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2. - NORMATIVIDAD  

La atención en seguridad industrial en Pemex inició prácticamente desde el nacimiento 
de la empresa, orientada a mantener la continuidad de la operación, la protección a los 
trabajadores y de manera incipiente atender aspectos de higiene en el trabajo. De las 
décadas de 1950 hasta la de 1980, la evolución reflejada en el desarrollo de un marco 
normativo específico, inspección preventiva de riesgos, análisis de accidentes 
personales e industriales, y el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad 
e Higiene, la inversión de recursos en los sistemas contra incendio, así como la 
capacitación y adiestramiento de personal especializado. Etapa caracterizada por la 
creación de una Gerencia, departamentos y dependencias encargadas de la atención 
de la seguridad y la higiene industrial. 

El 25 de Septiembre del 2001 en el IV Foro Técnico de Protección Ambiental1 la 
Conferencia 7, “Estrategia de Muestreo y Relaciones en el Comportamiento de 
Hidrocarburos y Metales Pesados en Suelos de la Vertiente Sur del Golfo de México”, 
expone el M. en C. David Flores Hernández en la que exhibe: 

 
El objetivo fue reunir a los especialistas en las diferentes áreas de estudio del medio 
ambiente, para mostrar los trabajos que se han llevado a cabo en cada especialidad, 
haciéndolos del conocimiento de los usuarios finales.  
 
El director general de Pemex, licenciado Adrián Lajous Vargas declara: “Es cada vez 
menor la tolerancia social a los accidentes de nuestra industria, a los riesgos a los que 
sometemos a la población y al deterioro del medio ambiente.  
 
No cabe duda que el desempeño de Pemex en materia de seguridad y protección 
ambiental ha mejorado. Sin embargo el progreso ha sido insuficiente en términos de 
las aspiraciones que todos tenemos es este campo.  
 
El progreso registrado hasta hoy nos dice que podemos mejorar, que podemos aspirar 
a cero accidentes, que somos capaces de restaurar el medio ambiente por nosotros 
mismos. Sin embargo, un mejor desempeño en materia de seguridad y protección 
ambiental, supone necesariamente la construcción de un sistema de administración 
moderno, solo de esta manera, podemos avanzar en forma sostenible”. 
 

2.1  Estructura Normativa en Pemex Exploración y Producción 

El 7 de diciembre de 2000 en oficio DG-080/2000 dirigido a los directores de los 
Organismos Subsidiarios, firmado por el director general de PEMEX, ingeniero Raúl 
Muños Leos señaló: 
 
“La sociedad actual demanda que nuestra empresa opere en forma segura, eficiente y 
productiva cuidando el ambiente, lo que solo podemos lograr refrendando nuestro 
compromiso. Pemex deberá ser líder en aspectos de Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental, es responsabilidad de todos los trabajadores de la empresa y la 
administración sede es componente medular del éxito. Planear y programar, 
presupuestar y desarrollar, controlar, ajustar y autoevaluar llevará a un desempeño 
exitoso en Seguridad y Protección Ambiental”. 
 

                                                 
1 Flores Hernández, David M. en C.,  Foro Técnico de Protección Ambiental, Conferencia 7, “Estrategia de Muestreo y Relaciones en el 
Comportamiento de Hidrocarburos y Metales Pesados en Suelos de la Vertiente Sur del Golfo de México” 
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Se inició conjuntamente con el Instituto Mexicano del Petróleo y en coordinación con 
las autoridades federales, estatales y municipales así como de grupos no 
gubernamentales, el proceso de evaluación de los daños ambientales tanto en 
cuerpos de agua, suelos y atmósfera de aquellas zonas en las cuales Pemex 
tradicionalmente ha desarrollado sus operaciones. Ríos, lagunas, esteros y otros 
cuerpos de agua han sido tratados para recuperar las condiciones para soportar la 
vida en ellos. El aire en las zonas aledañas a las operaciones petroleras recupera 
lenta pero firmemente las condiciones que permitan una convivencia con la población 
sin deterioro de su calidad de vida”. 
 
En la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dependiente de la Secretaria de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, estableció un programa permanente de 
“Auditorías Ambientales”, que ha permitido cuantificar el “pasivo ambiental” en cada 
una de las instalaciones operativas de Petróleos Mexicanos y sus áreas aledañas, y 
en consecuencia dimensionar el grado de deterioro ambiental de las mismas.  
 
De los resultados diseñan los programas orientados tanto a dar cumplimiento a las 
recomendaciones derivadas de los hallazgos que en materia ambiental detecten, como 
establecer las medidas correctivas que garanticen la no recurrencia en irregularidades. 
Obtuvieron al cierre de 2003 certificados de industria limpia de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente y de los Sistemas ISO-9000 e ISO-14000. 
 
En zonas petroleras en las cuales la calidad de vida de la población ha sido afectada y 
las actividades tradicionales sufrieron los efectos de la actividad de la paraestatal, 
establecieron programas de indemnización con las autoridades locales, estatales y 
federales, para la restauración de las condiciones originales del ecosistema a mediano 
y largo plazo,  fortaleciendo los programas preventivos en materia ambiental, para 
adecuar los procesos tanto de producción primaria como industrial, incorporando 
equipos que reducen los niveles de contaminación, se inicia el tratamiento primario de 
las aguas residuales para su re uso en los diversos procesos o previo su incorporación 
a los cuerpos de agua receptores”. Y las aguas congénitas son inyectadas en el 
yacimiento o pozos letrina. 
 
Para prevenir la contaminación atmosférica adicionalmente a los programas de 
mantenimiento y reparación de las diversas plantas, se han modificado los procesos 
industriales e iniciado el uso de combustibles más eficientes. Así mismo para reducir la 
contaminación atmosférica derivada de los procesos de transformación industrial 
instalando precipitadores, electrostáticos, venteadores y quemadores de gases 
efluentes, así como sistemas automáticos de monitoreo en tiempo real que permitan 
detectar en forma inmediata las eventuales violaciones de las normas oficiales y en 
consecuencia adoptar las medidas correctivas necesarias. 
 
Se han establecido programas intensivos basados en metodologías de cálculo de la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (US EPA) para el 
control de los principales contaminantes derivados de las actividades industriales, 
como los bióxidos de azufre (So2), óxidos de nitrógeno (Nox), monóxidos de carbono 
(CO), hidrocarburos (HC) y partículas suspendidas totales (PST).  
 
Derivado de lo anterior se puede mencionar que la calidad de aire en las zonas 
aledañas a las instalaciones de Pemex es satisfactoria, ya que no han rebasado los 
criterios de calidad del aire para la protección de la salud de la población, establecidos 
en las Normas Oficiales de Salud Ambiental. 
 
En el periodo de 1997-1998 las emisiones trimestrales de óxidos de nitrógeno no 
superaron la NOM-085-ECOL-1997, relativa a la emisión de fuentes fijas por consumo 
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de combustible, al alcanzar un máximo para el periodo de 67.8 kilogramos por 
tonelada, 32.2 por ciento menor en relación con el máximo permisible de 100 
kilogramos por tonelada indicado por la norma de referencia. 
 
En lo que corresponde a la actividad de exploración y producción de hidrocarburos, el 
proceso exploratorio se lleva a cabo aplicando la tecnología mas avanzada en la 
materia, la cual ha permitido incorporar altos niveles de reservas de aceite y gas, sin 
deterioro del medio ambiente. 
 
Para la perforación de pozos exploratorios y de desarrollo, el uso de lodos de 
perforación en base aceite ha sido descontinuado, substituyéndolo por otros en base 
agua, los cuales por su bajo nivel de contaminación tienen efectos negativos casi 
nulos en las áreas aledañas en donde se lleva a cabo la operación. 
 
La operación de exploración y producción de aceite y gas costa fuera ha requerido 
tanto de programas preventivos como de equipos altamente sofisticados, con el fin de 
evitar la contaminación de las aguas marinas del Golfo de México. Destaca la 
adquisición de “barcos recolectores” los cuales por medios químicos y físicos actúan 
de inmediato para remediar los derrames de aceite cuando estos se presentan como 
consecuencia de algún incidente o accidente operativo. 
 
Las aguas residuales, tanto de los procesos como del consumo humano en las 
plataformas ubicadas en el Golfo de México, son tratadas, previo su disposición al 
mar, con el fin de mantener el equilibrio bioquímico de las mismas. Los recortes de 
perforación son encapsulados en contenedores herméticos y enviados a tierra firme 
para su estabilización y disposición final. 
 
Así mismo, en lo que a las operaciones tradicionales en tierra firme, las aguas 
residuales de los procesos de perforación y el saneamiento de presas son sujetas de 
programas intensivos de tratamiento y estabilización. Con el fin de reducir el rezago 
ambiental acumulado a la fecha se llevan a cabo programas de abatimiento. 
 
La Memoria de labores2 reporta el número de presas por sanear, pasó de 1,553 en 
1995 a sólo 617 al 31 de agosto de 1999. El tratamiento permanente de residuos 
peligrosos, fundamentalmente de recortes de perforación en base aceite, y 
acumulados por largos periodos y que permanecían almacenados de manera 
inadecuada con la consecuente contaminación a suelos y aguas subterráneas, han 
sido reciclados esperándose terminar con el pasivo mostrado al 31 de agosto por un 
total de 55 mil 84 toneladas.  
 
En lo relativo a las medidas correctivas en la Memoria de Labores de Petróleos 
Mexicanos del año 2003, los trabajos de remediación o restauración de suelos 
contaminados por productos nocivos han permitido reincorporar a las actividades 
agrícolas y ganaderas 245 hectáreas y se continúa con los trabajos para restaurar 344 
pendientes.  
 
La disposición final los recortes de perforación se lleva a cabo conforme las 
tecnologías de “Disorpción Térmica a Baja Temperatura”, la cual estabiliza los 
deshechos de manera tal que una vez tratados pueden ser dispuestos de manera 
controlada en confinamientos finales adecuados”. 
 
Se inició el proceso de sustitución de equipos industriales, en especial 
transformadores eléctricos los cuales utilizaban Bifeniles Policlorinados o ascareles 
                                                 
2 Memoria de labores 1999, Petróleos Mexicanos, PEMEX, marzo, 2000, 283pp. 
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(PCB), como refrigerante dado su efecto cancerígeno, enviando a reciclo aquellos 
usados anteriormente. Dado su alto nivel de peligrosidad este proceso se lleva a cabo 
en instalaciones ubicadas en países seleccionados como Estados Unidos de América, 
Finlandia y Japón únicos autorizados a en el mundo para llevar a cabo dicho 
tratamiento. A la fecha prácticamente todos los Bifeniles Policlorinados o ascareles 
(PCB) que obraban en poder de Petróleos Mexicanos han sido tratados. 
 
En apoyo a las políticas de combate a la infusión ambiental emprendidas por el 
Gobierno Federal, la producción de gasolinas sin hidrocarburo gaseoso o tetraetílo de 
plomo, usado para incrementar el octanaje, se sustituyó por compuestos aromáticos 
de menor incidencia contaminante. 
 
Se suspende la producción de productos altamente contaminantes como la tractolina, 
el combustóleo de alto contenido de azufre, la empresa pone a disposición del 
transporte tanto urbano como federal el diesel. 
 
De acuerdo al nuevo esquema energético, la entrega de gas natural a la Comisión 
Federal de Electricidad para sustituir el uso de combustóleo en sus plantas 
termoeléctricas, permitió reducir los índices contaminantes, en especial en la zona 
conurbada del valle de México.  
 
El mismo producto, para uso automotor, comercializado en especial en aquellas 
ciudades como México, Monterrey, Guadalajara y otras más para reducir la producción 
de hidrocarburos no quemados, óxidos de nitrógeno y de azufre derivados de los 
motores de combustión interna. 
 
Todo lo anterior requiere de grandes recursos financieros, humanos y técnicos.  
 
La página http://www.monografias.com apunta la importancia para el organismo 
petrolero en desarrollar las actividades en concordancia con los aspectos ambientales, 
el seguimiento a los programas establecidos en cada organismo subsidiario es tratado, 
en el seno de los Consejos de Administración tanto del Corporativo como de cada una 
de los Organismos de Petróleos Mexicanos. 

La contaminación del ambiente puede producirse en forma eventual, excepcional (por 
ejemplo un derrame) o continua (una fuga o una descarga). Las contaminaciones 
eventuales son de mayor "publicidad" y es a través de ellas que, generalmente, la 
población se alerta acerca del problema ambiental. No tan trascendentes, pero de 
lento efecto acumulativo, efluentes, emisiones y residuos ingresan a la atmósfera, 
suelo, aguas superficiales y subterráneas y biomasa.  

Desde 1954, la Organización Marítima Internacional (OMI) está presente en la lucha 
contra la contaminación por hidrocarburos. Primero fue el Convenio Oil Pol- 54, luego 
reemplazado por el Marpol 73 y su protocolo del 78, y las posteriores enmiendas 
desarrolladas. Entre ellas las reglas 13F y 13G (enmienda de 1992) que obligan a la 
construcción de buques con doble casco reforzado.  

Otra muestra de los cambios impulsados por la Organización Marítima Internacional, 
es la Regla 26, Anexo 1, Capítulo IV del Marpol 73/78, que exige a todos los buques 
petroleros de arqueo bruto mayor o igual a 150 toneladas (gross ton), y a todos los 
buques no petroleros de arqueo bruto mayor o igual a 400 toneladas la existencia a 
bordo de un Plan de Emergencia a Bordo en caso de Contaminación de Hidrocarburos 
(Shipboard Oil Pollution Emergency Plan -SOPEP). Desde el 4 de abril de 1995 todo 
buque que se encuentre dentro de los parámetros mencionados deberá contar con el 
SOPEP. 
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Después del desastre del buque-tanque petrolero Exxon Valdez se modificó el diseño 
de los mismos, solicitándoles que tuvieran doble casco y además reforzado. Para la 
década de los años 1990-2000, todas las obras debían de cumplir con los estudios de 
impacto ambiental. 

2.2. - Plan Nacional de Contingencia 
 

En el año de 1970, las exportaciones mexicanas de productos agrícolas representaban 
el 45 por ciento del total nacional, y éstas eran absorbidas en su mayoría por los 
Estados Unidos de América. Durante la época anterior las exportaciones de 
manufacturas del turismo habían incorporado la mayor parte de las divisas a nuestro 
país. 
 
El deterioro del esquema industrial, vigente desde la época del presidente Cárdenas 
del Río, había entrado en decadencia, por los bajos impuestos y altos subsidios a la 
industria.  En consecuencia, la única alternativa viable para financiar el déficit y evitar 
la inminente fuga de capitales era la captación de créditos provenientes del extranjero 
por lo que la deuda del Sector Público de 810 millones de dólares en 1960 se 
incrementó a más de 4,200 en 1970. 
 
En el entorno general que vivía nuestro país el petróleo configuraba como la única 
alternativa para equilibrar la situación. Era necesario colocarlo en el mercado 
internacional. Antonio Dovali Jaime director general de Pemex destinó recursos para 
localizar reservas, aumentó el volumen de la producción y multiplicó las plantas de 
refinación y de petroquímica a lo largo y ancho del país, en especial la zona sureste. 

La función ambiental de Pemex de manera organizada inició en 1971 a raíz de la 
promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación, por lo que 
se creó el Comité de Protección Ambiental, con el fin de dar observancia y 
cumplimiento a dicha legislación la cual se enfocó al área terrestre.  

En 1972 la Conferencia sobre el Ambiente del Hombre, auspiciada por las Naciones 
Unidas en Estocolmo incluyó la participación de científicos preocupados por el 
deterioro ambiental y representantes gubernamentales de distintos países expresando 
lo siguiente: 

El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea el cual le da el sustento 
material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 
espiritualmente la evolución de la raza humana en este planeta ha llegado a una etapa 
en que, gracias al avance de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder 
de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto le 
rodea. 

La Protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que 
afecta el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo entero, un 
deseo urgente de la población mundial y un deber de todos los gobiernos. En los 
países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados por el 
subdesarrollo.  

El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas relativos a la 
preservación del medio, y se deben adoptar normas y medidas apropiadas, según 
proceda, para hacer frente a esos problemas. Será menester que ciudadanos y 
comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos, acepten las 
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responsabilidades que les incumben y que todos ellos participen equitativamente en la 
labor común.  

Durante el mandato del presidente Luis Echeverría Álvarez  (1970-1976) marcó el 
inicio de una conciencia ambiental. Distintas teorías y postulados, planteaban no sólo 
la posibilidad de desarrollo económico con conservación ambiental, el desarrollo de 
temas ecológico-económicos y su presentación en foros internacionales.  

Con fecha 15 de abril de 1981 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
acuerdo presidencial por el que el Plan Nacional de Contingencia para combatir y 
controlar Derrames de Hidrocarburos y otras substancias nocivas en el mar, de 
carácter permanente y de interés social. Los avances substanciales en la adecuación 
de las disposiciones legales que determinan la competencia de las dependencias del 
ejecutivo federal, circunstancia que obliga a actualizar los ordenamientos en el marco 
de atribuciones. 
 
En efecto, al establecerse el Plan Nacional de Contingencia, instituyó la creación de un 
Consejo Técnico presidido por el comandante general de la armada de la Secretaria 
de Marina y con representantes de las Secretaria de Salubridad y Asistencia, 
Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación 
Pública, Defensa Nacional, Asentamientos Humanos y Obras Publicas y de Patrimonio 
y Fomento Industrial, así como los Departamentos de Pesca y Petróleos Mexicanos. 

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca asumió las 
atribuciones de las desaparecidas de pesca (antes departamento de pesca), 
Desarrollo Urbano y Ecología y parte de las atribuciones de la de Asentamientos 
Humanos y Obras Publicas.  

De igual manera sucedió con la de Marina que sufrió modificaciones en su estructura 
interna y asignó al Estado Mayor General de la Armada las atribuciones de la 
Comandancia General de la Armada y de la Jefatura de Operaciones Navales, 
asimismo le determinó atribuciones a la Dirección General de Oceanógrafa Naval, 
para atender todo lo relativo al medio marino, coordinando las acciones operativas con 
dicho organismo.  

Este Plan tiene como autoridad un Consejo Técnico de carácter permanente, integrado 
por el Jefe de Operaciones Navales de la Secretaría de Marina, Armada de México, 
quien funge como Presidente, y un grupo de funcionarios designados por las 
dependencias gubernamentales cuya condición de expertos y manejadores de 
recursos los coloca en la posición de proporcionar una contribución eficaz a las 
operaciones de prevención y control de la contaminación en el mar. 

En este contexto y acorde a las directrices emanadas de dicho Consejo, se elaboró el 
"Plan Interno de Contingencias de Petróleos Mexicanos para Combatir y Controlar 
Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas en el Mar", cuyo objetivo 
principal era integrar una organización que respondiera oportuna y adecuadamente a 
los derrames accidentales durante las actividades petroleras, delimitando las 
responsabilidades de la organización como de la operación de las actividades a 
desarrollar para el control de los derrames. 

En la década de los ochentas fue elevado a rango de subgerencia y posteriormente a 
Gerencia de Protección Ambiental (GPA), la entidad encargada de estos asuntos. En 
1984, se autoriza a la Gerencia la creación de cuatro superintendencias locales y seis 
sectores de representación distribuidos en diversas regiones del país.  
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En 1990, se inicia un proceso de reestructuración funcional por especialidad con los 
siguientes objetivos: Redistribuir las funciones que se desarrollaban; incorporar 
funciones adicionales para dar cumplimiento a las obligaciones de Pemex con la 
sociedad e incrementar el número de representaciones regionales para cubrir 
geográficamente las instalaciones petroleras. 

 

2.3-  Auditoría Industrial (Reestructuración de la Empresa)  

En 1992, se transformaron y modernizaron de las estructuras organizativas de la 
empresa a fin de dotarla de una flexibilidad similar a las corporaciones petroleras 
internacionales, con una unidad estratégica de mando, para alcanzar niveles de 
excelencia productiva. Dicho proceso culminó con la emisión de su nueva Ley 
Orgánica en vigor desde el 17 de julio, en la conformación de cuatro organismos 
subsidiarios:  

Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica-
Básica y Pemex-Petroquímica. Cada uno de esos organismos tiene un patrimonio e 
identidades jurídicas propias, autónomas en su gestión; mantiene una estructura 
corporativa central, responsable de la definición de la política estratégica institucional, 
de la coordinación y las evaluaciones de impacto ambiental de todos los proyectos y 
obras que pretenden llevar a cabo en todo el país dentro del sistema petrolero.  

Ya que no es posible permitir que su accionar provoque daños al ambiente o ponga en 
riesgo la integridad de los ecosistemas y la salud humana; redefinieron los alcances de 
las obras, a efecto de garantizar la alteración de los equilibrios en su entorno y sean 
parte integral del desarrollo en la zona. Con lo que respecta a Pemex Exploración y 
Producción, invirtió recursos financieros en sistemas contra incendio, así como la 
capacitación y adiestramiento de personal especializado.  

En materia ecológica el programa de PEMEX esta fundamentado en cuatro vertientes 
principales. Modernización de instalaciones, conversión los procesos industriales, 
afinación de criterios de inversión e instrumentación medidas para el control de 
emisiones tóxicas y prevención de riesgos, así como de corrección de daños causados 
por accidentes.  

Para acrecentar la oferta de productos con cualidades ecológicas mejoradas, se 
realizan investigaciones sistemáticas encaminadas a implantar innovaciones 
tecnológicas en los procesos productivos, así como a precisar la dinámica de los 
complejos fenómenos de contaminación y se estableció una mecánica que dinamice la 
coordinación de trabajo con diversas dependencias del Gobierno Federal. 

Las instalaciones y la red de ductos son sometidas a un proceso de auditorias técnicas 
y controles preventivos en materia de protección ambiental y de accidentes; proceso 
en el que son detectados problemas, deficiencias y requerimientos, que dan lugar a 
recomendaciones para asegurar su mantenimiento y funcionamiento óptimo. Se 
refuerzan las normas y medidas de seguridad a los trabajadores, a las comunidades y 
al ambiente que rodea esas instalaciones. 

A la fecha de este trabajo, la Dirección General de Pemex Exploración y Producción a 
través Subdirección de Auditoria de Seguridad Industrial y Protección Ambiental en el 
Anexo “S” (Tercera Versión de fecha febrero 2004), determina las Obligaciones de 
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seguridad, salud ocupacional y protección ambiental de los proveedores o contratistas 
que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.  

Las actividades realizadas en las instalaciones costa afuera, donde se contratan o 
arriendan tanto plataformas como equipos y barcos por lo que Petróleos Mexicanos 
basándose en la Normatividad vigente plasma en cada uno de los contratos las 
normas con las que debe cumplir cada uno de los proveedores, en el inciso 11.13.2 
referente a la  Protección Ambiental del agua dice: 

“No realizar vertimientos al mar, ríos, lagunas, pantanos u otros cuerpos de agua tales 
como: plásticos, textiles, material sintético, vidrio, metales, losa, equipaje, materiales 
de recubrimiento, así como todos aquellos materiales que prohíbe la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Anexo I de su Reglamento, para 
Prevenir y Controlar la contaminación del Mar por vertimiento de deshechos y otras 
materias.” 

De igual forma contempla el apartado III.1.5.  El dotar a las plataformas marinas que le 
arrienden a PEP, con un sistema de detección y alarma de gases contaminantes que 
puedan estar presentes, durante la vigencia del contrato, asegurándose que dicho 
sistema cumpla con la norma NRF-011-PEMEX-2002 “Sistemas automáticos de 
alarma por detección de fuego y/o atmósferas riesgosas SAAFAR”  lo cual debe 
incluirse sin cargo para PEP o III.1.6. y “…sistemas de detección y alarma de gas 
sulfhídrico a los equipos de perforación que le arrienden u operen a PEP en 
instalaciones petroleras terrestres donde manejen hidrocarburos que contengan ese 
gas, asegurándose que dicho sistema cumpla con la norma NRF-011-PEMEX-2002 
“Sistemas automáticos de alarma por detección de fuego y/o atmósferas riesgosas 
SAAFAR”. 

Así mismo, se contemplan: 
 
En el apartado III.3.1. Estudios de Impacto y Riesgo Ambiental (III.3.1.1.) dice cuando 
se pacte la elaboración del estudio de impacto y riesgo en materia ambiental, realizarlo 
conforme a las guías que para tal efecto emite la autoridad ambiental y las normas. 
Para ejecutar las acciones o medidas que se deriven de las recomendaciones del 
análisis de riesgo. 
 
El siguiente apartado III.3.2. Reporte de cumplimiento ambiental, (III.3.2.1.) plantea en 
los términos y condicionantes establecidos en el oficio resolutivo de autorización en 
materia de Impacto y Riesgo Ambiental emitido por la SEMARNAT, que apliquen a las 
etapas del proyecto o actividades pactadas en el contrato, documentar dicho 
cumplimiento y generar las evidencias pertinentes, tales como: fotografías, análisis de 
laboratorios, planos, permisos, pagos, reportes, estadísticas, estudios, entre otros. 
Cuando se trate de documentos oficiales, éstos deben ser firmados por una persona 
reconocida o autorizada para tal fin y entregarlo a PEP para su revisión. 
 
Adicionalmente, las empresas deberán contar con: 
 
Seguros contra daños ambientales como lo establece la norma III.3.7. Al realizar 
actividades altamente riesgosas en instalaciones petroleras, se debe contar con un 
seguro de riesgo ambiental conforme al artículo 147 BIS de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (III.3.7.1.). 
 
Las actividades altamente riesgosas son las que establece la SEMARNAT (se tienen 
dos listados que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo 
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de 1990 y el 4 de mayo de 1992), en tanto que las características y alcance de dicho 
seguro, deben ser conforme a la legislación y normatividad aplicables. Este seguro 
puede ser independiente o formar parte de los otros seguros que PEP le solicite al 
proveedor o contratista en el contrato. 
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