central las del sector petrolero, de 
residuos peligrosos y las Manifestaciones de Impacto Ambiental modalidad 
Regional. 

Esto implica la necesidad de que se fortalezcan los recursos de las delegaciones 
federales de la institución, de manera que puedan' 'contratar y mantener una 
plantilla de técnicos capacitados en la materia y tengan la capacidad de realizar 
con frecuencia las evaluaciones en campo. 

En el aspecto juridico, las Instancias centrales de la Secretarla deberán emitir 
lineamientos claros y coherentes que eviten la sobrerregulaclón y sobreposición 
de funciones, asi como los procedimientos tortuosos. · 

De esta manera se requiere que las instancias centrales de la Secretarla 
mantengan una estrecha y óptima coordinación para unificar procedimientos, 
sobre todo en las siguientes materias: forestal, vida silvestre, aprovechamiento del 
recurso hidráulico, zona federal maritimo terrestre, inspección y vigilancia. 
acuacultura y pesca. 

En esta medida podrá realizarse la desconcentración con mayor seguridad de que 
los trámites y procedimientos que se lleven a cabo en las delegaciones tendrán el 
efecto deseado de mejorar la aplicación de las leyes en la materia y que la 
regulación del impacto ambiental, que tiene que ver transversalmente con todas 
las materias arriba señaladas, no contribuya a confundir más a la sociedad 
respecto del cumplimiento de la normatividad. 

b. Descentralización 

Un procedimiento complementario al de· 1a deseoncentración en materia de 
evaluación del impacto ambiental es el de la descentralización de funciones hacia 
los gobiernos estatales. 

No obstante, la culminación de este proceso requiere de diversos pasos previos 
en los terrerios metodológico, administrativo y jurldlco. Una tarea fundamental es 
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la homogeneización de criterios, procedimientos y normas, de forma tal que 
permitan que los proyectos se evalúen con la misma calidad, objetividad y 
profesionalismo en todas las dependencias del pals que tengan competencia en la 
materia. 

La realización de reuniones de análisis e intercambio de experiencias de cada 
dependencia involucrada será de gran utilidad para la unificación de criterios. En 
estas reuniones se podrlan analizar los casos tlpicos de proyectos que se 
presentan a evaluación en cada estado y especificar las medidas de mitigación o 
compensación más adecuadas. 

Asimismo, esas reuniones serán la oportunidad para evaluar qué obras y 
actividades pueden ser descentralizadas de la administración pública federal y 
cuáles pueden ser asumidas por los gobiernos de las entidades federativas. 

Esto implicará necesariamente que se reduzca de modo considerable el volumen 
de proyectos que se someten a evaluación en materia de impacto ambiental en la 
SERMARNAP y ésta se aboque 'de manera exclusiva a los proyectos con mayor 
potencialidad de impactos ambientales y a la normatividad en la materia. 
Por esta razón será necesario considerar los recursos indispensables para que el 
INE y su Dirección de Impacto Ambiental en lo particular puedan organizar estas 
reuniones, brindar capacitación, organizar estancias prolongadas de técnicos 
especializados para apoyar a las instancias estatales, etcétera. 

Para que la descentralización sea efectiva es preciso que se traduzca en 
modificaciones a la LGEEPA. Sin embargo, antes de la modificación legal para 
trasladar la competencia de algunas materias a los gobiernos estatales, se 
requiere un esfuerzo de éstos para modificar y modernizar la regulación ambiental. 

Lamentablemente, en muchos estados de la República aún no se han realizado 
las modificaciones pertinentes para actualizar las leyes ambientales con el 
contenido actual de la LGEEPA, vigente desde 1996, de modo que cuentan con 
legislaciones ambientales basadas en la Ley de 1988. 

Lo mismo ocurre con la regulación en materia de impacto ambiental: cuando ésta 
existe en lo especifico -y no en todos los estados ocurre- el Reglamento de 
Impacto Ambiental tiene los criterios, modalidades, competencias y disposiciones 
del Reglamento federal de 1988. 

Con el Taller Nacional sobre el Reglamento de Impacto Ambiental, realizado en 
julio de 2000, en el que participaron las delegaciones federales de la SEMARNAP 
y las dependencias estatales encargadas de la ecologla, se logró sensibilizar a los 
asistentes con respecto a la importancia de tener criterios cientlficos, técnicos y 
normativos similares y, por ende, la necesidad de que los gobiernos estatales 
actualicen su regulación en materia de impacto ambiental. 
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Para la descentralización de funciones de impacto ambiental se requiere realizar 
reformas a la LGEEPA y, en forma simultánea, a las leyes ambientales estatales, 
de manera tal que no queden. vaclos legales, sobre todo en lo que corresponde a 
las competencias que se establecen a partir de las reformas a una y otra 
legislación. Asl se evitará que las lagunas legales favorezcan la realización de 
actividades negativas para los ecosistemas y/o la salud pública. 

En este sentido, primero habrla que sugerir que las legislaturas estatales 
actualizaran su legislación en materia de impacto ambiental, pues algunas obras y 
actividades que ya no son competencia federal, tampoco están previstas en 
algunas ·leyes estatales. Es el caso de la industria de las bebidas, la de los 
alimentos y la industria automotriz, entre las más relevantes. 

c. Reducción de la carga de trabajo para la evaluación y aumento en la 
elaboración de instrumentos normativos y de autorregulación. 

Como una consecuencia de las tareas normativas, de desconcentración y de 
descentralización, asl como del estricto cumplimiento de los criterios de excepción 
del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, 
se deberá esperar una disminución considerable de la carga de trabajo para la 
dictaminación de proyectos. 

Esto no quiere decir que el trabajo de la DIA y de sus técnicos tienda a 
desaparecer; todo lo contrario. El volumen de trabajo podrá' mantenerse, e incluso 
aumentar, porque habrá de centrarse en la elaboración de la normatividad, lo que 
hasta ahora ha sido una labor marginal, pero que debiera ser una tarea esencial 
de la institución. 

Hasta ahora la dictaminación ha ocupado la mayona del trabajo de la DIA, 
dejándose de lado tareas que permitirlan fortalecer el instrumento y facilitar su 
operatividad. Por ello, la tendencia es hacia el desarrollo e incremento de labores 
como: 

Análisis de las :netodologlas de evaluación del impacto ambiental y 
adaptación de las mismas a las necesidades de los usuarios. Esto deberá 
llevarse hasta la posibilidad de publicar un manual de las metodologlas más 
adecuadas para su aplicación en México. 
Normas oficiales. 
Criterios de evaluación del impacto ambiental por sector productivo. 
Análisis de condicionantes. 
Organización y/o participación en talleres, cursos, diplomados, entre otros, 
que permitan el intercambio con los sectores productivos. consultores, 
instancias de gobierno, investigadores y académicos. 
Análisis conjunto de casos y proyectos criticas con ·las delegaciones 
federales de la SEMARNAP. 
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d. Reducción de los tiempos de evaluación 

Todas las tareas anteriores deberán conducir a que los tiempos de evaluación se 
reduzcan considerablemente y ·59 logre la meta de que ningún proyecto rebase los 
tiempos que marca la ley. 

La realización de las tareas senaladas en los apartados anteriores sentará las 
bases para el efectivo cumplimiento de esta meta. A su vez, la reducción de los 
tiempos de evaluación redundará en una mayor certidumbre para la sociedad y un 
mejor cumplimiento de este instrumento de la polltica ambiental. 

e. Emisión de normas 

La formulación de normas oficiales mexicanas, además de la labor técnica que 
implica, requiere de un proceso juridico largo que hay que considerar a la hora de 
planear su publicación. En esta materia no se prevén cambios Importantes en el 
procedimiento, sólo se debe hacer énfasis en que se requiere cumplir a cabalidad 
lo establecido en la Ley de Metrologla y Normalizaciól1 para que la aplicación de la 
norma técnica tenga total fundamento legal. 

f. Reformas a la LGEEPA y a su Reglamento 

Es deseable y previsible que se realicen modificaciones y actualizaciones a la 
LGEEPA y, en función de éstas, al Reglamento en Materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental. 

Las modificaciones deseables a la LGEEPA en el capitulo correspondiente al 
impacto ambiental son: 

l. El ámbito de competencia: el articulo 28 habrá de modificarse en función de 
los acuerdos que se establezcan con los gobiernos estatales para que ellos 
asuman algunas de las obras y actividades que actualmente son de 
competencia federal. 

11. La incorporación de otras materias a la competencia federal, como la 
producción de productos transgénicos o genéticamente modificados. 

111. La eliminación de la fracción 11 del articulo 31 de la LGEEPA, ya que 
establece un supuesto inexistente: que el ordenamiento ecológico prevé 
obras, y que éstas deben estar autorizadas en materia de impacto 
ambiental. 

IV. La reorganización de los tiempos que establece el articulo 34 para la 
consulta pública, ya que con el contenido de este articulo y la organización 
actual no es posible dar plena coherencia a este procedimiento y en 
consecuencia se deja un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad. 
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V. La incorporación de más supuestos para negar un proyecto, ya que los 
actuales -dado el aún limitado avance de la regulación ambiental y de la 
aplicación de los instrumentos de la pollüca ambienta!- permiten aprobar 
proyectos que aunque sean técnicamente Inviables son legalmente 
posibles. 

VI. La incorporación de sanciones en el capitulo referido a Inspección y 
vigilancia, como la clausura precautoria para los promoventes que inicien 
sus obras y actividades sin contar con la autorización en materia de impacto 
ambiental. Esto es Importante pues en algunos casos quienes violan las 
disposiciones legales prefieren pagar las sanciones económicas antes que 
someterse a las condicionantes de un resolutivo, con to que se trasladan los 
costos ambientales a la sociedad a cambio de un pago monetario que no 
compensa los dai'los causados. 
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CAPITULO VI 

EJEMPLOS DE EMPRESAS MEXICANAS EN LAS QUE SE HAN 
IMPLEMENTADO PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

En este capitulo, se hace una breve descripción de tres empresas que han 
implementado acciones relacionadas con la protección al medio ambiente. Con 
ello lograron avances importantes, principalmente en la reducción de 
contaminantes; en el consumo de agua y/o energla, entre otros factores, que a 
continuación se mencionan. 

6.1 GRUPO APASCO 

6.1 .1 Descripción 

;.. Tamaño de la empresa: 

;.. Producción anual: 

;.. Ventas Anuales: 

;.. Exportaciones: 
1onP.fadas 

>o- Participación en el sector: 

» Empleos directos 

;.. Empleos Indirectos 

6.1.2 Procesos de producción 

;;... Cemento. 

;.. Concreto. 

Industria Grande 
. ' 

Cemento: 6.5 millones de toneladas 
Concreto premezclado: 2.4 millones de 
m• 

$6,259 millones de pesos 

Cemento y cllnker 700,000 

Cemento: 23% 
Concreto premezclado: 25% 

2,600 plazas 

2,300 plazas 

6.1.3 Polltlca Ambiental de la Empresa 

6.1.3.1 Política ambiental 

;.. Administración ambiental. 

;.. Optimo uso de recursos. 
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;... Concientización y comunicación ambiental 

6.1.3.2 Sistema de Administración Ambiental 

»- Sistema de Administración Ambiental propio que contempla la mejora 
continua en el desempeño ambiental de la empresa, auditado por 
personal de la empresa. 

6.1.4 Eficiencia Ambiental 

6.1.4.1 Intensidad Energética por Bien o Servicio Producido (Cambio 
Climático) 

;... Premio nacional de ahorro de energia eléctrica en cuatro de las plantas 
cementeras del grupo. 

Consumo de energía total por tonelada de cmnento 

1100 ----------- ------. ------ ---------------- --------

1000 

900 

600 

700 

600 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

• Cnsumo Eléctrico 120 116 111 110 110.2 106 105.6 102.6 104.6 

O Consumo Térmico expresado en 934.3 924.2 611.9 746.1 749.6 734.7 733.9 736.7 736.1 
unidades eléctricas 

Años 

~ Se redujo el consumo de energía eléctrica en un 13°/o y un 21º/o en 
energia térmica. El resultado combinado da una reducción total de 20% 
para producir una tonelada de cemento. 
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6.1.5.4 Intensidad y Eficiencia Ambiental (cambio climático) 

;¡... La industria cementera emite 5% aproximadamente de C02 en el 
mundo. Apasco redujo el 16% de sus emisiones de C02 por tonelada de 
cemento producido. 

1990 

397 842 

Emisiones de bloxldo de carbono (C02) por tonelada de 
cemento 

1991 1992 1993 1994 UKl5 1996 1997 

396 75'4 357 3394 330 1903 334 5752 331 5573 340 7461 339 5028 

Ai\os 

...... 
333 465 

:¡;.. Disminución del consumo especifico de agua mediante sistemas de 
recirculación y tratamiento del agua para enfriamiento de los equipos. 

6.1.5 Minimización de Impactos 

6.1.5.1 Producción Limpia 

:¡;.. Adiciones al cemento y concreto de puzolanas, de escorias de alto 
horno y de ceniza volante de las centrales termoeléctricas, con resultado 
de ahorro energético, reducción de emisiones de gases y particulas. 

:¡;.. Reducción de consumó de agua y otros recursos en los procesos de 
producción de cemento, concreto prernezcl~do y materiales agregados. 

:¡;.. Optimización del transporte terrestre y maritimo, sustituyendo el del 
camión por el de ferrocarril y de barco, con el propósito de reducir el 
consumo especifico de combustible y sus consecuentes emisiones de 
gases contaminantes a la atmósfera. 
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6.1.5.2 Prevención y Control de la Contemlneclón 

¡.. Plantas de tratamiento de aguas negraa, sistemas de control de emisión 
de polvos, monltoreo continuo de aus emisiones e Instalación de 
almacenamiento provisional de sus propios realduoa. 

6.1.6. Calidad Ambiental Total 

6.1.6.1 Monltoreo, lnatrumentaclón y Leboratorloa 

).. Se efectúan mediciones periódicas de las emisiones. 

6.1.6.2 Sistemas de Información 

6.1.6.3 Capacitación. 

).. Cuatro mil horas-hombre en capacitación en medio ambiente durante los 
últimos cinco anos Incluyendo sus ejecutivos, mandos Intermedios y 
personal en general. , . 

6.1.7. Gasto Ambiental y Beneficios Económicos 

6.1.7.1 Gastos de Inversión 

);. 80 millones de dólares en equipos antlcontamlnantes, de monltoreo 
continuo y en Instalaciones para disposición final-de residuos en los 
últimos ocho anos. 

6.1.7.2 Gastos de Operación 

);. 1 O millones de dólares anuales aproximadamente. 

6.1.7 .3 Beneficios Económicos 

;.. Tangibles son del orden de cinco millones de dólares (mejor imagen y 
prestigio, aceptación del producto). 
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6.2 PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BÁSICA 

6.2.1. Descripción 

Tamar'lo de la empresa 

Producción anual: Gas licuado 
Etano 

Ventas anuales: 

Exportaciones: 

Gasolinas naturales 
Azufre 
E lile no 

Gas natural 
Productos petroqulmlcos 
Productos petrollferos 

Gas natural 
Productos petroqulmlcos 
Productos petrollferos 

Participación en el sector: 

Empleos directos: 

Empleos indirectos: 

Totales 
Definitivas 
Temporales 

6.2.2. Procesos de producción 

Industria Grande 

196mbd 
145mbd 
88mbd 

738mt 
10mt 

S 1,737 millones de dólares 
S 1,314 millones de dólares 
S 22,780 millones de dólares 

S 31 millones de dólares 
S 119 millones de dólares 
S 527 millones de dólares 

11,601 plazas 
11,374 plazas 

227 plazas 

:.- Extracción y procesamiento de gas natural asociado y no asociado. 

6.2.3. Polltlca ambiental de la empresa 

6.2.3.1 Polltlca Ambiental 

>-- Esfuerzos enfocados a la seguridad de lodos los procedimientos 
requeridos para las operaciones y/o actividades. definiendo parámetros 
operacionales a control por el Impacto ambiental que representa. 

>-- Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (PROSSPA), 
con el objeto de disonar. desarrollar y operar un sistema de 
administración enfocado a garantizar la confiabilidad y continuidad de 
las operaciones. 

i-- Al elevar la seguridad, salud y protección ambiental el mismo rango de 
valores que la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los 
costos, la empresa reconoce la importancia del tema y la necesidad de 
incrementar el desempeno ambiental mediante prácticas de 
ecoeficiencia. • 

' Un proceso ae puede denominar como ~- cuanckl ~ bl9r'99 y ~ • prwcioe compelltlvos. que 
salistacen nece1ktade• humana• mejorando .. caUdad de W:la. 81 llempo que• '9ducen loe lmpadoll •mblenWlea. 
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6.2.3.2 Sistemas de Admlnlstr•clón Amblengl 

¡... Certificaciones ISO 9002 en varios de los Complejos Procesadores de 
Gas {CPG). 

:.- En marzo de 1999, los CPG's Reynosa y Mataplonche obtuvieron las 
primeras certificaciones ISO 14001 otorgadas a Instalaciones 
Industriales de petróleos mexicanos. 

¡... Certificados de industria limpia en los ochos centros procesadores de 
gas y ocho terminales de gas licuado. 

6.2.4. Eficiencia Ambiental 

6.2.4.1 Intensidad energética por bien o servicio producido 

;... Inicia programa de ahorro de energla que permitirán mantener los 
niveles actuales de óxidos de nitrógeno, a pesar de los Incrementos 
esperados en la infraestructura de proceso. 

;... Se espera que los programas intensivos de ahorro de energla, asl como 
la recuperación y optimización de algunas lineas de vapor. permitan 
reducir simultáneamente las emisiones de NOx y GEi. 

6.2.4.2 Intensidad y eficiencia amblent•I (cambio cllmitlco) 

;... Como resultado de diversas obras de mantenimiento correctivo y 
preventivo en la infraestructura de recuperación de azufre, las emisiones 
de 502 de los Incineradores de las 15 plantas tuvieron una reducción de 
19% entre enero y diciembre de 1997. 

;... En particular. el nivel de emisiones en Nuevo PEMEX y Cactus 
disminuyo en 53% y 24%, respectivamente. 

:.- El alcance del programa de mantenimiento correctivo fue ampliado en 
1998, con lo cual se obtuvo una reducción adicional del 16% en el nivel 
de emisiones de 502 con respecto a 1997. 

;... Estrategias de ecoeficlencla (costo-beneficio) permiten que las 
emisiones de NOx se mantengan un 38% por debajo de los limites 
establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-085-ECOL-1997. 

;... El consumo total de agua fue.8% menor con respecto a 1996, al tiempo 
que la descarga de aguas residuales se redujo en 53%. La relación 
descarga I suministro que en 1996 fue de 47%, experimento una ligera 
mejorla, al reducirse de 24.1% en 1997 a 23.4% en 1998. 

:.- Durante 1996 y 1997, PEMEX gas cumplió con las especificaciones de 
la Norma· Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996 al 90% y 96%, 
respectivamente, mientras que en 1998 el cumplimiento fue del 100%. 

96 



);.. Existe una reducción neta de 42% y 1 % en el Inventarlo de residuos 
peligrosos y no peligrosos, respectivamente. 

6.2.4.3 Reciclamiento de materlalea 

>- Se retiro el gas ácido (H2S + C02) de la corriente de gas amargo en las 
plantas endulzadoras y procesado en las plantas recuperadoras de 
azufre, el cual es aprovechado posterlonnente como materia prima en la 
elaboración de algunos productos petroqulmlcos, principalmente 
fertilizantes. 

6.2.5 Minimización de Impactos 

6.2.5.1 Producción más limpia 

>- Obras de mantenimiento correctivo y preventivo en la Infraestructura - de 
recuperación de azufre, para disminuir producción. 

6.2.5.2 Prevención y control de la contaminación · 

>- Minimización de emisiones de S02 a lravés de un programa de Inversión 
para aumentar la eficiencia de recuperación de azufre, y alcanzar 
emisiones comparables a los estándares fijados por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA), de los Estados Unidos. 

6.2.6 Calidad Ambiental Total 

6.2.6.1 Monltoreo, Instrumentación y Laboratorio• 

,_ Monitoreo de emisiones de S02 con el fin de prevenir eventos que no 
cumplan las normas ambientales y dlsenar estrategias adicionales de 
reducción. 

>- Instalación de equipos electrónicos de monitores continuos de emisiones 
de S02 y H2S en Incineradores de 12 plantas de azufre. 

);.. Estadistica mensual de emisiones de NOx y GEi, aplicando la 
metodologia de EPA. 

);.. Estimación de emisiones de CO y C02 utilizando la metodologla y 
factores de emisión establecidos por la EPA. 

6.2.6.2 Desarrollo corporaJlvo y vlnculaclóll. 

;,;.. Programa de reforestación en todos los centros de trabajo. 
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6.3 CROMADORA DELGADO S.A. DE C.V. 

6.3.1 Descripción 

;... Tamaño de la empresa: 

;... Producción anual 

;.. Ventas anuales: 

;... Exportaciones 

Pequena Industria 

2,882 m2 I año 

$5,557,000.00 dólares 

Sin exportaciones 

;... Participación en el sector Aproximadamente el 1 % en el sector 
Industrial de la galvanoplastia 

;... Empleos directos 

J... Empleos Indirectos 

6.3.2. Proceso de producción 

;... Pulido 

J... Colgado en soportes 

;... Desengrase 

:.- Activación 

:.- Recubrimiento 

6.3.3 Polltlca Ambiental de la empresa 

6.3.3.1 Polltlca ambiental 

42empleos 

10 empleos 

Cuatro proyectos de control ambiental establecidos por sistema: 

:.- Sustitución de balastros de baja eficiencia. 

;... Reportes anallticos de laboratorio. 

:.- Bitácoras de operación y mantenimiento de equipos de control 
ambiental. 

:.- Programas calendarizados de reuniones de trabajo para la 
concientlzación del ahorro de energla. 

;... Control estadlstico de cada una de las implementaciones realizadas en 
la empresa para efecto d3 control ambiental. 

98 



6.3.4. Eficiencia Ambiental 

:.- Cuatro proyectos ambi~mtaies en un periodo de cinco anos. 

:.- Dos enfocados al control de la contamlnacl6n al final de la linea 
productiva 

:.- El tercero se orienta hacia la prevención ambiental, conservando 
materias primas y la energla, reduciendo la cantidad y toxicidad de todas 
las emisiones y residuos antes de que abandonen el proceso productivo. 

:.- El cuarto proyecto consiste en la instalación de equipos de aire 
acondicionado de tipo evaporalivo y dos extractores. 

6.3.4.1 Intensidad energética por bien o servicio productivo 

:.- Uso de Iluminación artificial solo cuando la luz natural no esta disponible. 

:,.. Utilización eficiente de Interruptores eléctricos.· 

:,.. Instalación de un relevador de tiempo en el extractor del área de pulido. 

:.- Reemplazo de iluminación estándar por Iluminación de alta eficiencia. 

:,.. De un consumo de electricidad de 199,520 KWH al ano, se redujeron 
20,815KWH, lo que representa un porcentaje de reducción del 17.4% 
anual. 

6.3.4.2 Intensidad y eficiencia ambiental 

Agua (m'/año) 
Sulfato de n!quel 
(kg/a:'ío) 
ácido bórico 
(kg/año) 
ácido crómico 
(kg/año) 
energia eléctrica 
(kwVaño) 

Consumo 
anterior 

3,744 

11,628 

1,648 

1,295 

119,520 

Monto 
reducido 

3,528 
5,229 

328 

306 

20,815 

Porcentaje 
reducido 

94.2 

45.0 

19.9 

23.6 

17.4 

:.- El arrastre de soluciones de nlquel y cromo representa perdidas 
económicas a la empresa, y también una importante fuente de 
contaminación. 
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);- La recuperación de los arrastres permite recuperar las perdidas actuales 
de nlquel y como en un 95%, y cumplir con la normativldad vigente en 
materia de descarga. 

6.3.4.3 Reclclamlento de materiales 

Varias técnicas de producción más limpia derivadas de los estándares de 
práctica operativa para la Industria de acabados metálicos que permita: 

:;.. Filtrar todas las soluciones en forma continua 

:;.. Existe una reducción en el mantenimiento de los filiros 

);- Capturaclón de los derrames, conteniéndolos, tratándolo y reusándolos 

:;.. Reducir el gasto del agua y materias primas aproximadamente en 120 
litros por dla. 

6.3.5. Minimización de Impactos 

6.3.5.1 Producción llmpla 

:;.. Se adquirieron equipos de control ambiental de tecnologla de punta con 
una Inversión aproximada de $ 75,000,00 dólares. Con ellos se captura, 
recolecta y confina el polvo que se deriva del proceso del pulido. 

:;.. En el proceso de enderezado se aisló el ruido, y se confino el polvo 
metálico. 

:.- En el caso del proceso de soldadura se logro estabilizar la temperatura. 

:.- En el proceso de pintura se logro confinar los residuos qulmicos. 

6.3.5.2 Prevención y control de la contaminación 

:.- Con las acciones emprendidas de prevención, se cumple con los limites 
máximos permisibles de descarga de aguas residuales y se tratan y 
rehúsan en un 80% las agui.s residuales. 

:;.. Al optimizar el proceso se logro reducir el volumen de descargas y 
eliminar los gastos operativos de la Inhalación de la planta de 
tratamiento, planeando en un principio como solucionar al final del tubo 
para el problema de aguas residuales. 

6.2.6. Calidad Ambiental Total 

6.2.6.1 Capacitación 

:;.. La empresa cuenta con capacitación externa e Interna. 
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6.2.7 Gastos Ambientales y Beneficios Ecológicos 

INVERSIÓN Y AHORRO 

45000 

'40000 

35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 -·· 
5000 

o 

O Inversión dólares •Ahorro en dólares 

:¡;.. El beneficio económico total de las recomendaciones fue de $40,976.00 
dólares por año, con un capital invertido de $8,046.00 dórales, teniendo 
una recuperación menor a un mes. 
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CAPITULO VII 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

7 .1 Planteamiento del problema 

La protección al ambiente y la cultura ecológica que hoy en dla se regula y 
sanciona a las empresas que no cuentan con un programa de prevención y 
regulación ambiental, es un factor que ha cobrado suma Importancia en la 
actualidad como se ha demostrado en otros paises, la aplicación coercitiva de 
la legislación ambiental es una condición necesaria pero no suficiente para 
lograr todo el mejoramiento ambiental que pueden alcanzar las empresas hoy 
en dla. 

Si bien es cierto que algunas de ellas están dispuestas a correr el riesgo de ser 
sancionadas a ralz de una visita de Inspección, a cambio del beneficio de no 
invertir para cumplir con la ley, también es cierto que muchas otras están 
dispuestas a programar inversiones para cumplir con la ley, e Incluso ir más 
allá de lo que las normas les obligan, cuando cuentan con un entorno 
favorable. 

Desafortunadamente se ha prestado poca atención al respecto, tan!o en el 
sistema escolar como en los medios de comunicación, a excepción de ciertos 
programas de televisión. 

Hoy en dla este problema no sólo será para las generaciones futuras, sino 
también para las del presente. Nuevos conceptos se introducen a la cultur::i 
empresarial; auditoria ambiental, control de residuos peligrosos, control del 
medio ambiente, etc. 

Es de nuestro conocimiento que la Industria es uno de los elementos que 
contribuyen a contaminar mas el ambiente, por consiguiente consideramos que 
la evaluación de una empresa respecto de la contaminación y el riesgo que 
generan asl como el grado de cumplimiento de la normatlvldad ambiental y de 
parámetros Internacionales y de buenas préctlcas de operación e lngenlerla 
aplicables, permitirán definir las medidas preventivas y correctivas necesarias 
para proteger el medio ambiente y conformar un plan de acción que permita a 
las empresas lograr un buen desempeno en este aspecto. 

7 .2 Objetivo de la Investigación 

En este sentido en la presente Investigación se tienen como objetivos: 

a) Conocer si las empresas cuentan con programas de evaluación del Impacto 
ambiental. 

b) Determinar la existencia de estrategias de protección al medio ambiente. 

c) Observar en que forma dan a conocer, las medidas de evaluación y control 
para proteger el medio ambiente a los trabajadores. 

02 



d) Conocer cuántas de estas empresas cuentan con el "Certificado de 
Industria Limpia". 

7 .3 Hipótesis de Trabajo 

¿Es el conocimiento y establecimiento de programas especlflcos de cultura 
ambiental, la aplicación y sanción del marco jurldlco regulatorio un factor 
fundamental para competir de las empresas en nuestro pals, y tener una 
ciudad más limpia con mejor nivel de aire? 

7 .4 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación elige en función de los objetivos que se pretenden 
alcanzar, de los recursos de que se dispone y del tipo especifico del problema 
que se quiere abordar y es por ello que en nuestra Investigación se realizó una 
encuesta de tipo descriptivo y transversal. 

7 .5 Definición de la población a estudiar 

En esta investigación se trató de tomar en cuenta a las empresas Inscritas en el 
"Programa Nacional de Auditoria Ambiental", especlflcamente las del D.F. y 
área metropolitana; en virtud de que estas empresas cuentan con Programas 
de Mejoramiento y Protección al Ambiente (SEMARNAP). · 

;.. 86 en el D.F. 
:.- 36 en la zona metropolitana 

Sin embargo conseguir el acceso a estas Industrias es un tanto más que 
imposible, por lo tanto las empresas encuestadas fueron las que nos orientó 
acudir a visitar la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente, en total 10 
empresas. 

7 .6 Definición de variables 

De acuerdo a nuestros objetivos las variables son: 

:.. Giro de la empresa 
;... Cargo o puesto del entrevistado 
:.- Programas de protección y cultura del medio ambiente 
);.. Auditorias ambiental voluntaria 
).- Marco jurldico y regulación en materia ambiental 
);.. Nivel de contaminación y riesgo 
» Programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo 
» ¿Cuentan con Certificado de Industria Limpia? 
» ¿Tienen proyectos a futuro para proteger el ambiente? 
Jo;. ¿El material o sustancias que utiliza cuenta con una etiqueta que lo 

identifique como peligroso? 
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7.7 Diseño del Instrumento de Recolecclón de Datos 

Es importante aclarar que para determinar las variables a estudiar nos 
basamos en una entrevista realizada al personal de la SEMARNAP y de la 
Procuradurla Federal de Protección al Ambiente, los comentarlos qua nos 
proporcionaron permitieron que el cuestionario abarcara los datos que a 
nuestra consideración nos permltlrlan obtener la lnfonnación necesaria para 
realizar la Investigación. 

Cabe hacer la aclaración que uno de los mayores Inconvenientes es que los 
directivos de las empresas son muy dlflciles y no acceden a proporcionar este 
tipo de información sino se realiza de manera oficial por una autoridad en 
materia de protección al medio ambiente. 

7 .8 Diseño da muestreo 

El diseño de muestreo que utilizamos en la Investigación es una muestra de 
juicio, debido a que la población utilizada para aplicar .nuestro cuestionario fue 
de las de las empresas recomendadas por la Procuradurla Federal de 
Protección al Ambiente. 

7.9 Tamaño y selección de la muestra 

En relación al comentarlo de que las empresas que se encuentran inscritas en 
el Programa de Mejoramiento y Protección al Ambiente (SEMARNAP) niegan el 
acceso a extraños que no se Identifiquen como autoridades del medio 
ambiente de nuestro pals, nuestra muestra fue de juicio. 

7 .1 o Recolección de datos 

La Información se obtuvo mediante la aplicación de cuestionarios a personal 
que ocupaba los siguientes puestos: 

Coordinador de Control Ambiental 
Asistente de Ecologla 
Jefe de Area Técnica 
Contador General 
Gerente de Operación 

En las siguientes empresas: 

;... Atlas C'!pco_ Mexicana, S.A. de C. V. 

¡¡.. BTICINO de México, S.A. de C. V. 

¡¡.. Cla, Cerillera La Central, S.A. de C. V. 

:.;.. Eli Lilly de México, S.A. de C. V. 
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~ FANQUIMICA, S.A. de C. V. 

,.. Krazy Kola Loka, S.A. de C. V. 

;... Novartis Farmacéutica, S.A. de C. V. 

;... Schneider Electrlc México, S.A. de C. V. 

;... Sociedad Cooperativa Trabajadores Pascual S.C.L. 

;... Continental de Alimentos S.A. de C. V. (Wonder) 

7. 11 Procesamiento de datos 

Una vez aplicado el cuestionario, los resultados obtenidos se procesaron en 
Microsoft Excel 98. 
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CAPITULO VIII 

AN~_LISIS DE RESULTADOS 

Como parte del desarrollo de la Investigación, se muestra a continuación el 
anállsls de los resultados obtenidos a través de la apllcacl6n del cuestionario. 

Jo;. La preservación y mejoramiento del medio ambiente, se Impulsa mediante 
la implementación de programas, muestra de ello; es que el 90% de las 
empresas encuestadas se preocupan por su enlomo fomentando una 
cultura ecológica. Sin embargo, el 10% no lo han considerado dentro de sus 
prioridades. 

:..- Respecto al funcionamiento de los programas, el 90% de las empresas 
afirma que verifica su funcionamiento. El restante no cuenta con medidas 
especificas para protección del ambiente. 

:..- Del total de las empresas encuestadas, el 80% aceptan la realización de la 
auditoria ambiental voluntaria, esto es que se'someten a una revisión 
minuciosa de aquellas operaciones respecto de la contaminación y el riesgo 
que generan, asl como, del grado de cumpllmlento de la normatividad 
ambiental. En este sentido, el 20% no la reallza. 

Ji.- La aplicación coercitiva de la legislación ambiental es una condición 
necesaria que permite a las empresas contribuir al mejoramiento ambiental. 
En este contexto, el 80% de las empresas creen que es necesario conocer 
el marco jurldico en el ámbito ambiental y el 20% desconocen su contenido. 

Jo.- Conscientes de la importancia de canalizar recursos económicos y 
humanos a programas ambientales, se encuentran el 90% de las empresas. 
En contraparte se registran el 10% encuestados. 

::.- El 1 00% de las empresas encuestadas, afirma contar con las instalaciones 
Idóneas para desarrollar su actividad principal. Además, el 70% registra un 
nivel de contaminación mlnimo y el 30% considera que el nivel de 
contaminación y riesgo que se genera en su empresa es nulo. 

:..- El 70% conoce el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, asl 
como, los estándares en el ámbito Internacional en la materia. El 90% de las 
empresas, Impulsan acciones Internas que penniten el control de emisiones 
contaminantes. 

. ::.- El 80% de. las empresas, cuentan con acciones especificas para la 
protección del medio ambiente, al considerar programas preventivos. 

>-- Para la obtención del Certificado de Industria Limpia, la empresa debe ser 
auditada, lo que pennltirá certificar que tiene un plan de acción que cumple 
con la normatividad ambiental. En este sentido, el 70% conocen las 
ventajas del Certificado, cabe mencionar que del total de las empresas 
encuestadas, tres han obtenido el Certificado antes mencionado. 
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:.- La empresa constantemente tiene información de la competencia, con la 
finalidad de ser competitiva, existen diversos factores que se comparan 
como: precio, producto, mercado, entres otros. únicamente el 20% de las 
empresas encuestadas conoce que la competencia cuenta con el 
Certificado de Industria limpia. 

>- El 60% de las empresas encuestadas opinan que el lng. Industrial es el 
indicado en diseñar un programa ambiental, el 30% otros profeslonlstas y el 
10% no contestaron. 

;.. Por último, el 80% de las empresas afirman que han sido requerida para 
una revisión ambiental por alguna autoridad. 
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CONCLUSIONES 

;.;.. De acuerdo a los resultados obtenidos encontramos que en las industrias si 
existen controles especlficos para la protección del medio ambiente. Hoy 
más que nunca es dificil entender una empresa que no contemple dentro de 
sus estrategias de planeación un concepto que esté en este momento 
transformando la percepción que aquéllas tenlan de su entorno, 
minimizando los desechos tóxicos y emisiones a la atmósfera. Algunas 
empresas no cuentan con medidas especificas, sin embargo, hay otras que 
las incluyen en sus politicas y/o manuales de seguridad. 

:.- Otro aspecto que vale la pena resaltar, es que los empresarios no han 
apostado en la inversión y modernización de su planta Industrial, lo que a 
largo plazo le ocasionaré graves problemas internos y externos en relación 
a la cultura y protección del medio ambiente por sus altos Indices de 
contaminación. 

:.- Pese a las medidas adoptadas por el gobierno,.· nos podemos dar cuenta 
que éstas no han sido suficientes o no han tenido el efecto esperado, y 
como prueba de esto podemos mencionar los programas de contingencia 
que se han tenido qu6 aplicar como medidas correctivas, entre los que se 
encuentran el "Hoy no circulaª y el MDoble Hoy no circulaª. 

:.- Existe la necesidad de la participación continua tanto del gobierno como de 
la sociedad en el mejoramieroto del ambiente. 

:.- México ha entrado en la era de la globalización en la que la cuestión 
ambiental, además del factor económico tiene un componente estratégico. 
Para ello es importante contar con informai;ión sobre parémetros 
comerciales e industriales que permitan armoni7ar las normas ambientales 
relacionadas con el intercambio y servicios. 

:.- La industria Mexicana genera en promedio una gran cantidad de 
contaminantes, estC'I es debido a los insumos que utiliza y productos que 
comercializa. En este contexto, tienen que asumir la responsabilidad moral 
y legal mediante la implementación de acciones que permitan contrarrestar 
la contaminación que producen. Como imaginar un futuro ambiental, en 
donde predomine el deterioro ecológico, sin considerar el reducir, rehusar y 
reciclar los residuos industriales que genera la empresa. 

;.;.. Un ejemplo de interés en el aprovechamiento de Residuos Ambientales es 
la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, la cual cuenta en sus 
instalaciones con una Comisión de Ecologla, encargada de propiciar en los 
trabajadores habilidades para separar, clasificar y almacenar los desechos 
sólidos que produce la Cooperativa para su reciclaje. Estas acciones le ha 
permitido ahorros que se destinaran a programas de educación y 
capacitación ambiental de mayor nivel para desanollar ecológicamente a 
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toda la Cooperativa. Cabe mencionar, que la Cooperativa pertenece al 
sector de alimentos y bebidas, por lo que sus instalaciones deben de tener 
absoluta limpieza 

i.- El esfuerzo que emprenden las entidades para obtener la distinción de 
Industria Limpia, es un proceso de mejora continua, ya que cada avance 
significa conocimiento, destreza, capacidad y decisión que sirven como 
base para enfrentar nuevos y mayores retos ambientales. 

;.... Finalmente como sabemos la Industria juega un papel importante en el 
desarrollo económico de México. De ella dependen empleos, Ingresos y la 
recuperación de un Indispensable dinamismo económico, asl como el 
aumento de los niveles de bienestar, que estén asociados con la 
generación de nuevas oportunidades y horizontes de financiamiento. Pero 
también afecta al ambiente fundamentalmente a través de sus descargas 
de agua, en tanto otras Industrias afectan la atmósfera, por sus procesos de 
combustión y otras más. son generadoras , de residuos peligrosos o 
producen afectación al ambiente al emplear sustancias qulmlcas. 
Luchemos por continuar manteniendo el equilibrio ecológico de este 
hermoso pafs. 
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RECOMENDACIONES 

Ante el deterioro ambiental que ha sufrido nuestro pals paulatinamente, se 
considera obligatorio que las Industrias den a conocer sus emisiones 
contaminantes. En México, estos reportes son voluntarios, en contraste Estados 
Unidos y Canadá publican anualmente las emisiones de la Industria, permitiendo a 
la población conocer los niveles de contaminación de las empresas, y lo más 
importante el contar con el derecho a la Información ambiental. 

Si consideramos que de 4,000 plantas industriales solo cien han presentado su 
reporte, es urgente la actualización y modernización de los sistemas de 
información que permitan a la ciudadanla y a la autoridad contar con elementos 
verldicos para la adecuada toma de decisiones. 

La globalización imperante, exige a la industria nacional el conocer sus emisiones 
reales a fin de reducirias mediante tecnologlas limpias que le permitan mayor 
competitividad. ' 

Uno de los instrumentos que nos permitirá el conocer el estado de emisión de 
contaminantes de la empresa, es la Auditoria Ambiental, que auxiliara al 
Licenciado en Administración (además de otros profesionlstas) en el 
establecimiento de medidas preventivas y correctivas para la protección al 
ambiente, como la promoción del cambio tecnológico, modernización de la planta 
productiva orientada a la competitividad, entre otros aspectos. 

De esta manera, se podrá tener una base de datos que permita: 

:..- Comparar los niveles de emisión de contaminantes con el cumplimiento de 
la normatividad. · 

:..- La población tendrá acceso a la información ambiental. 

:..- Las empresas estarán obligadas a realizar un diagnóstico detallado de sus 
procesos industriales, obligándolas a sustituir las sustancias datlinas por 
otras que afecten menos al ambiente por ende a la población. 
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CUESTIONARIO 

(La información proporcionada es estrictamente confidencial y con fines 
académicos) 

Nombre de la empresa: 

Persona entrevistada:---------------------

Puesto: ----------·-----------------------

Edad: --------- Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ). · 

1. ¿Cuenta la empresa con un programa de protección y cultura del medio 
ambiente? 
Si ( ) No ( ) ¿Por qué? : 

2. ¿Se establecen planes, programas y procedimientos administrativos de 
verificación para tal efecto? 
Si ( ) No ( ) 

3. ¿Se práctica auditoria ambiental voluntaria en su empresa? 
Si ( ) No ( ) 

4. ¿Conoce el marco jurldico y de regulación en materia ambiental? 
Si ( ) No ( ) 

5. ¿Destina su empresa recursos para invertir en programas de protección al 
ambiente? 
Si ( ) No ( 

6. ¿Se tienen las instalaciones adecuadas, que permitan operar de manera 
eficiente las actividades prioritarias en su empresa? 
Si ( ) No ( ) 

7. ¿Qué nivel de contaminación y riesgo se genera en su empresa? 
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8. ¿Conoce el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de 
parámetros internacionales y de prácticas de operación e ingeniarla 
aplicables? 
SI ( ) No 

9. ¿Dentro de sus programas de protección al medio ambiente, se toma en 
cuenta obras, reparaciones, instalación de equipo anticontaminante? 
SI ( ) No ( ) 

10.¿Cuenta con programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo en materia 
ambiental? 
SI ( ) No ( 

11. ¿Conoce las ventaj,as de obtener el "Certificado de Industria limpia"? 

12. ¿Alguna de las empresas de la competencia, cuenta con el "Certificado de 
Industria limpia"? 
SI ( ) No ( ) Desconozco ( ) 

13.¿Se ha realizado una comparación con la c.:>mpetencla, respecto a la 
implementación de programas ambientales? 
SI ( ) No ( ) 

14.¿De acuerdo a su experiencia en la empresa, que profesionista :.erla el 
responsable de diser'lar un programa de cultura ambiental en la entidad? 

15.¿Cuándo fue la última ocasión en que su empresa le fue solicitada una revisión 
ambiental? 
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TABULACIÓN DE RESULTADOS 
.. 

1. ¿Cuenta la empresa con un prognuna de ·81 No 
protección y cultura del medio ambiente? - 1cnlo .. (11). (1) 

2. ¿Se establecen planes, programas y SI No 
procedimientos administrativos de verificación pan1 - 1cnlo 
tal efecto? (11) (1) 

3. ¿Se práctica auditoria ambiental voluntaria en su SI No 

empresa? - 20% 
(11) (2) 

4. ¿Conoce el marco jurldlco y de regulación en SI No 

materia ambiental? "°"' 20% 
(11) (2) 

5. ¿Destina su empresa recursos para Invertir en SI No - ." 10% 
programas de protección al ambiente? (11) '. (1) 

6. ¿Se tienen las instalaciones adecuadas. que SI 
permitan operar de manera eficiente las actividades 100% 
prioritarias en su empresa? (10) 

7. ¿Qué nivel de contaminación y riesgo - genera Ninguno Mlnkno 
en su empresa? 30% 70% 

(3) (7) 

8. ¿Conoce el grado de cumplimiento de la 
normativldad ambiental y de parámetros SI No 
internacionales y de prácticas de operación e 70% 30% 

ingeniarla aplicables? (7) (3) 

9. ¿Dentro de sus programas de protección al medio 
SI No ambiente, se toma en cuenta obras, reparaciones, - 10% 

instalación de equipo antlconlamlnante? (11) (1) 

10. ¿Cuenta con programas de mantenimiento SI No 
80% 20% 

preventivo y/o correctivo en materia ambiental? (11) (2) 

11. ¿Conoce las ventajas de obtener el SI No 
7°"' -"Certlflc•do de lndu•trl• llmpl•"? (1) (3) 

.. 

12. ¿Alguna de las empresas de la competencia, SI No Desconocen 
cuenta con el "Certlflc•do de lndusrrl• limpia"? 20% 10% 70% 

(2) (1) (7) 

13. ¿Se ha realizado una comparacl6n con la SI No competencia, respecto a la lmplementaclón de - 7cnlo 
programas amblentales? (:S) (7) 



14. ¿De acuerdo a su experiencia en la empresa, 1,,_,iero Otroe AbatenciOn que profeslonlsta serla el responsable de dlsenar un 80% 30% 

'º"' programa de cultura ambiental en la entidad? (8) (3) 
(1) 

15. ¿Cuflndo fue la última ocasión en que su SOllci- Abstenc:iOn 
llO% 20% empresa le fue solicitada una revisión ambiental? (11) (2) 

Nota: Las cifras en paréntesis se refieren e /as empresas encuestadas. 
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EMPRESAS ENCUESTADAS 

» Atlas Copeo Mexicana, S.A. de C. V. 
» BTICINO de México, S.A. de C. V. 
» Cia. Cerillera La Central, S.A. de C. V. 
» Eli Lilly de México, S.A. de C. V. 
» FANQU/MICA, S.A. de C. V. 
» Krazy Kola Loica, S.A. de C. V. 
);... Novartis Farmacéutica, S.A. de C. V. 
);... Schneider Electric México, S.A. de C. V. 
);> Sociedad Cooperativa Trabajadores Pascual S.C.L. 
);> Continental de Alimentos S.A. de C. V. (Wonder) 

Del total de las empresas encuestadas, seleccionamos la Información obtenida a 
través de la aplicación del cuestionarlo en nuestra investigación, la proporcionada 
por la empresa Eli Lilly de México, S.A. de C.V., al considerar de vital importancia 
sus acciones orientadas a la preservación del medio ambiente. . '. 

Ely Lllly en Números 

Presencia en 179 paises. 
Exportación desde México a más de 50 paises en Asia, África, Sudamérica 
y Canadá. 
Llder en la industria farmacéutica en inversión para la Investigación y 
desarrollo de nuevC's productos, alrededor de 7 .5 millones de dólares 
diarios. 
Prozac el antidepresivo más vendido del mundo, fue nombrado Producto 
del Siglo por la revista FORTUNE. 
Liliy es una de las 5 farmacéuticas con mayor crecimiento en México, 
aproximadamente un 12% més que el mercado farmacéutico mexicano. 

Politlca y Directrices Ambientales 

La Companla estaré dando cumplimiento a su polltica ambiental con un enfoque de 
prevención y mejora continua al: 

Cumplir con las regulaciones aplicables, los requerimientos corporativos y los 
compromisos asumidos voluntariamente; en los casos donde 6stos no existan 
podrá adoptar sus estándares propios. 

Considerar los aspectos ambientales como un objetivo clave del negocio en la 
planeación, implantación y revisión de sus instalaciones, operaciones y actividades. 

Fomentar y promover acciones enfocadas a la pravencl6n y reducción de 
contaminantes, as/ como al uso eficiente de los recursos naturales y la energla. 

IS 



Fomentar y esperar que todos y cada uno de sus empleados sean responsables de 
su medio ambiente. 

Proporcionar a sus empleados la educacl6n ambiental necesaria para afrontar /as 
responsabilidades cotidianas. 

Comunicar e involucrar en su compromiso ambienta/ a proveedores, contratistas y 
clientes, cuando lo considere apropiado. 

Responder a los cuestionamientos ambientales que planteen las panes interesadas 
acerca de las operaciones que desanolla. 

Comunicar periódicamente al Comité Directivo sobre el cumplimiento de esta 
polltica y de las regulaciones ambientales. 

Participar con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el 
desarrollo e implantación de polltlcas, regulaciones Y: pmctlcas ambientales que 
sean de Interés público y estén fundamentadas en julcloa clenttncos aólldos. 

Cumplir con las regulaciones aplicables, los requerimientos corporativos y los 
compromisos asumirlos voluntariamente; en los casos donde ftstos no existan 
podrá adoptar sus estándares propios. 

Certificación como Industria Llmpl• 

El pasado 4 de abril, la Secretarla del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP), otorgó por conducto de la 
Procuradurla Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), el •cERTIFICADO 
COMO INDUSTRIA LIMPIA" a Lilly México, en 
virtud de haber concluido con el Plan de acción 
derivado de la Auditoria Ambiental practicada 
a los procesos e Instalaciones de la empresa, 
garantizando el cumplimiento de la legislación 
ambiental federal. 

Además, de haber realizado acciones 
tendientes a minimizar riesgos, prevenir accidentes y proteger el ambiente, 
aplicando para ello, normas nacionales e lntemaclonales y buenas préctlcas de 
ingenierla. Considerar los aspectos ambientales como un objetivo clave del negocio 
en la planeaclón, implantación y revisión de sus Instalaciones, operaciones y 
actividades. 

16 



autos. 

Calderas 

Planta de Tratamiento de Agua Residual 

La planta de tratamiento de agua residual de 
la empresa fue construida en 1994 y trata el 
total del agua residual generada tanto en 
procesos como servicios. La planta de 
tratamiento de agua residual tiene una 
capacidad de tratamiento de 3.5 litros por 
segundo. La tecnologla utilizada contempla 
un reactor biológico de lotes secuenciales 
que degrada toda la materia orgénica para 
posteriormente utilizar el agua tratada para 
las torres de enfriamiento, riego y lavado de 

La empresa cuenta con dos calderas de 400 
caballos caldera Instaladas en 1994 las cuales 
cuentan con quemador de alta efic!sncla y 
sistema de recirculación de gases de combustión 
que reduce en un 30% la generación de NOx. 

Asl mismo, se cuenta con un sistema de 
monitoreo continuo de las emisiones de gases d6 
combustión que reporta electrónicamente la 
medición en tiempo real. 

Torres Lavadora• de Gasea 

En el érea de laboratorio de control qulmico. 
la empresa cuenta con un sistema de lavado 
de gases qua minimiza la concentración de 
écldos, bases y compuestos orgénicos 
volétlles generados por las campanas de 
extraccl6n durante loa an611sls da control de 
calidad de productos y materias primas. 

17 
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AGUASCAUENTES ( 21) 29 8 ASA.,t,eropuert lnlemaóonal de Tljuana (Planla de Combusbbles) 

1 1 Aeropue11o lnlemaeionaJ de Aguascalientes (Planta Combustible) 30 9catinor,SAdeC.V. 

2 2 ASA-Aeropuem de Aguascalientes 31 10~~CerroPrieto 

3 3 Centro Hospitalario de Aguasca!ientes, SA de C.V. 

4 4 Delta Conectores, SA de C.V. 

5 5 Dellvados Aallicos, SA de C.V. (Antes Hilaturas San Marcos, SA de C.V.) 33 12 Cennl Geol6rmica Cerro Prieto 

6 6 Heral, SA de C.V. 

7 7 lndlatrt. Clt Alltnlo Superior, S.A. Clt C.V. 

8 e lnsftllo Nac:ional de Estadistica, Gec9afla e lnfonMtica 

9 9 J.M. Ramo, SA de C.V. 

10 10 Nillln llak:lnl, l.A. Clt c.v. (l'llnll Agullcllilnltl) 

11 111U111111111 .... SA Clt C.V. 

12 1, ,..._._,5A.Cltr;;.V. 

13 1 ,SACltC.V. 

14 14 de Y- 1\ .. .1<.) 

1! 1 1-dll VlllS, S.A. dtC.V. 

18 111--Tal, liA dtC.V. (MlllllJllll, S.A. cite.V.) 

11 1 r-,1.A.dl~Y. 

11 111 •--dt,..._.,dt l)idldt!¡mn) 

11 11fl_a.1 ...... li.A.dl ... Y, 

21 li.111- :!J-, S.A. dtC.V. 

Z1 <111--1.A.CllC.V. 

BAJA (71} 
·-z¡ e111,.._,11Adtc.V. 

·-23 lnlelPJI dt ~.S.A. dt e.V. 

24 l Allll11111111 •• S.A. dt C.V. 

2:l 4 ÑllUnlll t1011 y FllN, S.A. dt C.V. 

ll.I dt MDlcali 

27 dt ''*" 
28 7 lnllmadonll de Mulcall 1 ....... .......,......¡ 
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37 Hospital del Sagrado CorazOn Paironalo Baja Gailfomia del Ho5pital Colonia 
Independencia, SA de C.V. 

38 Hospilal Mar1ef, SA de C.V. 

39 Hospital Sanlo Tomas, SA de C.V. 

40 Hyundal de México, SA de C.V. 

41 Industrias Bioquim, SA de C.V. 

42 lndultrias EledrCnlclS del Paeifico. SA de C.V. 

43 m.,MtJia>,:;.A.dec.V. 

44 Llbarllortal ....... :;.A. de c.v. 
45 LIClln lillllclnl, l.A. de c.v . 
46 Madin, S.A. di C.V. 

-· r deTICl9,l.A.der;.Y. 

.S.A.dlt;.V. . 
... 1-.11.deR.1-dlC.Y. 

,5.A.dlC.V. 

~11~rrv-a,li.A.dlC.V. -
~ 

, _____ 
,IA.•IO.I'. 

,SAdlC.v. 

ldl ldl-parcM:lo.DD.V. 
pcMldlldl 1C" di......,.....,, El9lldl (P.R.) 

di Vtnlll llalllllo!Pfl) 

llll 1r.- di v.1111 llalclll, l.C. 

11 ,__ 
•• ..,IO.Y.-1 

111 1 ....... , ,l.A. 

111 lt'llCl,_de-.liAdeC.V. 

82 61 Pulidos lnduStriales, SA de C. V. 

63 62 Ouahly Foam Products de México, SA de C.V. 

84 63 Ouipac, SA de C.V. 

85 64 ~ ecale, SA de C.V. 

66 65 Sd1lagt de M6llco, SA de C.V. 

17 Mi SllYldol NHJ, S.A. di C.V. 

118 U Sigml Upol, SA de C.V. 

89 68 Sislema de nnspor1aciOn de tidrocarlMos por dudo oov poliduáO de 111" 
y 8" de~~ yellldOrl de rlbontlo Tecale del
lllclo Rosd> (Pemu-Rlhciln) 

91 70~dtVentas 

12 

93 

1c1••110r 
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CAMPECHE ( 38} 134 25 Pemex.f'lataforma Dos Bocas, Equipo 5643 

110 

111 135 2ti Pemex.f'latafoona L.aborataio 

112 136 27 Pemex-Plataforma Uedl "A", Equipo 4043 

113 

114 

115 

116 

117 

t1 ' 
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1 .... 1 ••• • 

15'3 11 Pemu, Equipo 5648, Localización Cactus 4d (Mantenimienlo) (PEP) 180 12 AutOYidrlo, S.A. di C.V. 

181 13 Cemenlos de Oihuahua, SA de C.V. 
159 12 Pemex.· Equipo 334, LocaliZación Catedral 17 (Pef1oraci0n) (PEP) 182 14 c-ntos di Cllilluahua, S.A. dt C.V. Planta S1malayuca 
160 13 Pemex..fquipo 5641, Localización Cadlo López 42 (Manito.) (PEP) 183 15 Central Termoel6clrica Samalayuc:a 

184 16 CFE.Q!ntral Terrnoel6drica General Planta Francisco VIiia 
161 14 Pemex-Balelia de Separación IMpac (Pep) 

162 15 Pemex-Balorta de Separaci6n y EslaciOn do CoqesiOn Sitio Grande (PEP) 
185 17 dt la Frontera. SA de C.V. 

1116 11 Cocliu, S.A. di C.V. (Pllnll El Jlllldo) 

163 1 teria de Separaci6n y EstaciOn de~ S\Jluapa (PEP) 117 11 Cocllu, S.A. di C.V. (Pllnll Omtp) 

-~ -



208 40 Rlo Bravo Elklricos, S.A. dt C.V. (Plantl XI) 233 65 Productos dtlco dt Chihuahua, S.A. dt c.v. 
209 41 Hatdlmex, SA do C.V. 

231 10 

23t 7t 

240 72 Rlo lmo 
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288 30 Embotelladora de Mondova. SA de C.V. 
COAHUILA ( 112} 

259 1 Instalación Fer!O'iiaria En Saltillo (TFM, SA de C.V.) 289 31 Embotelladora de Piedras Negras, SA de C.V. 
260 2 VinUn clt Aculll, S.A. clt C.V. 290 32~Alanis • .A.,deC.V. 
2ti1 3 Al:utran de Méxia>, SA de C.V. 291 33 Dtlphl Enum. dt Clblls ~Comp., SA di C.V. P. XJ.X 

292 34 Ensambles deportivos, A de C.V. 
263 5 Allos Hornos de Méxla>, SA de C.V. (Almac81, LaboratOOos y SeMcios 

Generales 
293 35 Equipos de AMa, SA de C.V. 

2&1 e Anos Horno! de M61loo, S.A. c1t .v. PnstalaciOneS de Compalllas EmnasJ 294 36 Especiales T6aticll Monclova. S.A. 

265 Ab Hornos de Méxla>, A de .V. (Udrtlo Refractn>) 295 37 Fllbricaciooes Tr110n de Mtxia>, SA de C.V. (Anll!s llns de Servido 
lndust1al, SA) 
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317 S9 Gtnlrlt MotOIS di ~llCO, S.A. di c.v •• Complejo Rimos Arlzpt (Planta 344 116 Allos llomol di llhlco, S.A. 1'1111111 Molino di 111rr11 
Mal-) 345 17 AllOl llomol di llhlco, S.A. Pllnll llolino llllbllUdor H 

318 60 Cenero T6cnlco ""'-'1111, S.A. di C.V. 346 ea Altos 11omo1 di llhlco, S.A. Pllnll l'9!ftln l'ludol 
319 61 Gruc>o Bioqulmia> Melk:ano, S.A. de C.V. 347 ft AllOl llomol di-· S.A.,,_ de U1Jg1110 2, 3 r 4 
320 62 Har1Ji5an.Walker .........,,,.,., S.A. de C.V (Antes Refractarios Mexicanos, 348 90 Plasticos y Metales de.._.., S.A. de C.V. 

S.A. de C.V.) 
321 63 HendlldllCn Rassini, 5.A. de C.V. 

349 11 Pro-, S.A. dt C.V. Pllnll Tomón 
322 64 mtem.cianal dt /OtOI Temia>S, S.A. de C.V. 

350 ll2 l'nlonal G.M. c1t MDlco, S.A. clt C.V. 
323 ~ illyldlllrn. s.A.dec.v. (Mlllrlales yAluOones) 

351 113 PrtJduclDI de !MI de TGl!llln, S.A. de C.V. 
~ 141 Klmlllltr lim'll •-. l.A. di e.V. rwu Rlmol Arlzpt 

352 94 Quknlca dli 111)', S.A. de C.V. 
32S 81 LlninldcJI de DSIV, liÁ de C.V. 

353 ll:lllMIDrF..,..,S.A.cltC.V. - S.A.dtC.V. 

,S.A. de C.V. 
354 ""l_.N* 1cnlcn....,S.A.deC.V. 

M:I ' 17¡-.S.A.cllC.V. ~ .... t• - ..._,S.A. de C.V. (l)lilld TGl!llln) 

.u> 71 Minn 'sA de {;.V. (Anlll Cia. - Las Tcms, sa. dt CY . 356 1111R1o ...... -.s.A.c1tC.V. 
~ 1.1 Elallldl) .... 7iiMl*lllldll~5.A.deC.V • 

357 w1"""'°' 19dlde-,S.A.dlc.V. 

RI delllllal,S.A.dtC.Y. 

deV..,.de-1rn) 
35e 1w¡-UISdeAaill,SAdeC.V. .... 14 - ··--· 

, ___ 
..... 101 ,_.,s.A.,...,V, 

~ ' ll,of ,._. - -11M ,_ ..... - ·--.--Allo--No.. ;)111 1 ...... de 1~11.A.deC.V.J -
11111 ··----··--- .JI!< ,.,.,_de ... 

~··/ 

11 ..... ....._del de TGl!llln 
...... 1.., 1-de~1:111-~S.A.dlC.V.) 

~· 3M 1ua 1•de~~TCllllflltwa.S.A.deC.V.) ... • ----·""-•.-1,z.J,J5 ""' 1ut 1•t111Gllllln._,,_.V-I 

... ·-S.A.1'1111111 • Tl'llMlllnlo de .... 
.... 1ua 1 Ollldlllll J tiD, S.A. di C.V. ........... ,,,, ......... 2,,...... 
367 1 ----.s.A.dec.v. 

lllll 112 Allol-•-1.A. ... &.-.aonlllmol 
• ._. ...... S.A.dlC.V. Jllll 11 

MI .dt-.1.A.-~lllmol 
111 Wlbllll Alarl. S. de RL de C.V • ...,, 

JU 1de _,., s.A. ....... l.ln*lldcsl111 ~ 3111 112 WMuimrnt'A,SAdeC.V. 

M3 - -·-·-•-•.A.Pllnll-•Allnlllr6n 
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393 8 Asa-Aeropuerto Internacional de La Ciudad de México (Planla Combusbbles) 
COLIMA (15) 

371 1 Aeropuerto lnlemacional de Manzanillo (Planla Combusbble) 
394 9 Assatex, SA de c.v. 

372 2 Asa-Aeropuerto de ManunillO 
395 10 B.D.F. Mtxlco, S.A. dt C.V. 

396 11 Basf Mexicana, SA de C.V. 

373 3 Cementos Apasa>, SA de C.V. (Plan1a Teaiman) 397 12 lllys dt-, S.A. dt C.V. Pllnll Eca19pee 

374 41 ........ ·~ Manzanilo l 'uenerai Manuel Nvarez Moreno' y 399 13¡aoyw dt Mtxkio, SA de C.V. Unidad Santa Gllrll 

Cennl Tennoel6drica Mwanlo 1c 399 14 lllrol, S.A. dt C.V. 
375 51~ Minero Berm Junz Pefta Ccllorada, SA de C.V. 

400 15 Bndgeslont Fi1lstJne de Mblco, SA de C.V. 
376 61.,......, 1..ultor. Mexicana, SA de C.V. 

401 16 Blis1ol Myers de M611co, SA de C.V. 

377 7 ia Minera del Norlll, SA de C.V. (Unidad Manzanillo) 
402 17 llrllloMlrn ~de lllUlco, S.A. de C.V.1'111111 lllllClfpln 

378 11•1111111-11111- lllN..itlo 403 h 1-Anlllulc, S A. de i;;.V. l'llnll lllrrillllal . 
.m 9 de TrnpallDln de : Por DuclD O.tí.V .. dos 404 h [IAlllOde -YIM!N.SAdeC.V.(Anlll~de 

PalllM:tll de 24', ~di 20'·18" dll lbll di ROP. M6Doo, SA di C.V.) 

MnlNlo A S.LV. T..,.._ y O.O.V. dlrlvldlln di arrbultollo de 20' .J6' '111:1 20 ....... y ~-1.1 llnplrlll, u. di c.v. 
AC.F.E. -, de Vllllll de 1iGm111 (!'I() - 21 l.A.CltC.V. 

ae1 11 . deV-TllJlldll(PR) 407 " .... ...,...1.1-,1.A.CltC.V. 

..,,. 1< [""'1111·Tllllinlf Mlr1firm MnlNlo (PR) '111111 ¡;j\¡g •a Clt .. Y.PWU ll!llp9llloltl : 

""" 24 ....,.dl-.5.A.CltC.V. 

410 z:i limlldll-.S.A.dlC.V. .,. 41 .._.._l.A.Cltl:.Y ...... 11.f, -,,,,_111 ··-l 41: 1uo11.111111c111•-.. ... ,,,_ .. ,S.A.dlC.V.) ... ,._._,_,_l.A.Cltl:.V • ... 1111•• ·-·· r • dtC.Y.) 
414 Clt-.5.A.CltC.V.i- ) 

,_, vov ·-- y - ....:..-AllA(fUJ 411 ... ...._ .. - , 11 ,l.A.Cltlli.11. -D.f. 411 ~11...- Nlllllllll di M6Doo, li.A. di c.v. 
1111 ..... u..c.v. 417 dlfgldo, SAdlC.V. - ¡¡- •• CltC.Y. 411 "' l"'P1111· li.A. Cll c.v. 
1111 4- .-,1.A.dlC.V.rm&o--- ,liACltC.V. .,. 

" ¡..-....... -.1.A. 

J91 e l-14111'1U11Um, liAt111;.V, (Al*l-1.1JC, SA dl-C:V.) - Clt--,l.A.Cltl;.V.l'lllú 11111P91 

392 l ~Cltl.l ........ dtM6Doo 
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' - 1 !'-1' 1 \ .. ' • . . ' 

421 36 Cllrysler de MéXko, SA de C.V. (Planta Camiones de México) 449 64 ICl Mexicana, SA de C.V. 

422 37 Daimlef Cllrysler,de México, SA de C.V. (Estaci<rlamiento de Unidades 
Terminadas) ' 

423 38 Dtforx, S.A. dt C.V. 

450 65 Ideal Stnlafd, SA de C.V. 

451 66 lróls1rias OelJ1sd1, SA de C.V. 

424 39 Distribuidora de , Y Diafano Perc. ..A. de C.V. 
452 17 lndullllll H-24, S.A. dt C.V. 

42ti 41 ~ S.A. de C.V, Planta Tlalnepantla 

-
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. . '' .. . . 
475 90 Probemex, SA de C.V. 

1 
504 119 Vitro-Vldtiera Los Reyes, SA de C.V. 

505 120 Vrtro-Vldtiera M6xlco, SA de C.V. 
476 91 Pfoctlr 1 Glmble di llé1lco, S.A. di C.V. Planta Vallejo ·-

506 121 Vrtro-V11m Fitlr.ls, SA 
4n 92 Pfoctlr 1 Gamble di llN1lco, 5.A. di C.V. Planta Talismin 507 122 Zwanenbefg de Wlico, SA (Planta TepolZotlan) 
411 93 l'loductot di ....... umo Rnlstol, U. di C.V. Planta Vallejo DURANGO ( 31) 
479 94 Productos Roche, S.A. di C.V. 508 1 M'n !licpnxlJdDs, SA de r.;.V. (Ant Prmi,... lndus1riales de La~. 

480 95 Qulmica Esteroidal, SA de C.V. SAdeC.V.) 

411 111......,,.. Hoeclllt di lllúlco, S.A. di C.V. Planta Santa Cln 
509 2~deDlnngo 

412 11 Qulmlca 1.uc:rt1, S.A. di C.V. 
510 3 Austin Basis, SA de ... v. 

511 • Cenlrll T""'°'**1cl GUldllupl Victoria ..., .. ¡.....,.., DÁ di \i. V. Planla 1 ultlllln 

414 ll¡_., a.A. di \O.V. (LOCllldld LIClllllll) 512 : ¡wa. llllnn lllllclnl di Awlno, 1.A. Cll IO.V. 

485 1 .. ¡,_ Aluninlo, "A dt e.V. 
513 , !""''.,. .. Mllicllll dt-_....., 111111, :>A dt r.;.V. 

514 7¡~'*--. 11.A.CllC.V. ~e Hlnln>)(Anllllhldt -1U1 - •• dllO.Y, Bllil, S.A. di C.V.) 

""' 1w ,.._ • 11A di ... v.,, ... JOl6 Ma1a Ria>) 51, •¡--llllnnuw-IACllC.V • 

516 11......-Alimsllal,:1.A.dlC.V. 
488 1 ... ,.._ • 11.A. di ... v . .--............ dtl Norlt - _____ J-,IACllli.Y ....... v.r. m 1u ¡,.,. Tlllr dt L.ooornaOll 

..... 1 ,llA.Cll"·•· ~18 11 ~· dtr.;.V. 

4111 1 ---- . ~ 5A.dtc.V. ~15 l, 1...._.•--.:>A.dtC.V. 

4¡¡ 1ur¡-.5.A.CllC.V. ' 1,,......,_ ... 111--"AClllO.V • 413 111 ¡.,...,1Ae11 ..... ... 
41111 11lllrell~tcnYlllCll ,5Adtc.V.) 521 ,.,.....,.. .... _.lllluio,S.A.CllC.V. 

'"' 1, ...._. __ .., ...... 111 ... v. 
411:l ,, •~• .111,._~, .. ,5.A.dtC.V.) -·-
'11111 1111•-·-· ) ~ 1~~ dtc.V. 

1...-Cll-llA. .............. -Claylall& co., 5.A.dl 524 11 --.11.A.dlr.;.V. 
4Vl m 

C.V.I :ll: 11¡~-.11.A.lllC.V. 
4111 11,1--1.A.Cll .... • :J<'C 1 , ____ ,llA.--•·1--) 
~ .. 1141 ..... .--.. dt-"Adtc.V. .. . .,,_ ._,...,IACllC.Y. 1--·-.-) 

""' 11 . _.A.e11 ..... ... 21---·.A.e11 ..... 

11 ,5.A.dli;.v ........ _ :la 22 .... Mllicllll la Cllnlgl, 5.A. dt c.v. .... , 
¡¡¡ Nllll.--,l>Alll!i.V. 

,:1Adt._.Y. ""' .... ,,, ..... 
24 dtVllllllUIQ9!1m) 531 

~ mVI de_....., l>Á de ... v. 
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532 25 Pemex-Supe!in!endenda de Venias GOmez Palacio (PR) 560 

533 26 Planta de ~tibie del Aercpuef1o Internacional de Durango 561 

534 27 Provemex Avlccll, SA de C.V. (Antes Corporación Citra) 562 24 PtNx GIS J l'llnlqulmlCI llHICI Tlllllillll de Dislribuclón de Gas 

535 21 lndul1rta de U-, S.A. de C.V. 
~Abasolo 

536 29 Trfplay y Madllls del Norte. SA de C.V. 

537 30Yao 
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517 7 P-1 Rtlinadón Tennlnal dt Almacenamiento y Dl1trlbución dt Iguala 

588 8 Pemex-Terrninal Marltima Acapulco (PR). 

589 9 Planta de Combustible del Aern!luello lnlemac:ional de Acapulco 

590 1 O Planta de Combustible del Aern!luello lnlemacional de Zihuatanejo 

HIDALGO( 29} 

591 

• V. (Anll!s ~la Minera y 

.A.dt .v. 

612 22 Pe!Mx Rtlinadón Rtlintril Miguel Hidalgo 

613 23 Pemex-Odv Poloducto e· Tula.Paclluca (Pr) 

61( 2( "-Refinld6n Tennlnal di AlllllCelllllllenlo y Dis1ribuclón Tula 

615 25 Peme1-Tem*1al de Almacenamiento y DistribuciOn Paclluca (PR) 

616 2t "-"-Gis y Moqufmlca 8blca Tennlnal dt Dlslrlbuclón di Gn 
LlcUldo Tlpejl dtl Rlo 

617 27 Plaguiddas Mexicanos, S.A. de C.V • 

- di Dillribucl6n di Gas 

.A.de .v. 

621 

622 

w 

,,__..,, 
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666 47 Taler de L.ooomoDas en Guadalajara, Oiv. Guadalajara (~x) 

667 48 Taller de l.oalrnoUas en Guadalajara, Oiv. Sinaloa (~) 

668 49 Taler Guadalajaa (lliv. Sinaloa) 
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723 41 Grupo lusa-Ge, S.A. dt C.V. llonofaslcos 

724 50 Grupo lusa-Ge, .A. dt .V. Pollflllcos 

.v. 
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---------------------------



752 71 ~ Qulmlca dt IMxlco, S.A. dt C.V. 7e2 19 lspat Servicios Portuarios, SA de C.V. (Tenrinal de Usos Muttiples 1i Tum li) 

753 71 RnCll, .A. dt .v. Pllnll Qulmlca Llrrna m 20 Negoc:iaciOr1 lndus1rial Santa lucia 

754 llO Robef1o llosdl, S.A. de C.V. 18' 21 Neslle de Wxico, SA de C.V. falilica La Piedad 

715 

786 

187 

111 

.. ( ......... ) 
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805 3 Avi de Mtxico, SA <le C.V. 

806 4Basl Mexicana, SA <le C.V. 

801 5 llrtdgntane I Fillltont di IM1lco, SA :le C.V. 

-()J 

8a. 32 RelrigeraciOn de M<nlos, SA de C.V. 

835 33 Sealad NI de Wllico, SA de C.V. (Antes Me Sellado, S.A. de C.V.) 

836 34 Smilhkline Beecllam Oolmica, S.A. de C.V. (Planta 13) 

837 35 Syntex, SA <le C.V. (llivisiOn Oolmica) 

838 36 Temic Mtxico, SA de C.V. 

839 37 Uquifa de Mtxico, SA de C.V. (Antes Laboralcrios Julan de Wxico, SA de 
C.V.) 

NAYARtr(2) 

l40 1 "-" Refined6n Tlllllinll di ~o J Di11rt11uc1on Tlpic 

841 2 Tlller de Loc:cmotns en Tepic (Femmex, SA de .V.) 

(.,)) LAS E11P11ESAS SEAAlAl>As EN NEGlllUAS CONSllTUYEN Pl.AllTAS CERTIFICADAS COMO llDUSTRIA UllPIA 
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• 1 
11 

892 51 Pemex Refinerla lng. Hedor Lara Sosa 

893 52 Pemex EstaciOn de ReailecdOn y~ Culelra 2a (Pep) 

.V. 1'111111 lllonllrrlr . 

.A.di .v. 



. " ' . 
921 IO VHro Flt1, S.A. di C.V. 9'3 13 Pemex-Sislema de Transportlci(ln de Hidroc:atllU"os Por Duelo dndlo de 

922 81 Vitro lnduslr1as Aaoss Whir1pool, SA de c.v. Planta Supermatic Vlade7Ducmde 12+216Km 7Ducmde0+700Km. No.41 (PR) 
944 14 Pemex.Superinlendencia de Ventas Oaxaca 

923 82 V1tn>-Auto TempleX, SA de C.V. 

924 83 Vl1roatsa. SA de C.V. Planta c 

925 84 Vitn>fabricaciM de ~s. SA de C.V. 

926 85 Vi allricanles de Aparatos 

927 86 Vlln>-VIW Flotado, S.A. de C.V. Planta 

135 
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969 15 Cibl Esptcialidadet Quhnltu llllo1lco, 5.A. di C.V. Planta Puebla 996 44 lnstalacion F«ltJYin en Oliental (Tfm, SA de C.V.) 

970 16 Cilag de M6xico, SA de C.V. Planta Huejotzingo 999 45 Janssen FllllllC6ullca, S.A. de C.V. 

1000 46 U* PUlbla, S.A. di C.V. 
971 11 Con1)allla Cerillera Allas, f>A de c v. 

972 18 Con1)allla Hidrogas de , S.A. de C.V. 
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1028 74 Talleres Meclnlcos Montserra~ SA de C.V. 1057 23 Manufad!m Kal1ex, SA de C.V. 

1029 75 TtnlN Contlnorúl, S.A. do C.V. 1058 24 1111111 Comonnln, S.A. do C.V. - Sin lillltln, Qro. 

1030 76 Textiles El Centenario, SA de C.V. 1059 25 Minetll La Capela, SA de C.V. (Unidad La Nq.I) 

1031 1060 26 Nes1le M6ldco, SA de C.V. (Planla ~) 

1032 1061 'l1 NewHollneleM6ldco, ACllC.V. 

1033 Mellen, S.A. de C.V. 1062 2e Pemex·Termilll ele AlmacennenlD y OisttluciOn Ouer6taro 

11134 

137 



1085 4 Ceme1 IM1lco, S.A. de C.V. (Pllnla Valles) SLP SlllAl.OA ( 42) 

1086 5 Ceme1 IMllco, S.A. de C.V. (Pllnla T1111uln) SLP 1112 1 AdminlsflaciOn Portlarta inlllP de MmUn, SA de C.V. 

1087 6 Central Tennoelktica Villa de Reyes 



1137 26 Pemex-Sistema de TransportadOn de Hidrocaburos Por Duelo DOV de 6 1162 9 C«vecieria - del Noroeste, SA de .C.V. 
Duetos Playeros de Pie de Muelle En T ennlnal IM!tima de Superlnlendenc:ia 

1163 10 Fmo, SA de C.V. de Ventas de T~ 1.8 Km. P.R. 
11&4 11 Fanl llOlor Complny, S.A. dt C.V. 1'1111111 Hlnnollllo 

1138 27 Pemex-5istema de Trans¡IOl13QOn de Hidroc:al1luros Por Duelo DDV de 
Duetos Playeros T~. de Pie de Muele En Terminal IM1tima A 1165 12 lJall.tsnl de :;oncn, SA de C.V. 
Super'OlllOdencla de V-de T~. Amaniocb:to de""~ 
de 14" y Dol Uneas de 'l" de Rebno de v- 1166 13 Minn PnlDll S. de R.L de C.V. UI Hlrradln 

1139 28 Pemex-Sislna de Trans¡JOl1ad(in de ttiacllbllos Por Iludo, DD.V. 
Camuslclloduc*> de 'N y24" de~ de La R.OM. MazaUn, S.LV. El 
castillo (PR) 1167 14 Mclyma. SA de C.V. 

1140 29~ de VllltaS 11M 1; ...... _ Yllllll 111 Noplll 

1141 30~ deVllllllde~(PR) 
11tili 16 ...... - dtV .... _..(PR) 

1142 31 ,_ - 1lmlinll lllflliml Topalollllnpo 117~ 17,...... • Yllllll-f'H) ' 
1143 32 PllCldal lrálRlllirJdol, SA de C.V. 1171 1 .......... de.-- ....... lf'Hl 
1144 ..., , ...... e11.....-dllA11qiw1D----•_, 1172 1 • Cll...--l'Clluwu,U.U.V, 
114= ol'l l'lnlde '-de- l'!Má:ldl rc11 '**' Gul)llm. Hlmaloy Dm """"°' ,,.., ,,..,,_..._llA .. "-Y• 1m 

~IPAI 

·-llCL._.\n<I 
1147 ,.._._ 

1114 ,_ ·-· ·- J7 ·---- ,_.._ 
1141 ·--· "" 

,, __ ·-- 1111 .. 
111111 111 .. ..:.~.) -
m1 ,IACllC.V.) 

,,,, 
12'Cll!MIMR~~--·Y . .--dt ~1·-·-· ~ .~ 

115:.l 411•-•-lllLllllllad* .. .. ',) 1111 

11!11 .... ,_, l"'WI 1111 .. ·- ,_,...._IAClll,;.Y.) 

1111 " ·- '-t-llACllC.V.) 

""" 111- 1111 .. ,,..,_, 
me Ulll a 1•-~1nw1 ,,. •-llA•"'w . ..__ 11&l ... 11 ... , ,..,_ 

1111 • ..,...l.A. CllC.V. 1•-1WCl1I ,,. .... w ... ,_, 11114 t '~ 

11!111 --- ,,.._ ., 11111: '~ .. 1 
11911 --- ,,.....Llllllld n• ,,_ .u --· 
1111 ·----•c.v ... 118l 1-•-liACllC.V, 
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1111 5 PsMx Gii y Pttroqulmlcl llillcl Complejo Proceudor Clt Gas LI 1209 21 ,._ ElplorlclOn y Produccl6n Equipo Clt lllnlrinllnlo 5627 
Vtnll, Tlbnco 

1189 6 Embotelladora Sin Rival, SA de C.V. 1210 21 "- Equipo C1t lllnlllllmilnlo 5642 

1190 7 FNM-Taller lle Locomoaas 



1235 

1231 

1237 

1238 

1a 

1240 

1241 

124¡ 

1 ...... 

1244 

1 ... 

1tw 

1 .... 

1-, .... 
la. 

1211 

1AO 

1;cw 

too ·-'""' ta1 

u. ,. ,,. ... , 
1;aw 

52 Pemex-Centro Procesador de Gas M2rino Cd. P-.1 

53 Plmu Erplcncl6n y Producclón Equipo di Pllforlcl6n 1005 Do3 lloca 

54 Plmu Erplcncl6n y Prod~qulpo di ""1orlcl6n 121.Pazo 
Clltlllo 

55 Pemn-Eqlipo Pm-0034 (8CXJ>p), LocalizaciOn Cllooel 1 

56 Pemex.fqulpo Pm-0076 (800\p), LocalizatY.ln Usllnacinla 12 

:¡-, Pllnlx-Eqlipo ), LocalizaciOn Sen 37 

1~).LDcalizaáOn...,53 

- - 1 ~). LDcalizaáOn ÑrrlfO l'lllll 14 

1 ~). l.ocllZaclón ll1dl 116e 

11 Pllnlx 1 ~). l.ocllZaclón Vll!lll l501 

l.ocllZldOn Malcllcl 4a;J 

·~~ Z41 

). 1 

11~~ 1illl 

T~ 
11;s:i 

- '~~ 1UO 

•1111:1 

,, ....... ~ 17J 
, ,~-· .. 

r ,__._ 
._;:,~¡ 

n..-·~r..- EliOlpl 

n..-·~r..-
,._ 

,. 
111v.-..._ l""1 

,.,__ ........ _ 
fll-·•--DOI-

1253 80 Pemex.VapcnsAmargasOuclo49"0os Clslallo, Tres Oteductos 
3fN Dos Bocas.fJ Caslallo, Clleoduc:t> 1~ El~. 
ClleoduciJ 12' ~ Bocas, ClleoduciJ 24º C.A <PEPI 

TAMAUUPAS ( 95} 



1290 ~ Johnson EJednc Automot!>e de Mé<Jro, SA oe C.V. Planta 1 (Antes 1..eea! 
Nevile de Wxioo, SA de C.V.) 

1291 27 Kmg de Wxioo, SA de C.V. (Anl Prod. de Preservacion, SA de C.V. 
1318 54 Pemei.fquipo 0107, l.aclizJc:iln Anm 64 

1292 21 "-.S.A. dt C.V. 

1293 29 Ma¡Jlelelt Matamoros, SA de C.V. 

1214 JO di lllllmonls, S.A. di C.V. (EJf Atoc1.n Hort11 



1344 80 Pemex-Estacion de RecolecdOn y~ Arm13a (Pep) 1373 
1345 81 "--EstaciondeReaJlecdOny~Cli1lahuac5(Pep) 1-1~37~41--4..----~~~,..,,...~~------~ 

1346 82 Pemex.fstacion de RecolecdOn y~ Cii11ahuae 5a (Pep) 1375 
1347 13 "-! llllflflllldlco L llldelo 1-1~37~61--,.,....--.~...,.,..------------~ 

1348 84 ~ de ransporlad6n de Hidrocarblm por duelos O.O.V., 1377 
Com11us1D11oU:* de 14' Raftnerla Madeft>.CFE Y derlvadOll de 8' A hlf8t""-;¡tG;;¡;Qliiiii11i¡¡;;¡¡j¡¡;¡¡ji;SJCiii"&¡;¡¡jii2-------i 
"**'- ) 

1341 15"-

13SO ........ 

143 



1402 42 Rolvn And Hasl IM1lco. S.A. do C.V. 1'30 22 Cenlral T~ Cido Continado Dos Bocas 

1403 43 Sigma Trouser, SA de C.V. 1431 23 CenlralTet!T10lli6ctt:IPazaRic:a 

1404 44 Slnlllil 0r9'nlcll, SA de C.V. 

1405 45 Taller de l.oc!lmolms (FNM) 
1433 25 c:.-11 ~ S.A.dl C.V. PllrúOrlabl 

21 COl!lplftll llalcanl di Ttrminllll, .A. di .V. (VIII~) 

Z1 Cia. lnduS1lial Azucalrl Pno, SA de .V. 

1410 2 ~ Pmiarta lnllgal de CoalziGoaloos, SA de C.V. 

1411 inllqll de uxpan. SA de .V. 

1412 



1456 46 Industrias Derivadas del Etileno, SA de C.V. Unidad Industrial Coa!zaolalaJS 1462 74 Pemex-OOV Oleodudo 24º Nuevo Teapa -~.Oleoducto 14º Paso 

1457 49 lnclustJllS Rnlstol, S.A. de c.v. Planta CoatDcoalCOS Nuevo. Minatitlan, Gasoleocld> 12" ~. San!a Elena, 
Corrbustoleoduá 14º Minllllan. (PR) 

1456 50 Ingenio San FrandsQO El Naranjal, SA de C.V. 1483 75 Pemex.fquipo 5539, Loc:alilaciOn Paza Rica-90 

1459 51 Ingenio San Jos6 de Abajo. SA de C.V. 

1460 52 Ingenio l res Valles, SA 1484 76 Pemex-Equipo 5550, Loc:alilaciOn desmanllllado Con Propna 

1461 53 lnstllación t9llOYiana en Jalapa (TFM, SA de C.V.) 1485 n Pemex.fqlipo 5556, LoclilaclOn ljin 316 

1462 54 Kinbel!y.a.tt de M6xlco, SA de C.V. 

1463 55 Melllirglca VIQCJIUll, SA de C.V. 
18 PemeJ-Equipo 5576, L.ocaxiOn Paza Rica 391 

1464 !!! Mexicana de Papel PeriOdia>, SA de C.V. 

1465 57 ¡UllOllUCIO 10" PillO NIJM.Mi1allan 

1466 58 ,. Mexic::nl) 31.5 Km, llena!nodua:> 
~~~111111.ánetnllrmdll Rlo)27.6Km. ~ll" 

1461 "'...,.. • ...,.., .{lrmnowo.n...,t, 
~di 12" Cpg. Z.-Cdindo, Gllacllc*l 24º Plllla di Piedra • 
z.. CdGlldo ll'lllbl 

1468 ... 1 ...... --""" tl' ...... dl ...... ·f'OlaRicl, 
Ollailumi di 12" 1'11111 di Pldl Paza lb (Funde Opnclan) y 
OlmaD 12" Sin Mhl·l'wa Alca. 11'91 ,_ 11 .•• .,e;.,, 

1 ... .. l._ 
·--~-,.,, .. l.__, ,,-dllilll'aa 

llcl,V.. 

t4r. - r• Mcnlol,1...a 
BdlllorálNo.t. 

147¡ -
1474 ·-•1- ~ ..... 
147l -· '11'111) 

1411 - ... ~. 
1471 - di__. llWl\AllVNll)l"Pl 

1471 di__. T1~1•11'111) 

1471 71 di l\l'lp) 

1- .. di 1 UlllllDI - 1 llZSllll!Jd \l'lp) ,.., ,.,,__, , ......... ~di-
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1502 94 Pemex-Sistema de Transportad(ln de Hidrocarburos Por Dueto, o.o.V. 1525 117 PtrM1RelinlciónSup«ll ... idltlCIA deVllllaSPouRlca 
Pcflducto de 8" de Diámetro Tierra Blanca-Veraauz (P.R) 

1526 1 16 Taller de t..occmotcras Coatzacoalcos 
1503 95 Pemex-Superfntendellcia de Ventas de Tierra Blanca (P~ 1527 119 TallerdeLooomobaSEn (femJsur, SA.deC.V.) 

1526 120 Taller de Loccmotaas En Jalapa (Alstan. SA de C.V.) 

1505 97 Pemex-SUpe!lntendencia de Venias Minatitlan (PR) 
1529 121 Taller de LocomobaS En OllzJba {Fenosur, SA de C.V.) 

1506 9e --Supeltnlendencia de Ventas - (PR) 

1507 119 Pemex lendenCil de Venias Vnauz (PR) 

1508 100 Pemex di Venias Xalapa {PR) 



1552 14 Prcductos de Harina, SA de C.V. 1575 3Gasodudode10' 0VentadeCarpio· Taluca. 4Jg. Dudo20'Venta de 
Carpio ·Santa Ana ·Venta de Carpio {Pgpb) 

1553 15 Siderürgica de Yucatln, SA de C.V. 

1554 16 ~local de Ventas Progeso (PR) 1576 4 Gasoducto de 48" de dénetrO ~ta Ana (lMglllld de J78•97C 
1555 17 Taller de M6rlcla (FNM) Km)(Pemex Gas y Pet'nqlirrica Basica) 

lACA TECAS ( 11) 
1556 1 Asa-loeropuor1o de Zacale<:aS 

1557 2 di l.lcallc:ll, u. di c.v. 
1551 3 .....,_.. Ff9lllillo, S.A. dt C.V. Unldld Fmnlllo 

1578 6 Oleocb:ID de 24'de ~. PolODl de 24'de IM!nftn y 30' Nuevo 
1559 4 ~lnCllstlllde~,SAdeC.V. Teapa-Venta de Carpio y Ca5lltl de Borra de 6 Esllcionls de 8onCJoo 

1560 ! Corr.,.nia Mila Sabinas, S.A. de C.V. 

1561 6 liCDIWI, S.A. de C. V. 

1512 1 , S.A. dt C.V. (Pina Q 

1513 Dllplll.-, 1.A. die.V. (PlllCI 1) 

1- , llA di li.Y. \rmM 11) 

1- 1 Ll-1.A.dlc.V. 

1 ... 11a-dl-5.A.dll;.V, 

1:1111 1l¡~dl Norlllná1cl, S.A. de li.V. 

1""' 1 _ ,iylhll, 5.A. di c.v. 

1:11111 1 CllV..-(1'11) 

fa .. l:1..-•------e11~ 
1:111 1111-dl._..... .. l"lllP' - .. -·-·~5.A.dtli.V.) 

br• 1lll ... •• dlli.Y. 

VARIOSESTADUI tGJ 
lor• 1--•Vllt dl24'de 

~~(PwlmGlly~llMica) 

1~74 ·-1 dt 24 di.,_ Allljldol .. 1:1 Du dt 90 Km. dt 
1.a19U1. Cd. ...._ CP. CKU, (l'lp) '--"Cll.(PR) 
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'~'' 1 ~ \ .. ' 

1587 15 Pemex-ODV OleodudDS 24", 24", 20·, 24", 20", 20"Venta de Carpio-Tula-
Juandho-Tepetillan-Nopala-Salnca. 

1588 16 Pemex-Odv Poliduelo 10"·12" Salamanca-Vista AA!gre-Aguascalientes-
Zacatecas y Duetos (Novadudo 10", Turbosinodudo de 10', Magnaducio de 
10', Dieseldudo de 10' y Combustoleodudo de 141 Safamanca-lrapuato y 
Casa de Bombas No. 4 Riama. 

1589 17 Pemex-Odv Poliducto de 10· Salaman~lia (PR) 

1590 

1591 

18 Pemex-OOV PoliOuc:!o de 16" lula-Salamanca (Tramo 16" Tufa.flopala
Salamanca, Rama 10" amo Blroo>Agenda de Ventas aue.&o, Ramal 
8" de Ventas ). Casa de Bembas No. 4Tula. 

19 Plmex-ODV Poiducbs 11" y 12" Azca¡lotlafa>.Satelite Orienle (Allil}Poid 
11"~ SaWi1e Orlenfe (Mi}-Cuem¡vaca (PR) 

1592 20 Pemex Poiducbs de 12". 14" 12", 1'", 12", 14", 12", 14°, 12" Tula-
Súlwa y Trancm de 10" A.V. ~yTronc:alde 10" A.V. Celaya. 

1593 21 de ogo-
~ Tlá. 

1594 lllJalilclducm8"~(Asa). de 

1600 28 Pemex.Sistema de Transportadón de Hodrorartuul 1101 Dueto O O V 
Oleoducto de 24'-12"y 14'·16" Pou Rica-Jodlc>San Juan del Roo
Salamanca y e-.. de BonCJoo <Ceibo. z~. c.1a11na. em. oe 
Togo, Tepelillan San .luln del Rio) 

1601 29 Pemex·Sistema de T~ de~ 1101 OuclO O O V 
Polidudode 10"de cliarntt'o ~Sóln (P R) 

1602 

148 



. . -
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1613 41 Sistema de TransportaciOn por Docto Minati~an Margen derecha del Rlo 
Gnjalva, V.N. Tabasco y Eslacion de Bombeo Nuevo Teapa Pemex 
ExploraciOn y ProducciOn 

1614 42 Sistemas de Transportación de Hidrocartiuros por Docto. derecho de Via del 
Poliducto de 12" de d"iámetro MinatiUan-Margen derecho del Rlo Grijalva 
ViDaherrnosa y EstaciOn de Bombeo Nv. Teapa (PGPB) 

149 
LAS EMPRESAS SEIWADAs EN NEGIULW COHSmUYEN PUNTAS CEllTIFICADAS COMO INDUSTRIA LllPIA 



SIGLAS 
SIGLAS 



SIGLAS 

ASA: Aeropuertos Y. Servicios Auxiliares 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

CONADE: Comisión Nacional de Ecologia 

CONCAMIN: Confederación de Cémaras Industriales 

DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurldicos 

DGOEIA: Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental 

DIA: Dirección de Impacto Ambiental 

EIA: Evaluación del Impacto Ambiental 

EPA (siglas en Inglés): Agencia de Protección Ambiental de los E.U 

FNM: Ferrocarriles Nacionales de México 

GA TT (siglas en Inglés): Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

/NE: Instituto Nacional de Ecologla 

LFPA: Ley Federal de Protección al Ambiente 

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

NOM: Norma Oficial Mexicana 

OCDE: Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico 

OMC: Organización Mundial de Comercio 

ONG's: Organizaciones No Gubernamentales 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PEMEX: Petróleos Mexicanos 

PIAF: Plan Integral Fronterizo 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PROFEPA: Procuradurla Federal de Protección al Ambiente 

so 



SECOFI: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

SEDESOL: Secretaria de Desarrollo Social 

SEDUE: Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia 

SEMARNAP: Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

SEMARNA T: Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

TLC: Tratado de Libre Comercio 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
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