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NEVE! 
   FACULTAD DE DERECHO 

SEMINARIO DE 
ESTUDIOS JURIDICO-ECONOMICOS 

APRA DE 

MEXICO 

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ 
DIRECTOR GENERLA DE ADMINISTRACION 
ESCOLAR. 
PRESENTE. 

El pasante JUAN CARLOS HUERTA LUNA, con niimero de cuenta 
8725610-1, elaboré su tesis profesional en este Seminario bajo la direccién del Lic. Roberto 
Avila Ornelas, intitulada: “EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE ANTE LOS 

PROCESOS ECONOMICOS Y LA NO APLICACION DE LA LEGISLACION 
ECOLOGICA EN MEXICO”. 

El pasante HUERTA LUNA, ha concluido la tesis de referencia, !a cual 

llena los requisitos exigidos para este tipo de trabajos, por lo que me permito otorgarle !a 
APROBACION para los efectos académicos correspondientes. 

“E] interesado deberé iniciar el tramite para su titulacién dentro de los seis 
meses siguientes (contados de dia a dia) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, 
en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducaré 1a autorizacién 
que ahora se le concede para someter su tesis a examen profesional , misma autorizacién 
que no podra otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve 
su actualidad y siempre que la oportuna iniciacién del tramite para la celebracién del 
examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificara la Secretaria 
General de la Facultad de Derecho”. 

Me es grato hacerle presente mi consideracién. 

  

-'ATENTAMENTE 
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU” 
Citidad Universitaria, D.F., a 4 de junio de 1998. 
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LIC. AGUSTIN ARIAS LAZO 
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS 
JURIDICO - ECONOMICOS 
DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 
Presente. 

Muy distinguido maestro. | 

El alumno Juan Carlos Huerta Luna, con numero de cuenta 8725610-1 ha 
elaborado bajo la asesoria del suscrito la investigacién de tesis profesional titulada “Ef 
Deterioro del Medio Ambiente Ante fos Procesos Econémicos y la No Aplicacién de la 
Legislacién Ecoldgica en México’, que ha elaborado para ser admitida a sustentar el 
correspondiente examen profesionat. 

Estimo que el trabajo en cuestién retine los requisitos que al respecto exige la 
normatividad universitaria, por lo que la someto a su amable consideracién para lo que 
usted tenga a bien determinar. 

Sin otro particular me es grato enviarle un cordial saludo, y manifestarme a su 
disposicién para cualquier comentario o aclaracion. 

ATENTAMENTE 
“POR Mi RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria, 0. F., a 26 de marzo de 1998. 

  

   

  

LIC. ROBERTO ORNELAS 

Ce 
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A DIOS 

“Porque Dios da la sabiduria, y de su boca viene ej conocimiento 

y la inteligencia. 

El provee de sana sabiduria a los rectos , y es escudo a los que 

caminan rectamente.” 

“Bienaventurado el hombre que halla la sabiduria, y que 
obtiene la inteligencia. 

Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata , 

y Sus frutos son mas que el oro fino.” 

Proverbios 2.6-7; 3.13-14 

 



GRACIAS 

“ A MEESPOSA Y MI PEQUENA HIJA, porque 
han sido el alimento diario que me mantiene con 
la fuerza necesaria para poder seguir adelante.” 

“AMIS PADRES, por haberme dado fa vida, 

cuidando y protegiendo siempre a su hijo.” 

“A MIS HERMANOS, por escucharme y 

respetar mis decisiones.” 

 



GRACIAS 

“ ALA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, porque me 
did la oportunidad de ingresar ala Magna FACULTAD DE DERECHO, 
instruirme en sus aulas y egresar de ellas sintigndome orgullosamente 

Universitario.” 

“A LOS MAESTROS, que intervinieron en mi formacién , por 

haber compartido sus conocimientos conmigo.” 

“A el Licenciado ROBERTO AVILA ORNELAS , por haber 

dirigido mi tesis con gran pericia , demostrando siempre su 
gran calidad humana.” 

“A la Licenciada MARGARITA MARIA GUERRA Y TEJADA, por 

brindarme todas {a facilidades para el desarrollo y culminacién 

de mi investigaci6n; de igual forma a todos sus colaboradores.” 
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INTRODUCCION 

Los problemas ambientales en el mundo de nuestros dias, han 

trascendido las fronteras entre paises. Lo que hoy sucede en una 

empresa o en una regién del planeta, afecta real o potencialmente al resto 

de las naciones y pueblos del mundo. Este impacto es uno de los casos 

mas evidentes de la globalizacion de los procesos productivos. 

Sdlo en forma reciente, se empezo a hacer conciencia que el medio 

ambiente es la base natural e indispensable de! desarrollo:y que esta 

siendo dafiado gravemente, por las decisiones y procesos econoémicos y 

sociales del hombre. 

Estas decisiones microeconomicas y procesos productivos pueden 

estar bien fundamentados a corto plazo, y por lo tanto, no ser criticables 

en su momento. Sin embargo, a targo plazo y cuando muchas de estas 

acciones se repiten en el mismo sentido, pueden acarrear consecuencias 

negativas tanto para las comunidades donde se ilevaron a cabo como 

para regiones y paises muy distantes; este es el caso de las acciones que 

han generado el debilitamiento en la capa de ozono, cambios de tas 

condiciones climaticas del mundo por el efecto invernadero, o incluso, la 

escasez de agua que antes era abundante. 

 



Dentro de este panorama, es necesario destacar que la Ley General 

del Equilibrio Ecolégico y !a Proteccion al Ambiente en México es 

adecuada, y esta al nivel con las de los paises industrializados, sin 

embargo, !a falta de capacidad tecnolégica y financiera, la falta de 

conciencia, los intereses econémicos y la corrupcién, juegan un papel 

importante para su adecuada, correcta y completa aplicacion. Siendo asi, 

los impactos ecolégicos, se convierten en problemas que deben ser 

atacados con la colaboraci6én dei gobierno federal, organismos publicos 

de fomento econémico, organizaciones empresariales y productivas, y 

finalmente respetando las bases juridicas en materia ecoldgica, que 

caminen a la par con el desarrotlo econdémico de la Nacién. 

En este sentido y en el orden de ideas expuesto con anterioridad, el 

autor del presente trabajo ha realizado como tesis un estudio en el que se 

identifica cual ha sido el deterioro al medio ambiente ante los procesos 

economicos y la no aplicacion de la legislacion ecoldgica en México. 

Asi, en el primer capitulo se elabora un marco referencial en el que 

se exponen los aspectos mas relevantes, relacionados con el desequilibrio 

mundial en cuanto a la ecologia, explosién demografica y desarrollo 

industrial. 

En e! segundo capitulo, se determina cual ha sido el deterioro por el 

 



que ha atravesado el medio ambiente en México, producto de los procesos 

econémicos. 

El tercer capitulo, tiene como proposito identificar el marco juridico 

en materia ecoidgica en México. 

Finalmente en e! cuarto Capitulo se efectua un estudio retacionado 

con el papel del Estado frente al deterioro del medio ambiente y cuales 

han sido sus estrategias econémicas para frenar dicho deterioro. 

 



CAPITULO | 

MARCO REFERENCIAL 

Ya que el objetivo del Presente trabajo de tesis, es el identificar 

como se ha venido produciendo el deterioro del medio ambiente ante los 

procesos econdmicos y ia no aplicacién de la legislacion ecoldgica en 

México, es preciso elaborar en este Primer capitulo un marco referencial 

que exponga los aspectos mas sobresalientes relativos al problema de la 

conservacion del medio ambiente en el Mundo y cémo ha influido el 

desarrollo econémico para que se propicie y acelere dicho problema. 

1.1. EL DESEQUILIBRIO MUNDIAL: ECONOMIA Y ECOLOGIA 

El dafo a la ecologia del planeta constituye un serio problema a 

enfrentar. El desarrotlo de la industria y la tecnologia en tas décadas 

anteriores trajo consigo !a contaminacién acelerada del habitat, y este 

fendmeno comenzé a agudizarse en los ultimos afios. La desconfianza en 

la légica y fa promesa de un constante Progreso, asumidas desde ei siglo 

XVil, es cada vez mas evidente. 

Los términos de la modernidad occidental que implican una forma y 

 



un proceso de racionalidad en los cuales se institucionalizaron la 

administracién y la economia, se encontraron ante la disyuntiva de 

modificar las premisas en las que fundamentaron su ejercicio; se planted 

con urgencia reconsiderar los términos de esta institucionatizacién y la 

forma en que los Organos de poder y derecho pudieran establecer una 

mediacion entre el libre concurso de fuerzas productivas y la preservacion 

de! medio ambiente. 

Esto ultimo significo nuevamente reconsiderar y evafuar cual ha sido 

el papel que ha desempefiado la razon en la historia. 

Evidentemente, su instrumentalizacion ha sido figura de la sinrazén 

y de un rompimiento organico del supuesto esencial de la modernidad 

occidental: fa autorreflexidn, que al parecer camina hacia ef encuentro 

con el ejercicio del cuestionamiento y la critica. 

Por otra parte, la produccién y el mercado enfrentan una 

contradiccién cuyas proporciones obligan a establecer nuevos parametros 

entre habitos de consumo y expectativas de beneficio, entre produccién y 

recursos disponibles. El deterioro causado al planeta requiere de 

décadas para superarse y en algunas areas resulta irreversible. 

“Cada afio desaparece una superficie de arboles igual a la de 

Austria, se pierden seis millones de hectdreas de tierra fértil y se



vierten al cielo 6,000 millones de toneladas de carbono... En 

Estados Unidos, las aguas subterraneas de 30 Estados contienen 

pesticidas. En Polonia, la mitad del agua de jos rios esta tan 

contaminada que ni siquiera sirve para uso industrial. Mas de 

4,200 millones de habitantes carecen de agua potable. El 75 por 

ciento de los bosques de Europa esta dafiado por niveles de sulfuro 

demasiado elevados y el 60 por ciento por indices excesivos de 

nitr6égeno,” 

El efecto invernadero y la destruccion de la capa de ozono hasta 

hace algunos afios no tenian importancia significativa; en el presente, la 

proteccion del medio ambiente es tema noda! de politica exterior, ya que 

afecta al bienestar y la salud humana en todos los paises. Puede 

afirmarse que ia ecologia supone un problema de seguridad publica 

mundial. 

En la-actualidad los aspectos ecolédgicos tienen una trascendencia 

economica, politica y social. El maestro Seara Vazquez plantea que los 

temas ecoldgicos van a implantar a los ideolégicos como una cuestién de 

seguridad nacional.’ Una vez que la guerra fria ha terminado, una de las 

nuevas formas de intervencién en otros paises podria ser el agravamiento 

de estos problemas, percibidos como una amenaza a la seguridad 

nacional de los demas. Una de las causas principales del deterioro 

' Seara Vazquez. Modesto. “El Nuevo Orden Internacional y la Pontecialidad de Europa”, En Seminario de 

Politica Exterior. El Papel de México en el Mundo; Secretaria de Relaciones Exteriores. México, S/A p. 49- 

52. 

 



ambiental es el aumento y la concentracion de ta pobiacién (40 por ciento 

de la poblacién mundial vive en zonas urbanas), con el consecuente 

aumento de la demanda per capita de recursos y energia, asi como la 

generalizacion de los sistemas de transporte (aéreo, terrestre, maritimo). 

En los paises desarrollados, casi el 70% de su Poblacion vive en nucleos 

urbanos. A finales de siglo, la mitad de los habitantes de la tierra residira 

en ciudades. 

Una dinamica de creciente urbanizacion plantea, en el corto plazo, 

la necesidad de Proveer satisfactores a amplias Capas de la poblacion, 

desplazadas de sus actividades tradicionales y, por consiguiente, una 

amplia demanda de empleo. Los Paises en desarroito enfrentan el dificil 

transito de una economia Preponderantemente agricola a otra industrial y 

de servicios. 

Incremento de !a mancha urbana a costa del habitat ecoldgico, 
concentracion industrial y de emisores contaminantes, desvio de rios para 

satisfacer demandas de agua, aglomeraciones, ruido, desechos SOlidos y 

liquidos, entre otros, evan a la necesidad de plantear ante ef proximo 
milenio una estrategia que pondere esta tendencia hacia la urbanizacion y 
sus efectos colaterales, para elaborar mediante consensos un nuevo 
concepto de vida en las ciudades. 

Los problemas ambientales son multiples y de diversa indole: los 

 



cambios def clima y el Peligro de que se acreciente ia temperatura det 

planeta ante Ja deforestacién de la Cuenca de! Amazonas y de los 

bosques y las selvas del mundo entero, la reduccién de Ja capa de ozono, 

la pérdida de especies y fos desechos nucleares son los mas 

preccupantes. Entre 1970 y 1990 el mundo perdid 480,000 millones de 

toneladas de capa vegeta! superior, el equivalente a la que cubre las 

tierras de cultivo de la India’. La globalizacion de estos problemas esta 

consolidando una conciencia mundial, aunque hasta el momento no se 

hayan tomado medidas de Ia Magnitud necesaria para enfrentartos. 

Los mares sufren las descargas de rios destinados a ser via de 

aguas negras y desechos industriales, la contaminacién, erosién y 

deforestacion del suelo, el uso industrial de especies marinas y terrestres, 

las emisiones de gases contaminantes y toxicos en fa atmosfera, 

(principalmente bidxido de carbono y metano) y la carencia de una cultura 

ecoldgica productiva a nivel mundial que vaya mas alla de la creacién de 

zonas de reserva, son solo algunos de los problemas de la contaminacién, 

1.2, LA EXPLOSION DEMOGRAFICA. 

La explosion demografica es un problema que ha venido afectando 

ee 
* Tamayo Rafael: op. cit. 

 



progresivamente el medio ambiente, producto de la necesidad de crear 

nuevos lugares para asentamientos humanos. Lo que ha implicado anular 

reservas ecologicas, destinar mas gasto para los diferentes servicios 

publicos como son: agua, drenaje, luz, etc. De esta manera, el 

crecimiento desmesurado de ta poblacién mundial, resutta un problema 

dificil de controlar, sobre todo en los paises del tercer mundo, ya que la 

pobreza extrema de los mismos impide crear oportunidades de empieo y 

condiciones de vida estables. 

A continuacién se exponen algunos datos interesantes sobre las 

tendencias demograficas mundiales:. 

“Seguin tos calculos de la Organizacién de tas Naciones Unidas 

(ONU), la poblacion mundial habia alcanzado en 1990 un total de 5,300 

millones de habitantes. De esta cifra, 1,200 mill. correspondian a la 

poblacién de los paises industrializados y 4,090 mill. a la de los paises en 

desarrollo, En Asia, el continente mas extenso de la tierra, se 

contabilizaron 3.113 mill. de habitantes; en Africa, 642,1 mill; y en 

América del N. 275,9 mill. La nacién mas populosa del mundo resulté ser 

China, con 1.139 mill., seguida por ta India con 853,1 mill. y por la URSS 

con 435.3 mill. El cuarte lugar le correspondié a E.U. con una poblacién 

de 249,2 mill.* 

> Almanaque: Editorial Norma; México, 1994. p. 69. 

 



Con retacion a fa densidad de poblacion, la region mas densamente 

poblada del mundo en 1960 era Europa, con mas de 77 hab./km? en casi 

todos sus principales paises. Sdlo unas pocas naciones insulares 

pequefas o ciudades-estado registraban densidades tan altas, y la mayor 

parte de las regionas en desarrollo tenian una densidad de poblaci6én 

inferior a los 38 hab./Km.’. 

“En 1991, de acuerdo con la oficina del Censo de E.U. la densidad 

de poblacién en Asia habia superado fa de Europa. Si bien otros 

promedios regionales eran aun mas bajos, cuatro de cada 10 paises en 

desarrollo habian alcanzade una densidad superior los 77 hab./km?. Sin 

considerar las ciudades estado fas mayores densidades demograficas se 

registraron en Bangladesh (870 hab./km”)’, Rep. de Corea (440 hab./km?) y 

Japon (314 hab./km’). China, a pesar de ser !a nacié6n mas populosa det 

mundo, mostraba una densidad de poblacioén de 123 hab./km?. En cuanto 

a E.U. y la URSS, su densidad de peoblacién era respectivamente de 27 

hab./km? y de 13 hab./km?."* Por otro lado, alrededor de 70 mill. de 

personas, en su mayoria originarias de los paises en desarrollo, trabajan 

(legal o ilegalmente) en otros paises. Se calcula en mas de un millon al 

afio el ndmero permanente de emigrantes de diversos paises, y en un 

mill6n el de las personas que buscan asilo anualmente en uno u otro 

*Tbidem. 

 



lugar. Durante la década de 1980 alrededor de 8 mill. de inmigrantes 

legales se establecieron en E.U., Canada y Australia. 

En este sentido, los estudios realizados por la ONU indican que, a 

mediados de 1992, fa poblacién mundial llegé a la cifra de 5,480 mill. de 

habitantes. Segun las proyecciones de la ONU, esta cifra alcanzara los 

6,000 mill. en 1998 y 6.500 mill. en el 2025. De aqui af ano 2000, cerca 

de 97 mill. de personas ir4an sumandose anualmente a !a poblacién 

mundial. Este crecimiento demografico tendra lugar casi totalmente en 

Africa, Asia y América Latina (mas del 50% se dara en Africa y en el sur 

de Asia). 

Cada dos segundos liegan al mundo nueve recién nacidos y cada 

dos segundos mueren tres personas. Esto significa un incremento neto de 

tres vidas humanas por segundo. Asi, el crecimiento de ta poblacion 

mundial es de 10.600 habitantes por hora, 254.000 por dia, 1,8 mill. por 

semana, 7,7 mill. por mes y 93 mill. por afio. En ese crecimiento anual, 

87 mill. corresponden a los paises en desarrollo y 6 mill. a las naciones 

industrializadas. 

En el ano 2000, el crecimiento demografico anual alcanzara los 94 

mill, y Negara a los 98 mill. en el aho 2020. En ese mismo afo, el 98% det 

crecimiento poblacional tendra lugar en los paises en desarrollo. 

 



1.3. DESARROLLO INDUSTRIAL. 

No podemos dejar de sefatar dentro de este primer capitulo, el 

desarrollo y evolucion de la industria a nivel mundial. La cual a sido el 

sustento para el crecimiento’ sostenido de ta poblacién en general. Sin 

embargo, este desarrollo a traido como consecuencia el deterioro del 

medio ambiente, como se ha senalado en el primer punto. 

£l desarrollo industrial se encuentra reflejado en los procesos 

productivos y en tas formas de produccion, las cuales nos dan indicadores 

de este adelanto y desde luego del deterioro ambiental, un ejemplo de 

esto es la produccién mundial de alimentos, donde se refleja ja alta 

industrializacian de varios paises en el mundo: 

Seguin Informa la Organizacién de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y ta Alimentacién (FAQ), durante ja década de 1980 la 

produccién mundial de alimentos registr6 un incremento del 24%, pese a 

un periodo de estancamiento entre 1986 y 1989. En el mismo periodo, el 

crecimiento de !a poblacién mundial fue cercano al 20%°*. Este incremento 

de ja produccién de alimentos se atribuye a la propagacién dei uso del 

  

5 Fuentes, Ernesto: “El Problema de la Alimentacién”: Seminario de los problemas ambientales y 

econdémicos en cl Mundo: Madrid; 1994. p. 63 

 



sistema de riego, a !a mecanizacion de los medios de produccién y a la 

utilizacién cada vez mayor de fertilizantes y pesticidas, mas que a la 

ampliacién de las areas de cultivo. Hasta ef momento, ta produccién de 

alimentos ha logrado mantenerse por encima del crecimiento demografico. 

Sin embargo, el aumento acelerado de la poblacién mundial y la 

degradacién del medio ambiente en todo ei planeta, estan afectando la 

situacion de la agricultura y creando una profunda preocupacion acerca 

de las perspectivas futuras, 

En las dos Ultimas décadas, la producci6én mundial de tos 

principales cultivos aumenté significativamente. El mayor incremento se 

registro en la produccion de cereales (trigo, arroz, cebada, maiz, mijo y 

sorgo), que paso de cerca de 1,200 mill. de toneladas métricas en 1970, 

a unos 1,800 mill. de toneladas métricas en 1989, es decir un incremento 

del 50%. 

Entre 1979 y 1989, la produccién mundial de carne mostré un 

crecimiento anual de 2.6%. Regionalmente, el mayor incremento (7,7% 

anual) se registré en las economias asiaticas centralmente planificadas 

como China, Camboya, la Republica Popular Democratica de Corea, 

Mongolia y Viet Nam, mientras que en Africa y América del Norte el 

incremento anual fue, respectivamente del 1.9% y dei 1.6%. 

En el mismo periodo, la produccién mundial de huevos crecié a un 

 



ritmo anual del 3,3%, con amplias variaciones entre ias diferentes 

regiones. Hubo un leve descenso anual en Europa Occidental. América 

del Norte y Oceania, mientras que aumento en las demas regiones. El 

mas alto incremento anual se presenté en las economias centralmente 

planificadas de Asia (11%), seguidas por Africa (6%) y el Cercano Oriente 

(6%). 

En 1988 y 1990, ta produccién mundial de leche se recuperé del 

descenso sufrido en 1987. Mostro un crecimiento anual del 8,9% en las 

economias asiaticas centralmente planificadas, comparado con un 

incremento del 5,4% en e! Lejano Oriente y def 1,4% en América del 

Norte. 

Luego de un descenso en 1988, la produccién mundial de café 

repunto en 1989. Su crecimiento anual durante ta década de 1980 fue del 

1,4% y el incremento mas importante se registro en las economias 

centralmente planificadas de Asia, con un crecimiento anual promedio del 

23%. 

Durante la década de 1980, la produccién mundial de thé registré un 

crecimiento promedio del 3,6% anual, y la de cacao aumenté a un ritmo 

del 4,3% anual. El Cercano Oriente mostro un incremento anuat del 7,4% 

en la produccién de thé y dei 24% en el de cacao. 

 



1.4. LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES. 

La conservacién de la naturaleza y explotacién racional de los 

recursos naturales son problemas que, en esencia, se remontan a la 

aparicion del hombre sobre fa tierra. 

Dentro del marco historico de la humanidad, algunas formas de 

degradacion de la Naturaleza son, desde luego, muy antiguas. Ei hombre 

primitive ya tenia a su disposicién un instrumento de una potencia 

desproporcionada a su débil grade de tecnicismo: el fuego. “ Las 

civilizaciones de la Antighedad clasica devastaron el mundo mediterraneo 

y tos grandes imperios del mundo entero se derrumbaron en buena parte 

como consecuencia de la erosién de sus tierras. Mas tarde, los grandes 

descubrimientos del siglo XVi causaron estragos y destrucciones por 

doquier, que fueron agravandose aun mas durante los siglos siguientes 

pese a la saludable reaccion manifestada desde hace un centenar de 

afios hasta nuestros dias”® 

En la época contemporanea, no obstante, la situacién alcanza 

extremos de suma gravedad. Hoy dia, e! hombre de ta civilizacién 

industrial ha tomado posesion de la totalidad del globo. Asistimos una 

verdadera explosién demografica, unica en la historia de la Humanidad. 

“ Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia: Antecedentes Generales sobre la situacién det Medio 
Ambiente en ef Mundo, México, 1989. p. -13-14. 
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Todos los fenémenos en los que el hombre se halla implicado se 

desenvuelven a una velocidad tan vertiginosa y a un ritmo tal que resultan 

casi incontrolables. Eli hombre se enfrenta con problemas econdmicos 

importantes; la alimentacion de una buena parte de la poblacién es, sin 

duda, el mas palpable de todos ellos. Pero hay algo mucho mas grave 

todavia. El hombre moderno diiapida aiegremente los recursos no 

renovables, como los combustibles naturales o los minerales, y amenaza 

de esta manera con provocar la ruina de la civilizacién actual. Los 

recursos fregenerables, los que extraemos del mundo vivo, son 

malgastados con una prodigalidad desconcertante, lo que, si cabe, es 

todavia mas grave, puesto que puede provocar la exterminacion de la 

propia raza humana: el hombre puede privarse de todo menos de comer. 

En realidad, pese a todos !os progresos de la técnica y de un 

maquinismo invasor, pese a la fe que la mayoria de nuestros 

contemporaneos profesan por fa civilizaci6n mecanica, el hombre sigue 

dependiendo inexorablemente de los recursos regenerables y, ante todo, 

de ta productividad primaria, de fa que la fotosintesis representa el primer 

estadio. Este hecho fundamental vincula al hombre, de manera estricta, 

con el resto del mundo vivo. 

Asi, mas alla de los individuos agrupados en pobiaciones, mas alla 

de las especies que integran el reino animal y vegetal, existe una entidad 

mucho mas vasta, un auténtico organismo, que constituye la biosfera del 
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planeta entero. La ecologia, ciencia que estudia las retaciones de los 

seres vivos entre si y con el medio fisico en el que evolucionan, nos 

ensefia que las comunidades bioldgicas tienen una vida propia, funcionan 

como entidades perfectamente definidas y estan regidas por leyes que 

determinan su evolucion.” 

El conocimiento de dichos principios es aun muy incompleto, pues 

las leyes ecolégicas son innumerables, complejas y varian en funcion de 

multiples circunstancias, dificiles de disociar para someterlas a analisis. 

Por otra parte, hace tan sdlo muy pocos afios que empezaron a estudiarse 

con todo rigor cientifico y, por tanto, cualquier generalizacién a este 

respecto es fuente de muchos errores. 

En este sentido, el estudio de los males que actualmente sufrimos y 

el andlisis detallado de sus causas nos demuestran que el hombre ha 

infringido gravemente determinadas ieyes naturales. Todos sus actos han 

tendido a simplificar los ecosistemas, a canalizar sus producciones en un 

sentido estrictamente antrépico y a reducir, a menudo, ta velocidad del 

ciclo de conversion de las substancias orgdnicas. Asimismo, han 

conseguido separar los multiples elementos que constituyen fa fuente de 

tiqueza de los habitats naturales (por ejemplo, las aguas saladas, fas 

dulces, o las tierras pantanosas del litoral que forman uno de !os medios 

” Navarrete, Erik: Ecologia vy Medio Ambiente: Ediciones Cientificas: México, 1991. p. 33. 

 



de mayor productividad organica del mundo). Et! hombre ha puesto 

gravemente en peligro, de esta manera, la conservacién de algunos 

habitats, intimamente unida a su complejidad. No es de extrafar, pues, 

que el balance total sea siempre claramente deficitario. 

No obstante, conviene insistir en ef hecho de que el hombre no 

puede permanecer, dentro de un equilibrio auténticamente natural, como 

un simple elemento mas, y menos aun desde que, con las cualidades de 

su intelecto, franque6é cierto umbrat de civilizacién a partir del momento en 

que el cazador y el recolector de frutos se convirtieron en pastores y 

cultivadores. La tierra, en su estado original, no se halla adaptada a la 

expansion de nuestra especie, pues ésta, para realizar su propio destino, 

se ve obligada a violentarla. La satisfaccién de nuestras mas elementales 

necesidades, y sobre todo de las necesidades alimenticias, crea una 

situacion de violencia frente a la propia naturateza y exige, ademas, la 

transformacién profunda de algunos habitats a fin de aumentar en 

grandes proporciones 1a productividad directa o indirectamente utilizable 

para nuestro beneficio. Nunca podremos prescindir del campo ni del 

aprovechamiento de los prados. 

E! hombre, ademas, ha modificado la faz del globo hasta e! punto 

de llegar a destruir la armonia de! ambiente en el que estaba destinado a 

vivir. En lugar de paisajes equiliprados, a escala humana, hemos creado 

a veces ambientes horribles y monstruosos de los que ha desaparecido 

 



  

por completo cualquier elemento a nuestra medida. La atmésfera fisica y 

moral de los modernos habitats es tan insana, tan transfigurada, que se 

halla en flagrante contradiccién con las exigencias materiales y 

espirituales de nuestra especie. 

El problema de la conservacion de la naturaleza ha alcanzado 

actualmente extremos de suma gravedad, pero es preciso subrayar que en 

sus premisas esenciales se halla totalmente modificado. 

Cuando a fines del pasado sigio, tos naturalistas se alarmaron ante 

la amplitud de las destrucciones causadas por cuantos creian entonces 

que los recursos de fa naturaleza eran inagotables, no tomaron en 

consideracion mas que la proteccién de algunos animales y plantas en 

vias de extincién. A tal fin, crearon multitud de reservas para que 

aquéllos pudieran hallarse al abrigo de toda depredacién. Tales medidas 

produjeron felices resultados, pues no sdlo permitieron salvar de la 

exterminacion total a un gran numero de especies, sino que lograron 

proteger diversas areas, a menudo importantes, de los primitivos habitats. 

En la actualidad, no obstante, el problema ya no es del mismo 

orden. Es cierto que se debe seguir luchando para proteger los ultimos 

vestigios del mundo salvaje, pero, con mayor ahinco aun, debemos 

preservar la totalidad de los recursos naturales del mundo entero e 

intentar garantizar al hombre una renta que le permita sobrevivir. Salvar 
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aia humanidad es asegurar, asimismo, la salvaguardia de todos aquellos 

seres vivos que constituyen el conjunto de la biosfera; la especie humana, 

al fin y al cabo, depende intimamente de ella. E! hombre y ja Naturaleza 

deberan salvarse juntos en perfecta armonia o, por el contrario, nuestra 

especie desaparecera con los ultimos restos de un equilibrio que no ha 

sido creado para oponerse al desarrollo de la Humanidad sino para 

servirie de marco. 

La conservacién de ta Naturaleza reviste pues, un cumulo de 

aspectos, a primera vista muy diferentes, pero, en_ realidad, 

estrechamente vinculados entre si. Los naturalistas, por supuesto, 

contindan interesados no sdélo en proteger a todas las especies que 

forman el reino animal y vegetal, sino también en conservar una muestra, 

lo mas representativa posible, de todos fos habitats naturales. Este 

imperioso debe explicarse también. por necesidades de orden practico, 

pues no hemos agotado, ni en mucho, fas potencialidades del mundo 

salvaje; el estudio de los ambientes naturales puestos a cubierto en 

“museos vivientes” es indispensable, pues, si queremos comprender la 

evolucion de los habitats transformados por el hombre cuyo estadio inicial 

constituyen. 

Pero ja conservacion de la Naturaleza supone, asimismo, la de 

todos los recursos naturales, los del agua y el aire en primer lugar, y 

sobre todo, los del suelo, indispensables para nuestra subsistencia. Es 
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conveniente, pues, respetar y administrar la totalidad de este capital para 

poder obtener, a largo plazo, los mas altos intereses. 

Supone, ademas, la proteccién def paisaje en general pata 

preservar asi, un cuadro armonico para la vida y las actividades humanas. 

Ya con bastante frecuencia hemos desfigurado regiones enteras a! 

transformarlas en cultivos o implantar en ellas industrias mal concebidas 

sin respetar una cierta armonia con el medio exterior.
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CAPITULO II 

EL DETERIORO ECOLOGICO EN MEXICO PRODUCTO 

DE LOS PROCESOS ECONOMICOS 

En el capitulo anterior se han identificado los factores mas 

importantes relacionados con el deterioro ambiental que vive el planeta 

tierra. Estos factores como son la explosion demografica, la utilizacion 

irracional de los recursos naturales no renovables, la peligrosa pero 

necesafria industrializaci6n de todos los sectores productivos, entre otros; 

son sélo un acercamiento al objetivo central que persigue el presente 

trabajo de tesis. 

En este sentido, el segundo capitulo pretende dar a conocer cual ha 

sido la problematica ecolégica que ha venido enfrentando México ante los 

diferentes procesos econdmicos; ya que esto, nos dara ta pauta para 

determinar el marco juridico que rige la ijegislacién ecoldgica en nuestro 

pais. 

2.4. CONTAMINACION. 

La problematica ambiental! del desarrollo se manifiesta en todas las 
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areas de la actividad economica y a través de la interconexién de 

diferentes procesos de orden fisico, biolégico, tecnolégico y social. 

Estos problemas, de cardcter global e interdisciplinario, han sido 

atendidos progresiva y sectorialmente por la administracion publica y 

divididos en campos especificos del conocimiento para su estudio e 

investigaci6n por diferentes disciplinas cientificas. La perspectiva 

ambiental introduce una percepcion mas compleja sobre los problemas del 

desarrolio, al analizar.las interrelaciones de los diferentes procesos que 

intervienen en su causalidad multiple y en el tratamiento de soluciones 

integradas. 

Desde Ja perspectiva de las causas estructurales de las diversas 

manifestaciones de !a problematica ambiental, el sistema econdmico 

implantado por el gobierno mexicano aparece como el principal factor 

determinante. Los patrones de produccién orientados al mercado mundial 

y a la maximacién de la ganancia en el corto plazo, descuidaron los 

ciclos, ritmos y condiciones de conservacion y productividad de los 

suelos, implantando modelos de alta rentabilidad inmediata, pero que han 

Wevado a la degradacién del potencial productivo de las tierras, a la 

deforestaci6n y erosién de tos suelos, y a la depresion de los recursos 

naturales, que constituyen la base del desarrollo sostenido del pais®. 

  

* Barrera, Ernesto; “El Desarrollo Econémico de México”: En: Mercado, Dindmica y Globalizacion de 
América Latina ; SEDUE: México: 1989. p. 27. 
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Por otro lado la centralizacién econémica, asociada al modelo 

Primario exportador ha determinado también el establecimiento de 

patrones de transporte de mercancias y de movilidad de la fuerza de 

trabajo que afectan al potencial productivo del ambiente. En lugar de 

diseflar un sistema funcional para fortalecer los intercambios inter- 

regionales y las economias locales, la carretera y el asfaito se han 

implantado en el medio urbano y rural, constituyendo canates por los 

cuales se drenan recursos que de otra manera estarian disponibles para 

sostener el desarrollo equilibrado de las diferentes regiones. 

La degradacién del ambiente, resultante de esta racionalidad 

productiva, ha generado nuevas enfermedades al poner al hombre en 

contacto con nuevas sustancias y productos téxicos y contaminantes. La 

falta de servicios médicos y de infraestructura, junto con las precarias 

condiciones de los asentamientos humanos marginados, contribuye 

significativamente al deterioro del ambiente y de la salud de la poblacién. 

Otro aspecto como es la diversidad étnica de! pais que es origen y 

fuerza de la Nacién y patrimonio cultural se ha afectado en forma paralela 

al de la diversidad biolégica de sus recursos. Las costumbres, el arraigo a 

la tierra, el sentido de pertenencia al mundo, las practicas tradicionales 

adaptadas a tas condiciones del medio, han sido suplantadas por nuevas 

aventuras tecnolégicas, por improvisaciones modernizadoras en jas cuales 

no se ha tomado e! cuidado de analizar las bases ecologicas y culturales
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donde se implantan y, por ende, las consecuencias, no sdlo ambientales y 

sociales, sino también econémicas de dichos planes de inversién. 

Junto con la emergencia de tos proyectos ambientales como un 

nuevo campo para la administracién publica y para la concertacién de 

intereses, los movimientos ecologistas/ambientalistas han aparecido como 

un nuevo elemento en la vida politica de! pais, como una_ visién 

enriquecedora de los procesos de democratizacién, donde mas alla de la 

democracia representativa se plantea la cuestién de la participacién 

efectiva de la sociedad en la gestion de sus recursos productivos. 

La atenciédn de los problemas ambientales ha tendido a 

concentrarse en los de la contaminacion, y sobre todo en la contaminacién 

del aire de la ciudad de México. Sin embargo, la degradacién ambiental 

es un proceso que afecta tanto al 4mbito urbano como al rural, y que se 

manifiesta dentro de los diferentes sectores de la actividad productiva. 

Siendo asi, el discurso oficial sobre la ecologia en México ha venido 

incorporando principios ambientales a {os Planes Nacionales de 

Desarrollo, desde el sexenio 1983-1988, en éste se planted originalmente 

el objetivo de:... “reorientar el rumbo y el modetfo de desarrollo, 

asegurando el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos y el 

mejoramiento de ta calidad de vida de la poblacion. 
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Como respuesta, el gobierno y grupos de la sociedad iniciaron 

acciones, tan necesarias como urgentes, para prevenir y restaurar los 

dafos al ambiente; se establecieron bases legales y se elaboro la 

teglamentacién necesaria para normar jas actividades de los diferentes 

factores econémicos y su impacto sobre el medio: se han detectado 

teservas de la biosfera y protegiéd areas naturales de la intervencion 

- depredadora; en fin, se ha expresado el proposito de reordenar el uso del 

suelo para lograr un desarrollo mas equilibrado y sostenido. 

En esta practica, la ejecucion de los proyectos y actividades a los 

que debe conducir la politica ambiental se ha enfrentado a ja falta de 

recursos financieros, pero sobre todo de instancias de impiementacién y a 

la ectorializacion de una administraci6én publica federal, que sigue 

funcionando con una racionalidad politica y econdmica muchas veces 

opuesta a los principios y condiciones de un desarrollo compatible con el 

medio ambiente. 

2.1.1. Empresas e Industrias. 

Como fue sefalado con anterioridad el crecimiento empresarial e 

industrial es una necesidad de cardcter permanente, que debe regir en 

todas las economias del mundo; pero desde tuego, sin dafar el medio 
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ambiente; para esto se han instrumentado diversos programas que 

permitan aminorar el danio ambiental (los cuales seran mencionados mas 

adelante). 

En lo que se refiere al crecimiento e importancia de la actividad 

industria! en México, es preciso sefalar los siguientes datos emitidos por 

fa Secretaria de Hacienda y Crédito Publico hasta junio de 1996. 

Durante junio de 1996, la actividad industrial en México (constituida 

por la mineria, manufacturas, construccién y la generacion de etectricidad, 

gas y agua) registro un crecimiento anualizado de 12.0% en términos 

reales. De esta manera, la actividad industrial presenta una variacién 

anual positiva por quinto mes consecutivo (4.1% en febrero, 2.8% en 

marzo, 8.3% en abril, 13.2% en mayo, y como se mencioné, 12.0% en 

junio). Cabe sefatar que el crecimiento en ta produccion industrial de 

junio de 1996 se presenté en todas las grandes divisiones de actividad 

que integran a dicho sector. 

* MINERIA. 

En efecto, durante junio de 1996, la mineria presenté un crecimiento 

de 7.6% con respecto a junio de 1995. Ese resultado se debié al 

desempeno favorable tanto de la mineria petrolera que crecid en 7.8%. Al 

interior de esta ultima destaco la mayor produccién de algunos minerales 

y metales, tales como: el azufre, fluorita, zinc, coque y el carbén mineral, 

por citar sélo algunos. 
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* INDUSTRIA MANUFACTURERA. 

Por su parte, la industria manufacturera elevé su produccién en 

12.6% en términos reales en junio de 1996, con relacién a junio de 1995. 

Dentro de ésta se observa que ia industria maquiladora de exportacion 

aumento en 13.5% y jas industrias de la transformaci6n incrementaron su 

produccién en 12.6 por ciento.® 

Al analizar ef desenvolvimiento en el mes de junio de cada una de 

las ramas que integran ta industria manufacturera, se tiene que 

registraron un crecimiento positivo anualizado (junio de 1996/junio de 

1995) las siguientes: carnes y lacteos; molienda de trigo; molienda de 

maiz; bebidas alcohdlicas; cerveza y malta; refrescos y aguas; hilados y 

tejidos de fibras blandas; hilados y tejidos de fibras duras; otras industrias 

textiles; prendas de vestir; cuero y calzado; aserraderos, triplay y 

tableros; otros productos de madera y corcho; papel y cartén; imprentas y 

editoriales; petrdleo y derivados: quimica basica; fertilizantes, resinas 

sintéticas y fibras quimicas; jabones, detergentes y cosméticos; otros 

productos quimicos; productos de hule; articulos de plastico; vidrio y 

productos de vidrio; cemento hidraulico; productos a base de minerales no 

metalicos; industrias basicas de hierro y acero; industrias basicas de 

metales no ferrosos; productos metdlicos estructurales; otros productos 

° INEGI; Sistema de Cuentas Nacionales de México; México, 1997. p. $2 
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metalicos, excepto Maquinaria; maquinaria y equipo no eléctrico: 

maquinaria y aparatos eléctricos; aparatos electrodomésticos; equipos y 

aparatos electrénicos; equipos y aparatos eléctricos; vehiculos 

automotores; carrocerias, motores, partes y accesorios para vehiculos 

automotores; y la rama de otras industrias manufactureras. En contraste, 

disminuyeron su produccion las ramas de preparacién de frutas y 

legumbres; de beneficio y molienda de café; de azucar; de aceites y 

grasas comestibles; de alimentos para animales; de otros productos 

alimenticios; de tabaco; de petroquimica basica; de productos 

farmacéuticos; de muebles metalicos; y de equipo y material de 

transporte. 

Al agrupar las ramas anteriormente sefaladas segun la division 

manufacturera que les corresponde, se observa que en el mes en 

cuestion, la produccién de fa divisién Il: textiles, prendas de vestir e 

industria del cuero aumento en 22.9% a tasa anual; la division IIt: 

industria de la madera y productos de madera lo hicieron en 13.5%; la 

divisién IV: papel, productos de papel, imprenta y editoriales en 3.7%: la 

division V: sustancias quimicas, derivados del petréleo, productos de 

caucho y plasticos en 1.4%; la divisién VI; productos minerales no 

metalicos, exceptuando derivados del petréleo y carbén, en 18.6%; la 

divisién Vl; industrias metalicas basicas en 25.1%; la division VIII; 

productos metalicos, maquinarias y equipo en 30.2%; y la division de otras 

industrias manufactureras aumento su produccién en 12.8% en junio de 

 



4996, con respecto al mismo mes dei afio pasado. En contraste, en el 

mes referido disminuyd ta produccién de la division ! productos 

alimenticios, bebidas y tabaco en (-) 0,4 por ciento. 

De lo anterior expuesto, la plataforma industrial de las tres mayores 

ciudades del pais (México, Guadalajara y Monterrey), producto de su 

actividad, arrojan mas de 422 mil toneladas de desechos sélidos diarios, 

deteriorando igualmente rios y mares con productos téxicos. 

2.1.2. PARQUE VEHICULAR 

En otro aspecto que es importante considerar; se estima que 

aproximadamente ef 70% de la contaminacién es producida por los 

vehiculos. Generalmente se atribuye al gran numero de ellos, pero 

existen otros factores que coadyuvan a elevar la contaminacién vehicular. 

Los motores que transitan por la urbe son disefados en el 

extranjero y estan planeados para trabajar en zonas de menor altitud; a la 

altura de la ciudad de México (2,240 metros sobre el nivel del mar) 

producen un incremento de aproximadamente 100% de mondéxido de 

carbono y 80% de hidrocarburos. Este es un claro ejemplo de las 

consecuencias negativas de la dependencia tecnoldogica. 
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Las emisiones de monéxido de carbono y de hidrocarburos son 

considerablemente mayores cuando los motores encendidos permanecen 

parados y al desacelerar, que al transitar a velocidad constante y ai 

acelerar. El promedio de circulacion en la ciudad es bastante lento”, 

llegando a extremos como en el centro de la ciudad, donde éste llega a 

disminuir hasta 6 km/h. cifra explicable en buena medida por los 

embotellamiento que constantemente se suscitan en varias calles, 

ocasionados por ta .insuficiente cantidad de las denominadas ‘vias 

tapidas” y por la falta de educacién vial de los conductores, quienes 

obstaculizan el transito en diversas formas. En tas arterias principaies se 

emite el 78%, y el 22% restante del total de contaminantes corresponde a 

las calles secundarias. Dentro de las vias principales, fas lentas son 

responsables del 44%, en tanto que las rapidas, pese al elevado numero 

que circula por etlas, contribuyen solamente con el 28% del total." 

Pero el problema fundamental es !a forma de desplazamiento de la 

poblaci6on. En ta ciudad circutan aproximadamente 4 millones de 

vehiculos, siendo éstos en su mayoria particulares”... solamente el 3% es 

de transporte colectivo y mueven el 79% de los viajes, e! 97% restante, 

a2 
atiende solo el 21% de tos viajes Los autos particulares hasta 

" Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Publicas. Diagndstico de | catidad atmosférica del Vatle 
de México, México, Direccién General de Ecologia Urbana, SAHOP. p. 16. 

‘T's Guevara y P. Moreno; Areas verdes y ecologia de la cuidad de México. Departamento del Distrito 
Federal, México. 1991, p. 16. 
‘° M:T: Guliérrez McGregor e I, Kinz. “Algunos problemas del servicio de autobuses urbanos en la ciudad 
de México”. cn El Desarrotlo Urbano en México: México. Programa universitario Justo Sierra. UNAM. 
1985, PP. 205-212. 
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principios de ta década de los ochenta tuvieron un crecimiento anual del 

41%, tres veces mayor que el demografico; esto fue debido, ademas del 

deseo de tener un automovil, a que representa un cierto nivel 

socioeconémico y a la facilidad y comodidad en el desplazamiento, a las 

politicas gubernamentales de facilitar la circulacién de vehiculos mediante 

la construccioén de vias de comunicacién como los ejes viales, pero, 

principalmente, a la escasez de transporte colectivo. 

2.2. DESECHOS SOLIDOS. 

La mayor parte de fos desechos sdlidos (aproximadamente 12 

toneladas diarias) son depositadas en tiraderos a cielo abierto, método 

especialmente usado en los paises en desarrollo y que mas graves 

consecuencias ocasiona al aire, al agua de los mantos acuiferos y al 

suelo. 

Los componentes de la basura generada en la cuidad son de origen 

diverso, siendo la mayor parte materia putrescible. Esta queda sujeta a la 

accion de las bacterias aerébicas que inician su descomposicion: cuando 

el aire atrapado se consume, los organismos anaerobicos producen gases 

altamente téxicos como metano, acido sulfhidrico, amoniaco y otros, que 

  

 



  

ademas de su desagradable olor causan dafos a ta salud. En ocasiones 

la presencia de estos gases inflamables, al ascender la temperatura, 

pueden originar combustiones espontaneas como las ya ocurridas en los 

tiraderos de Santa Cruz Meyehualco y Santa Fe en 1981 y 1982. Por otro 

lado, debido a fa provisién ilimitada de desperdicios comestibles, se 

favorece la proliferaci6n de gran cantidad de microorganismos, insectos, 

roedores, etc., que actttan como vectores de muchas enfermedades. 

La basura no colectada por la Oficina de Recoleccién de Desechos 

Sélidos se amontona en tiraderos clandestinos o queda esparcida, 

creando focos de contaminacién, cuya magnitud esta en funcién de su 

composicién y cantidad. 

La denigrante condicién y calidad de vida de las mas de 3,000 

familias, que viven y trabajan en los basureros e incluso se alimentan de 

los insalubres residuos que ahi pepenan, cuyo indice de enfermedades y 

de mortalidad infantil es muy elevado y su promedio de vida inferior al de 

otros sectores de la poblacién, es un ejemplo representativo de ia 

desigual distribuci6n de tos dafhos causados por la contaminacién que 

predomina entre los habitantes de la ciudad. 

La basura debe considerarse como un recurso recuperable al 

reutilizarlo al maximo, pero manejado bajo condiciones dignas que liberen 

de tan infranhumana condicién a miles de pepenadores de la ciudad y que 

disminuyan los dafios al ambiente. 
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2.3. AGUAS RESIDUALES. 

El agua constituye el factor limitante para el crecimiento y buen 

funcionamiento de la ciudad; se puede decir que en el agua se encuentra 

la capacidad de carga dé este ecosistema, ya que solamente fue 

suficiente hasta 1930, cuando al ciudad tenia un millén 29 mil habitantes. 

En una urbe con la concentracién demogrdafica e industrial como la 

de la ciudad de México, sin cuerpos de agua superficiales y con una 

sobreexplotacién dei subsuelo que ha ocasionado un hundimiento hasta 

de siete metros, proveeria de agua y desalojarla después de haber sido 

usada y contaminada, es un problema complejo y de dificil solucién, que 

ha tratado de resolverse a altos costos econémicos, sociales y 

ambientales. 

Al ser las fuentes locates insuficientes para cubrir la creciente 

demanda, desde 1951 empez6 a traerse el agua del rio Lerma, teniendo 

que transportarla 60 kilémetros, y en 1982 de! Sistema Cutzamaia, por ei 

que el agua recorre 100 kildmetros de distancia y es bombeada 1,100 

metros. Estas costosas obras de conduccion han alterado las condiciones 

naturales de una extensa zona del Estado de México, al haberse agrietado 

 



  

las tierras, secado pozos y descendido ei caudal superficial, !o que ha 

conllevado una pérdida de fertilidad en los suelos, afectando severamente 

la forma de vida de la poblacion de la region, particularmente la de los 

agricultores. 

La potabilidad det agua distribuida en la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México no cumple con las normas de ta Organizacion Mundial 

de la Salud. Se encuentra contaminada por metales y microbios, 7.5% y 

17% debajo de la norma recomendada, respectivamente. 

El agua considerada potable es distribuida en forma inequitativa. 

Mientras consumidores de zonas residenciales la reciben 

ininterrumpidamente y pueden darse el lujo de desperdiciarla, en areas de 

bajos recursos y con mayor numero de habitantes la reciben a 

cuentagotas, existiendo ademas, miles de personas que viven al margen 

de esta distribucion, teniendo que ingerir agua insalubre con impurezas y 

microorganismos responsables de gran cantidad de padecimientos 

gastrointestinales, segunda causa de mortalidad en ef pais. (Oriente de la 

ciudad). 

Parte de las aguas residuales son empleadas en el riego de areas 

verdes, de zonas deportivas y en la realimentacion dei lago de Xochimilco, 

donde a partir de 1959 se introdujeron aguas negras tratadas sin la 

calidad requerida para reponer las aguas provenientes de manantiales y 

 



pozos libres de contaminacién, que desde 1908 habian_ sido 

bombardeadas para cubrir la demanda de agua potable de ta ciudad de 

México. Como resultado de este cambio, gran cantidad de organismos 

que requieren aguas limpias para vivir: truchas, ajolotes, carpas, almejas, 

acociles, etcétera, que fueron fuente de alimento y de ingresos han 

desaparecido. 

Con esta sustitucién, las aguas de los canales de Xochimilco 

sufrieron también el proceso de hiperfertilizacién, debido a que las aguas 

residuales y las de descargas locales son ricas en materia organica, lo 

que ha dado como resultado la multiplicacion exagerada del lirio acuatico 

y de gran cantidad de organismos anaerdbicos que consumen el oxigeno 

existente en las aguas hasta agotarlo, proliferando los organismos 

anaerébicos que inician su putrefaccién y fermentacion. 

Ef resto de las aguas, cargadas con una gran variedad de 

sustancias: productos quimicos, detergentes, metales pesados, 

fertilizantes, herbicidas, excretas humanas y animales, etcétera, es 

evacuado hacia el rio Tula, sin recibir ningun tratamiento previo. 

Los residuos industriales y fos desechos en  fermentacién 

acumulados en basureros o diseminados por los suelos de la ZMCM, 

aunados a la falta de drenaje y a la sustitucién de éste por fosas sépticas, 

han provocado que sustancias téxicas se hayan infiltrado al agua del 
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subsuelo. En muestras de aguas de varios pozos se han encontrado 

bacterias aerébicas mesofilicas, organismos coliformes y metales. 

2.4. LA POLITICA AMBIENTAL ANTE EL PROCESO DE 

GLOBALIZACION ECONOMICA. 

Ante el deterioro del medio ambiente, la administracion actual 

encabezada por el presidente Ernesto Zedillo, dio a conocer cuales serian 

las bases para reorientar una adecuada politica ambiental. Asi, el Plan 

Nacional de Desarrollo 1995-2000, propuso varias estrategias para 

modificar la forma en que se venia disponiendo de la capacidad de 

renovacion de los recursos naturales. 

“Por varias generaciones se han incrementado  crecientes 

tendencias de deterioro en la capacidad de renovaci6n de nuestros 

recursos naturales y en Ja calidad del medio ambiente. Las principales 

areas metropolitanas se enfrentan a problemas de contaminacion y en 

ellas se rebasan las normas de concentracién ambiental para varios 

contaminantes; treinta de cada cien toneladas de residuos sdlidos 

municipales no son recolectadas, y se abandonan en baldios y calles, 

cada afio se generan mas de siete millones de toneladas de residuos 

industriales peligrosos; en varias regiones se han generado alteraciones 

'S E Fernandez. “La contaminacién del agua cu el Valle de México”. Mesas redondas sobre Problemas de 
Ecologia Humana en la Cuenca del Valle de México, México, IMERNANR, 1991. pp. 97-115. 
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drasticas en los ecosistemas”™ 

“Nuestro reto es, sociedad y Estado, asumir plenamente las 

responsabilidades y costos de un aprovechamiento duradero de los 

recursos naturales renovables y dei medio ambiente que permita mayor 

calidad de vida para todos, propicie la superacién de la pobreza, y 

contribuya a una economia que no degrade sus bases naturales de 

sustentacion. En los préximos afos requeriremos una expansion 

productiva que siente bases para crear empleos y ampliar la oferta de 

bienes y servicios demandados por una poblacion en crecimiento. Por 

ello la politica ambiental y de aprovechamiento a los recursos ira mas alla 

de una actitud estrictamente regulatoria y se constituira también en un 

proceso de promocién e induccion de inversiones en infraestructura 

ambiental, de creacién de mercados y financiamiento para el desarrollo 

suStentable. Asi lograremos hacer compatible el crecimiento econdmico 

con la proteccién ambiental. ”. 

“En consecuencia, la estrategia nacional de desarrollo busca un 

equilibrio —global y regional- entre los objetivos econdémicos, sociales y 

, 
ambientales, de forma tal que se logre contener los procesos de deterioro 

ambiental; inducir un ordenamiento ambiental del territorio nacional, 

tomando en cuenta que el desarrollo sea compatible con las aptitudes y 

"* Poder Ejecutivo Federal; Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. México, 1995. p. 164. 
'S Idem. p. 165, 
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capacidades ambientales de cada regién; aprovechar de manera plena y 

sustentable fos recursos naturales, como condicién basica para alcanzar 

‘a superacion de ta pobreza; y cuidar el ambiente y los recursos naturales 

a partir de una reorientacién de los patrones de consumo y un 

cumplimiento efectivo de las leyes. 

Para las areas naturales protegidas se aplicaran programas concertados 

“que diversifiquen las fuentes y los mecanismos de financiamiento; 

incorporen servicios de turismo ecolégico; desarrollen nuevos mercados 

de bienes de origen natural con una certificacién ecologica; e induzcan el 

manejo para la reproduccién de algunas especies de fauna silvestre. 

Para aprovechar plenamente las ventaja de los acuerdos 

comerciales de los que formamos parte, impulsaremos una produccion 

limpia, ya que la calidad ambiental es hoy uno de los requisitos de la 

competitividad, sobre todo en los paises de la Organizacion para la 

Coopéracion y el Desarrollo Econémico, y del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte. Los convenios internacionales y los programas de 

cooperacion adoptados por nuestro pais significan nuevas oportunidades 

de gesti6n ambiental a través de posibilidades de  transferencia 

tecnologica, capacitacion y financiamiento, jas cuales seran promovidas y 

encauzadas con la participacioén de toda la sociedad’™. 

' Idem. p. 165-166 
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“Para elevar la eficiencia del sistema hidrolégico se extenderan y 

fortaleceran los organismos responsables de! manejo integral de tos 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y se extenderan 

la integracidn de consejos por cuencas hidrolégicas. Una tarea prioritaria 

sera el saneamiento de las cuencas mas contaminadas, en las que se 

intensificaran los esfuerzos de rehabilitacion principalmente en el Valle de 

México y en el sistema Lerma-Santiago. En las cuencas con mayor 

deterioro ecoldgico se intensificaran fos esfuerzos de rehabilitacion, 

buscando proteger la safud de la pobiacién y restablecer en lo posible la 

catidad de los ecosistemas. En cuante al cumplimiento efectivo de fa ley 

y bajo un esquema equitativo, se despiegarad una politica de 

regularizacion del universo de usuarios y de descargas de aguas 

residuales de origen urbano e industrial, con respaldo en un sistema 

adecuado de sanciones, precios y estimulos.”” 

2.5. LOS PROGRAMAS FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS. 

Desde la década de [os ochenta, la industria para la proteccion 

ambiental es el ramo de mayor crecimiento en paises industrializados 

como Alemania, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca y Suecia, donde en 

uno solo de estos paises, Alemania, por ejemplo, existen mas de 4 mil 

empresas dedicadas al desarrollo y aplicacién de tecnologias ecoldégicas. 

Se calcula para este rubro en esos paises, un crecimiento anual de 7 a 

" Idem. p. 167. 
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8%, mientras que en paises en desarrollo, como el nuestro, se espera un 

crecimiento de 200% anual promedio en los proéximos 20 afos, dado su 

nivel de menor desarrollo retativo en la materia. 

En Mexico, los requerimientos de tecnologia ambiental son mayores 

que en cualquiera de los paises ya industrializados, lo que explica los 

esfuerzos que pueden apreciarse ya en materia presupuestal, por parte 

del gobierno federal y, en forma creciente, por muchas de las empresas 

mexicanas. 

Una realidad, es que muchas empresas del pais especialmente las 

de menor tamafio, funcionan con tecnologia obsoleta, poco amigable al 

medio ambiente. Ante esta situacién se debe ofrecer condiciones, 

recursos y plazos adecuados, ya que el propésito no es cerrar empresas, 

sino mejorarlas para que compitan sin contaminar, con tecnologias y 

productos que sean aceptados tanto en los mercados nacionales como 

internacionales. 

La labor no es facil, pues ademas de la gravedad y urgencia con 

que los problemas ambientales deben resolverse, se enfrenta una escasez 

relativa de recursos ante el orden de las necesidades financieras de cerca 

de 40 mil mitlones de dolares, que los especialistas estiman se necesitan 

para empezar a resolver los problemas ambientales mas importantes, 

entre los que destacan los siguientes: 
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4) El nivel critico de contaminacién de las tres mayores 

ciudades del pais (México, Guadalajara y Monterrey), con mas 

de 41 mil empresas con problemas ambientales y un parque 

vehicular superior a los cuatro millones de unidades. 

2) A nivel nacional se generan diariamente 422 mil toneladas 

de desechos sdlidos y residuos industriales téxicos, con una 

recoleccién insuficiente, ineficiente e insegura. 

3) Sélo una minima parte de las aguas residuales de la 

industria y la ciudad reciben tratamiento para poder ser 

recicladas; en los casos que sean desechadas es necesario que 

no dafen los ecosistemas. 

La ponderacién adecuada de estos problemas, permite estar en 

condiciones de que Nacional Financiera por ejemplo, ofrezca opciones 

atractivas que ayuden a la actividad empresarial en el cuidado de la 

ecologia. Una muestra de ello, es el Programa Unico de Financiamiento a 

la Modernizacién Industrial (Promin) que contempla el otorgamiento de 

créditos preferenciales para ei mejoramiento del medio ambiente en 

actividades tales como: 

1) “La realizacion de estudios, asesorias técnicas y 
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3) 

4) 
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8) 
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capacitacion, relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

La adquisicién de maquinaria y equipo para modernizar ta 

produccién y evitar la contaminacién. 

El reacondicionamiento de maquinaria y equipo ya 

existentes, para evitar que contaminen. 

La construccién de plantas -y distritos de contro! y 

tratamiento de descargas contaminantes. 

La racionatizacién en el uso de agua y energia, ya sea por 

un cambio en los procesos, en los combustibles o en otros 

medios. 

Las aportaciones de capital accionario que realicen 

personas fisicas o morales, para cualquiera de los fines 

anteriores.”” 

Otra de las formas en que se esta apoyando el mantenimiento dei 

equilibrio ecolégico es mediante el Programa de Garantias, que 

normalmente cubre hasta un maximo de 50% del crédito otorgado por la 

banca comercial. En el caso de las inversiones necesarias para instalar 

18 Nacional financiera Nafin hoy. Funciones y Programas: México, 1995. p. 7-8. 

 



  

44 

equipo anticontaminante o modificar el equipo ya existente para que 

contamine menos o deje de contaminar, ademas del apoyo financiero que 

se otorga a la banca comercial para descontar estos créditos, ampliando 

el plazo de los mismos hasta 20 afios. Nacional Financiera le ofrece a 

sus intermediarios financieros bancarios que financien estos equipos 

anticontaminantes, una garantia que cubre hasta el 80% del monto de la 

operacion, en el caso de la micro y pequefa industria; 75% para ‘a 

industria mediana; y 70% de garantia para el financiamiento de ia 

inversion anticontaminante de la gran empresa. 

 



  

CAPITULO III 

MARCO JURIDICO EN MATERIA ECOLOGICA 

Desde la perspectiva del derecho econdmico, existen varios 

ordenamientos legales importantes que son la base det marco juridico 

relativo a la proteccién del medio ambiente y fos recursos naturales. 

Entre ellos figuran en primer orden la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la 

Proteccién al ambiente. 

Para el especialista Jorge Witker “los recursos naturales se 

caracterizan, en general, por ser limitados e interdependientes. Limitados 

porque no crecen ilimitadamente, puesto que las Jeyes naturales imponen 

tasas de crecimiento al grado que cada uno de ellos controla el desarrollo 

de los demas. Son interdependientes, pues entre ellos se da una relacién 

funcional de equilibrio en que Ja alteracién de uno afecta al desarrollo de 

los otros. Por ejempio, un incendio forestal ocasiona erosion de los 

suelos, alterando e! ciclo de Iluvias, modificando con elto el clima y 

afectando a todo el ecosistema agricola de una region,” 

Sefiala que los recursos naturales se clasifican en renovables y no 

  

'? Witker, Jorge: Curso de derecho Econémico: UNAM. México, 1989, p. 72. 
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renovables. 

Son renovables aquellos susceptibles de renovarse merced a la ley 

natural o bien por fa accién del hombre, y que -se-tontrolan juridicamente 

por via de la facultad que se otorga a la Administracion Publica; es decir, 

por regulaciones administrativas que disciplinan el uso y explotacion que 

de eflos puedan hacer los particulares en ejercicio de sus derechos 

econdémicos. Su cuidado y regulacién es menos riguroso 

comparativamente que cuando se trata de recursos naturales no 

renovables.”” 

Entre estos recursos se encuentran el suelo, la atmésfera, la flora y 

fauna silvestre, la energia solar, hidroeléctrica y edlica, el agua y el clima. 

Por otro lado los recursos naturales no renovables o agotables son 

aquellos que se consumen con el. uso como minerales, hidrocarburos, 

carbon mineral y fuentes geotérmicas. 

Asi, la proteccion juridica de los recursos naturales ha sido 

Preocupaci6n constante de fos Estados, maxime cuando e! desarrollo 

cientifico y tecnolégico permite al hombre explotar y dominar su entorno 

natural en forma racional o irracional, segun sean los limites fijados por 

sistemas juridico. 

® Ibidem. 
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Los textos constitucionales y tegales referidos a la proteccién de los 

recursos naturales sefalan tres principios que caen de Ileno en e! ambito 

de la politica econémica del Estado, y por ende, en el area regutatoria dei 

derecho economico. 

1. Derecho a la proteccién en si de los recursos naturales (reservas 

hidroeléctricas, parques nacionatfes, monumentos naturales, 

vedas y reservas de tierra y forestales). 

2. Derecho a un aprovechamiento racional de los recursos 

naturales via instituciones, como licencias, permisos, 

concesiones, limitaciones administrativas, etcétera. 

3. Ejercicio de facultades de ta Administracion Publica que fomente 

y controle actividades econémicas en relacién a los recursos 

naturales, 

3.1. LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

De Jo expuesto en las lineas anteriores, el articulo 27 Constitucional 

sefiala en su parrafo 3 to siguiente: 

 



del ecosistema, de la flora y la fauna del territorio mexicano. 

“La Nacién tendra en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés ptblico, asi 

como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 

elementos naturaies susceptibles de apropiacién, con objeto de 

hacer una distribuci6n equitativa de la riqueza publica, cuidar de su 

conservacioén, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacién rural y 

urbana, En consecuencia, se dictaran las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, 

a efecto de ejecutar obras publicas y de planear y regular la 

fundacién, conservacién, mejoramiento y crecimiento de los centros 

de poblacién; pata preservar y restaurar el equilibrio ecoldgico; 

para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en los 

términos de ta ley reglamentaria, la organizacién y explotacién 

colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 

pequefia propiedad rural; para ei fomento de la agricultura, de la 

ganaderia, de la silvicultura y de las demas actividades econémicas 

en e! medio rural, y para evitar la destrucciGn de los elementos 

naturales y los dafios que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de 

la sociedad.””" 
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En este contexto, es responsabilidad del Estado proteger la riqueza 

*! Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Porrita; México, 1997. 

Al respecto 

 



  

es necesario mencionar ta conformacio6n del potencial de fos recursos 

naturales ubicados en territorio mexicano. 

El territorio mexicano esta situado en ta confluencia de dos grandes 

tregiones geograficas: ia neartica y la neotropical. Esta insertado entre 

dos grandes océanos relativamente proximos entre si, en una situacion 

mesocontinental y en el centro de la trayectoria de migraciones floristicas 

y faunisticas hacia los.tropicos. no obstante que buena parte del territorio 

mexicano se encuentra situado dentro del rango tropical, lo cual 

supondria altos y generalizados perfiles de temperatura, al contar con 

elevaciones que en ocasiones superan los cinco mil metros de altura, e! 

territorio se convierte en un mosaico de valles y pendientes que producen 

grandes diferencias regionales en cuanto a la precipitacion pluvial, a la 

humedad y en general de ciimas, y provocan por consiguiente, que la 

disponibilidad de aguas se concentren en et centro y sureste del pais. 

Las grandes elevaciones se convierten en barreras fisicas que en el 

transcurso de los milenios han creado condiciones de aistamiento que 

provocan fa presencia de mitltiples tipos de suelo y procesos 

considerables de especiacién. “Este fendmeno ha dado por resultado que 

en el pais se reunan los paisajes mas diversos; desde el desierto, la selva 

y las playas tropicales, hasta las nieves perpetuas y glaciales y se cuente 

con un alto nivel de endemismos de flora y fauna.”” 

” INEGI: Geografia de México: México, 1992. p. 27. 
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La vegetacion natural, como expresién sintética de todos los 

factores ambientales, se ha desarroilado en México a través de casi todas 

sus posibilidades: desde las selvas perennifolias de los Chimalapas o 

Lacandona, que reciben de dos a cinco mil milimetros de precipitacion 

pluvial al afhlo, hasta desiertos entre los mas secos del mundo ubicados en 

Sonora y Baja California. Las selvas tropicales himedas que se 

asentaban desde extremos septentrionales en Tamaulipas y San Luis 

Potosi, descendian por la vertiente del Golfo hasta el extremo sur de 1a 

costa del Pacifico y la frontera con Guatemala. De acuerdo con los 

regimenes pluviales y con el tipo de suelas, la vegetacion tropical en 

México se ha adaptado con gran sutileza transicional para dar origen a los 

bosques tropicales subperennifolios, a las sabanas, fas selvas 

caducifolias y a fas selvas bajas espinosas. Conforme se llega a niveles 

de precipitaci6n pluvial mas bajos, la vegetacion xerdfita predomina y 

encuentra puntos climax de diversidad en el mundo, como por ejemplo, en 

el Valle de Tehuacan-Cuicatlan entre Puebla y Oaxaca. 

Condiciones especificas de topografia, latitud y vientos oceanicos 

definen !a existencia de bosques mesofilos en la ceja de ias sierras 

expuestas a la influencia del Golfo de México y del Océano pacifico; o 

bien, de grandes macizos de bosques de coniferas o encinos que cobijan 

las partes altas de las montafas y del altiplano. En lo mas elevado, las 

nieves perennes y fos zacatonales o paramos coronan las cumbre del Eje 
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Neovolcdnico. Los habitat acuadticos y costeros se afiaden a Ja riqueza 

ecolégica del pais: lagunas, pantanos y manglares se integran a 

complicados sistemas riberefios, los cuales, no sdlo constituyen los 

ambientes biologicamente mas productivos, sino que extienden con 

generosidad importantes volumenes de nutrientes a los océanos, mismos 

que permiten la vida de incontables cadenas troficas marinas. 

Biodiversidad en México, 1996. 

(numero de especies) 

  

Mundial México Endémicas 

Plantas con flores 250,000 21,600 9,300 

Libélulas 5,600 353 40 

Mariposas diurnas 19,238 1,816 200 

Peces de agua dulce 8,411 506 163 

Peces marinos 13,312 1,738 -260 

Anfibios 4,019 295 174 

Reptiles 6,492 295 174 

Aves 9,000 1,060 441 

Mamiferos 4,154 466 136 
  

Fuente: Comisién Nacional para ef Conocimiento y uso de fa Biodiversidad, 1995, 

En México la cobertura vegetal forestal abarca aproximadamente 

141 mitlones de hectareas, de las cuales 34 miilones son arboladas, 

distribuyéndose cerca de la mitad en areas templadas y la otra mitad en 

areas tropicales; aunque en realidad, fos macizos forestales abarcan 

menos de 20 millones de hectdreas, tratandose el resto de areas 

 



  

segmentadas y perturbadas, o de bosques muy abiertos. 

Los bosques templados existentes en el pais son de los mas 

diversos del planeta y cuentan, al menos, con 55 especies de pinos y con 

138 especies de encinos, de las cuales, son endémicas el 85% de !as 

primeras y el 70% de las segundas. A ello se suma el aporte de los 

desiertos que albergan, entre otras plantas, la mayor variedad de 

cactaceas del mundo, muchas de las cuales también son endémicas de 

nuestro territorio. 

México cuenta con 21,600 especies de plantas con flores 

(angiospermas), lo cual, representa cerca del 9% del total conocido de 

este tipo de especies en el mundo y lo ubica en el cuarto sitio dentro de 

este rubro a escala mundial. Al incluir los helechos, los musgos, liquenes 

y hongos, esa cantidad podria alcanzar las 28 mil especies. Se estima, 

ademas, la. existencia de 1,500 especies de algas macroscépicas de 2,000 

especies de bidfitas y 1,000 especies de perid6fitas. En total, se 

considera que el numero de especies descritas de manera cientifica 

existentes en el pais es de 33,500. Los endemismos floristicos son a su 

vez muy abundantes: mas de 300 géneros de especies fanerogamas son 

endémicas. Es de particular interés resaltar que la mitad de las especies 

de frijol (Phaseolus spp.) del mundo. el 82% de las especies de agaves 

(Agave spp.), el 88% de las de salvia (Salvia spp.) y el 75% de las 

especies de escutelarias sdlo existen en México. Todo ello sin considerar 

 



53 

la gran diversidad y riqueza de géneros como cactaceas, orquideas y las 

variedades silvestres def género Zea.” 

2) INEGI; Conformacién Geografica de México: México, 1989. p. 8-29. 

 



  

Riqueza de especies de vertebrados* 

por tipo de vegetacién 

  

Tipo de vegetacién No. de 
especies 

Bosque de coniferas 

Bosque de encino 

Bosque de meséfilo de montana 

Bosque tropical perennifolio 

Bosque tropical caducifolio 

Bosque tropical subcaducifolio 

Bosque espinoso 

Matorral xerofilo 

Pastizal zacatonal 

Vegetacion acuatica y subacuatica 

Bosque secundario 

Pastizales inducidos y cultivos 

294 

332 

298 

217 

253 

194 

145 

250 

26 

56 

204 

112 

Endémicas** 

18 

19 

38 

10 

a 

36 

NY 
WwW
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Fuente: Flores y Gerez, 1994° Anfibios, reptiles, aves y mamiferos. 

**Especies endémicas restringidas al tipo de vegetacién. 

La biodiversidad floristica esta correlacionada a su vez con una 

diversidad faunistica similar, pues las plantas son el sustrata basico de la 

piramide viviente. México es el pais con mayor diversidad de reptiles del 

mundo, ocupa el segundo lugar en cuanto a diversidad de mamiferos y el 

cuarto sitio en existencia de anfibios. Ademas de esta riqueza faunistica 

con que cuenta el pais, registra importantes endemismos: de las 705 

especies de reptiles, de las 295 de anfibios y de las 466 de mamiferos 

existentes, 368, 174 y 136 respectivamente, son especies endémicas. 
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Tanto en especies residentes como migratorias, la avifauna en el 

pais es particularmente rica: existen 1,060 especies de aves de las 9,000 

registradas a escala mundial. En general, la fauna de vertebrados 

terrestres esta integrada aproximadamente por 2,300 especies, de las 

cuales 1,257 son endémicas de Mesoamérica y, de éstas, mas de 600 lo 

son de México. La herpetofauna mexicana es igual de variada. Se han 

identificado 705 especies de las 6,492 registradas en ellas, 368 son 

también endémicas de nuestro pais. México ocupa el décimo lugar 

mundial en mariposas de la familia Papilionidae, con 52 especies de tas 

1,012 registradas, ademas de ias 1,816 especies de mariposas diurnas. 

3.2. LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO yY LA 

PROTECCION AL AMBIENTE (LGEEPA). 

La expedicion, en 1988, de la LGEEPA significé un paso importante 

en el desarrollo de la legislacién ambiental en México. el conjunto de 

figuras juridicas que se reunieron en ese ordenamiento hizo posible 

importantes avances en la gesti6n ambiental en una esfera juridica 

especialmente dinamica. Sin embargo, la experiencia acumulada en casi 

ocho afos de vigencia de la LGEEPA, asi como las nuevas demandas de 

la sociedad hicieron necesario incorporar en dicho ordenamiento diversas 

modificaciones que fueron publicadas en et Diario Oficial de Federacién el 
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31 de diciembre de 1996, algunas de las cuales constituyen verdaderas 

innovaciones, orientadas a los siguientes propositos: 

" Establecer un proceso de descentralizacién ordenado, efectivo y 

gradual de ta administracion, ejecucion y vigilancia ambiental a 

favor de las autoridades focales. 

+s Ampliar los margenes legales de participacién ciudadana en ta 

gestién ambiental, a través de mecanismos como la denuncia 

popular, el acceso a la informacién ambiental y la posibilidad de 

impugnar por medios juridicos los actos que dafen al ambiente 

en contravencién de ia normatividad vigente. 

* Reducir los margenes de discrecionalidad de la autoridad, a fin 

de ampliar la seguridad juridica en la ciudadania en materia 

ambiental. 

« Incorporar instrumentos econdmices de gestién ambiental, al 

igual que figuras juridicas de cumplimiento valuntario de ia Ley, 

como las auditorias ambientales. 

= Fortalecer y enriquecer los instrumentos de politica ambiental 

para que cumplan eficazmente con su finalidad. 
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= Incorporar  definiciones de conceptos hoy  considerados 

fundamentales como los de sustentabilidad y biodiversidad, a fin 

de aplicarlos en las distintas acciones reguladas por el propio 

ordenamiento, y. 

" Asegurar la congruencia de la LGEEPA con las leyes sobre 

Normatizacién, Procedimientos Administrativos y Organizacién de 

la Administracion Publica Federal. 

Para el logro de esos propésitos, la iniciativa propuso reformas a la 

LGEEPA a diferentes rubros entre fos que destacan los siguientes: 

I. Distribuciédn de Competencias. 

Una de las demandas y propuestas recurrentes expresadas en 

la consulta convocada por el Congreso de la Unidn, fue fa de 

que se definieran con toda claridad las atribuciones de los 

tres érdenes de gobierno en materia ambiental. 

Como se sabe, el fundamento constitucional de la LGEEPA 

esta consignado en los Articulos 27 y 73 fraccién XXIX-G, de 

nuestra Carta Magna. Este ultimo precepto faculta ail 

Congreso de la Unién para ‘expedir leyes que establezcan la 

concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los 

Estados y de los Municipios, en el A4mbito de sus respectivas 

competencias, en materia de proteccion a! ambiente y de 

 



preservacion y restauracion del equilibrio ecologico. 

Instrumentos de Politica Ambiental. 

a) Ordenamiento Ecoldgico del Territorio 

En el texto vigente de la LGEEPA se concibe al ordenamiento 

ecolégico del territorio como el proceso de planeacién dirigido 

a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los 

recursos naturales a nivel nacional, se incorporara al 

programa sectorial de medio ambiente, debera ser 

considerado en otros programas sectoriales y tendra un 

caracter obligatorio para ef Gobierno Federal e indicativo para 

jos particulares. 

Los programas de ordenamiento ecoldgico regional, que 

podran abarcar o no los limites de las entidades federativas, 

.s6lo una parte de su territorio o incluso territorio de dos o mas 

entidades federativas, deberan contener la determinacién de} 

area o regién a ordenar, describiendo sus atributos bidticos y 

socioecondmicos, asi como el diagnostico de sus condiciones 

ambientales. 

La tercera modalidad, el ordenamiento ecoldgico local del 

territorio, consiste en la determinacién de usos del suelo 

atendiendo a su vocacién o caracteristicas a nivel jocal. en 

 



59 

este caso ef ordenamiento debe tener un caracter obligatorio, 

en forma similar a las disposiciones contenidas en los planes 

de desarrollo urbano de los centros de poblacién, previstos en 

la legislacién en materia de asentamientos humanos. 

Regulacién Ambiental de los Asentamientos Humanos 

Dentro de las instrumentos de politica ambiental previstos en 

fa Ley vigente, se encuentra la reguiacién ecolégica de los 

asentamientos humanos, cuyo propdésito fundamental es 

vincular las acciones que se realicen para la planeacién de 

los asentamientos humanos con la preservacién del equilibrio 

ecoldégico y la proteccion al ambiente. 

Evaluacion del Impacto Ambiental. 

La evaluacién del impacto ambientai constituye una de las 

figuras juridicas mas novedosas de la legislacién ambiental 

mexicana. 

Con las modificaciones a la ley se pretende: 

a) Establecer con toda claridad la 

obligatoriedad de la autorizacion previa en materia de 

impacto ambiental para la realizacién de obras o 

 



  

b) 

qd) 

Las 
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actividades que generen o puedan generar efectos 

significativos sobre el ambiente o los recursos naturales, 

y que no puedan ser regulados adecuadamente a través 

de otros instrumentos como normas, _ licencias, 

ordenamiento ecoldgico del territorio y otros. 

Incorporar, con el objeto de definir una 

regulaci6n clara y simplificada en materia de impacto 

ambiental, la referencia al Reglamento de la Ley en la 

cual se deberan sefalar jas obras o actividades incluidas 

en el propio capitulo, que por su ubicacién, dimensiones 

caracteristicas o alcances, no produzcan impactos 

significativos y que por lo tanto no requeriran evaluacion 

de impacto ambiental. 

Simplificar los procedimientos para la 

evaluacién de impacto ambiental de las obras y 

actividades, competencia de las autoridades locales. 

Vincular la evaluacion del impacto ambiental 

con el ordenamiento ecoldgico del territorio y ia 

regulacién de los usos de! suelo prevista en fa 

legislacién sobre asentamientos humanos. 

Autorregulacion y Auditoria Ambiental. 

iniciativas voluntarias y concertadas de empresas y 

organizaciones de productores para mejorar su desempefo 
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ambiental mas alla de lo previsto por ta normatividad, son un 

vehiculo muy eficiente de gestién ambiental. Promoviendo ta 

autorregutacién y la certificacién voluntaria, la autoridad 

puede anmipliar considerablemente tos espacios de la 

proteccién ambiental, a través de programas y normas 

voluntarias para el cambio tecnoldgico. 

Por su parte, la auditoria ambiental, como instrumento de 

caracter preventivo y correctivo, se ubica también en el marco 

de la concertacion entre el gobierno y tos particulares. En los 

ultimos cuatro afios, el Gobierno Federal ha venido 

Promoviendo las auditorias ambientales voluntarias con el 

propdsito de que ef sector industrial ajuste sus actividades a 

fas disposiciones de la legislacioén ambiental! aplicable. 

Biodiversidad. 

A la luz de los compromisos internacionales asumidos por 

Nuestro pais en esta materia, Ja_ iniciativa propone 

teestructurar el Titulo Segundo de la LGEEPA, actualmente 

denominado “Areas naturales Protegidas”, en razén de que las 

disposiciones en él contenidas tienen como propdsitos 

generales lograr la preservacion, proteccién y 

aprovechamiento sustentable de los elementos constitutivos 

de la biodiversidad. bajo la nueva denominacién de 

“Biodiversidad’, el titulo se divide en tres capitulos, retativos 
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a areas naturales protegidas: zonas de restauracion, flora y 

fauna silvestres. 

Prevencién y control de la Contaminacién 

Atmosférica 

La consulta convocada por el Congreso de la Union puso de 

manifiesto que uno de Sos problemas ambientales que mas ha 

llamado la atencién de la sociedad mexicana en los Ultimos 

afios, es la contaminacién atmosférica, debido a sus efectos 

sobre ta salud publica, la fiora y la fauna, el suelo y el agua. 

Por ello, es necesario que el marco juridico ambiental 

establezca las bases para el desarrollo de figuras e 

instrumentos a través de los cuales se consotide la gestion 

ambiental, para prevenir y controlar la contaminacion del aire. 

Responsabilidades, Procedimientos Administrativos y 

Sanciones 

A partir de la experiencia acumulada por Ja aplicacion de la 

Ley en los ultimos afios se hizo necesario adecuar el marco 

normativo relativo a los actos de inspeccion y vigilancia del 

cumplimiento de la legislacién ambiental, a la comision de 

delitos ambientales, a la imposicion de medidas de seguridad 

y alos medios de impugnacién. 
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3.2.1. DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS Y COORDINACION. 

Como fue senalado en ef punto anterior, una de fas demandas, 

propuestas por diversos sectores en la sociedad durante la Consulta 

Nacional sobre Legislaci6n Ambiental, convocada en el afio de 1995, fue 

la de definir con toda claridad las atribuciones de las tres ordenes de 

gobierno en materia ambiental, es decir, la distribucidn de competencias. 

Siendo asi, la distribucidn de Competencias y Coordinacién se 

efectua de acuerdo a lo establecido en el capitulo tl de la LGEEPA. 

“CAPITULO II. 

DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS Y COORDINACION. 

Articulo 4°. La Federacién, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios ejerceran sus atribuciones en materia de preservacion y 

restauraci6n del equilibrio ecolégico y la proteccién al ambiente, de 

conformidad con la distribuciédn de competencias previstas en esta Ley y 

en otros ordenamientos legales. 

Articulo 5°. Son facuitades de la Federacion: 
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La formulacioén y conduccién de la politica ambiental 

nacional: 

La aplicacién de los instrumentos de ta _ politica 

ambiental previstos en esta Ley, en fos términos en ella 

establecidos, asi como la regulacion de las acciones para la 

preservacion y restauracién del equilibrio ecolégico y ta 

protecci6n al ambiente que se realicen en bienes y zonas de 

jurisdiccion federal, 

La atencién de los asuntos que afecten el equilibrio 

ecolégico en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la 

soberania y jurisdiccién de la nacién, originados en el 

territorio o zonas sujetas a la soberania o jurisdiccién de 

otros Estados, o en zonas que estén mas alla de la 

_ jurisdiccioén de cualquier Estado; 

La atencion de los asuntos que, originados en el 

territorio nacional o las zonas sujetas a la soberania o 

jurisdiccién de la nacion afecten el equilibrio ecoldgico del 

territorio o de las zonas sujetas a la soberania o jurisdiccién 

de otros Estados, o a las zonas que estén mas alla de la 

jurisdiccion de cualquier Estado; 

La expedicién de las normas oficiales mexicanas y la 

 



vigilancia de su cumplimiento en las materias previstas en 

esta Ley,” 

Vi. “La regulacion y el control de tas actividades 

consideradas como altamente riesgosas, y de la generacién, 

manejo y disposicién final de materiales y residuos peligrosos 

para el ambiente o los ecosistemas, asi como para la 

preservacion de ios recursos naturales, de conformidad con 

esta Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones 

reglamentarias; 

Vi. La participaci6n en la prevencién y el control de 

emergencias y contingencias ambientales, conforme a las 

politicas y programas de ordenamiento ecolégica marino a 

que se refiere el Articulo 19 BIS de esta Ley; 

VIN. E! establecimiento, regulacion, administracién y 

vigilancia de las areas naturales protegidas de competencia 

federal; 

IX. La formulacién, aplicacién y evaluacién de los 

programas de ordenamiento ecoldgico general del territorio y 

** Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente, Ediciones Delma: México, 1997. 
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de los programas de ordenamiento ecolégico marino a que se 

refiere el Articulo 19 BIS de esta Ley. 

La evaluacién del impacto ambiental de las obras o 

actividades a que se refiere el Articulo 28 de ésta Ley, y en 

su caso, la expedicion de las autorizaciones 

correspondientes: 

La regulacién del aprovechamiento sustentable, la 

proteccion y la preservacién de los recursos forestales, et 

suelo, las aguas nacionales, la biodiversidad, la flora, la 

fauna y los demas recursos naturales de su competencia.”* 

“La regulacién de ja contaminacién de la atmésfera, 

proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, asi como la 

_ prevencién y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y 

«moviles de jurisdiccion federal; 

El fomento de la aplicacion de tecnologias, equipos y 

procesos que reduzcan las emisiones y descargas 

contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, en 

coordinacién con las autoridades de los Estados, el Distrito 
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Federal y los Municipios; asi como el establecimiento de las 

disposiciones que deberan observarse para el 

aprovechamiento sustentable de los energéticos;"” 

“La regulacion de las actividades relacionadas.con la 

exploracién, explotacion y beneficio de los minerales, 

substancias y demas recursos del subsuelo que corresponden 

a la nacién, en lo relativo a los efectos que dichas 

actividades puedan generar sobre el equilibrio ecoldgico y el 

ambiente; 

La regulacion de ja prevencién de ia contaminacion 

ambiental originada por ruido, vibraciones, energia térmica, 

luminica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales 

para el equilibrio ecolégico y el ambiente. 

La promocién de la participacién de la sociedad en 

materia ambiental, de conformidad con to dispuesto en esta 

ley; 

La integracion del Sistema Nacional de !nformacién 

Ambiental y de Recursos Naturales y su puesta a disposicién 
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al publico en los términos de ta presente Ley; 

XVII. La emisi6n de recomendaciones a  autoridades 

Federales, Estatales y Municipales, con el propésito de 

promover el cumplimiento de la legislacié6n ambiental; 

XIX. La vigilancia y promocién, en el aAmbito de su 

competencia, del cumplimiento de esta Ley y fos demas 

ordenamientos que de ella se deriven; 

XX. La atencién de los asuntos que afecten el equilibrio 

ecolégico de dos o mas entidades federativas, y 

XXl. Las demas que esta Ley u otras disposiciones legales 

atribuyan a la Federacion’.”” 

ta Ley sefala, asimismo, las materias cuya responsabilidad 

correspondera a los gobiernos de las entidades federativas y de ios 

Municipios, fortaleciendo las atribuciones de estes en materias tales como 

el ordenamiento ecoldégico del territorio. (Art. 7 y 8). 

Por lo que toca ai Gobierno del Distrito Federal, en materia de 

preservacién de! equilibrio ecolégico y proteccién al ambiente, conforme a 

Idem. 
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las disposiciones legales que expida la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, tendra a su cargo el ejercicio del mismo tipo de facultades que se 

encuentran conferidas a los estados y municipios. (Art. 9). 

3.2.2. POLITICA AMBIENTAL Y SUS INSTRUMENTOS. 

La experiencia acumulada en la gestién ambiental en los ultimos 

afios, aconsejé adecuar y ampliar los instrumentos de politica ambiental 

previstos en la LGEEPA. La adecuacién que se propuso, al atender las 

propuestas y recomendaciones recabadas mediante la consulta convocada 

por el Congreso de fa Unién, comprende una reforma estructural sobre 

todo en lo que se refiere a normalizacién, ordenamiento ecolégico del 

territorio, evaluacién del impacto ambiental y regulacién ecolégica de los 

asentamientos humanos. 

Por su parte, la ampliacion consiste en incorporar instrumentos que 

han sido utilizados con éxito sin estar contemplados en ta legislacién y 

que deben incorporarse a la misma para facilitar et desarrollo de una 

nueva politica ambiental. Tal es el caso de los instrumentos econdmicos, 

la autorregulacion y la auditoria ambiental. 
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En este contexto, la LGEEPA en su capitulo Ill sefala lo siguiente: 

“CAPITULO II. POLITICA AMBIENTAL. 

Articulo 15. Para la formulacién y conduccion de la politica 

ambiental y la expedicién de normas oficiales mexicanas y demas 

instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservacion y 

restauracion del equilibrio ecoldgico y proteccién al ambiente, el Ejecutivo 

Federal observara los siguientes principios: 

Los ecosistemas son patrimonio comun de la sociedad y 

de su equilibrio dependen la vida y tas posibilidades 

productivas del pais; 

Los ecosistemas y sus elementos deben_ ser 

aprovechados de manera que se asegure una productividad 

-6ptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad; 

Las autoridades y los particulares deben asumir la 

responsabilidad de la proteccién del equilibrio ecoldgico; 

Quien realice obras o actividades que afecten o puedan 

afectar el ambiente, esta obligado a prevenir, minimizar o 

repara los dafios que cause, asi como asumir los costos que 
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dicha afectacié6n implique. Asimismo, debe incentivarse a 

quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable 

los recursos naturales; 

La responsabilidad respecta al equilibrio ecoldgico, 

comprende tanto jas condiciones presente como las que 

determinaran la calidad de la vida de las futuras 

generaciones; 

La prevencién de las causas que los generan, es el 

medio mas eficaz para evitar !os desequilibrios ecoldgicos; 

El aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables debe realizarse de manera que se asegure el 

mantenimiento de su diversidad y renovabilidad: 

Los recursos naturales no renovabies deben utilizarse 

de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la 

generacion de efectos ecolégicos adversos; 

La coordinacién entre las dependencias y entidades de 

la administracion publica y entre los distintos niveles de 

gobierno y ta concertacién con la sociedad, son 

indispensables para la eficacia de las acciones ecolégicas; 
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El sujeto principal de la concertacion ecolégica son no 

solamente los individuos, sino también los grupos y 

organizaciones sociales, ef proposito de la concertacién de 

acciones ecoldgicas es reorientar la relacion entre la sociedad 

y !a naturaleza; 

En el ejercicio de las atribuciones que tas leyes 

confieren al Estado, para regular, promover, restringir, 

prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los 

particulares en los campos econdmico y_ social, se 

consideraran los criterios de preservacion y restauracion del 

equilibrio ecolégico; 

Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente 

_adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las 

autoridades en los términos de ésta y otras leyes, tomaran las 

medidas para garantizar ese derecho. 

Garantizar el derecho de las comunidades, inciuyendo a 

los pueblos indigenas, a la proteccién, preservacion y su 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la 

salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que 

determine la presente Ley y otros ordenamientos aplicables. 
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La erradicacién de la pobreza es necesaria para el 

desarrollo sustentable 

Las mujeres cumplen una importante funcién en ta 

proteccién, preservacidn y aprovechamiento sustentable de 

fos recursos naturales y en el desarrotlo. Su completa 

participacion es esencial para lograr ei desarrollo sustentable; 

El control y la prevencién de la contaminacion 

ambiental, el adecuado aprovechamiento de ios elementos 

naturales y el mejoramiento del entorno natural en los 

asentamientos humanos, son elementos fundamentales para 

elevar la calidad de vida de la poblacion; 

Es interés de la nacién que Jas actividades que se 

leven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas 

zonas donde ejerce su soberania y jurisdicci6n, no afecten e! 

equilibrio ecologico de otros paises o de zonas de jurisdiccion 

internacional: 

Las autoridades competentes en  igualdad de 

circunstancias ante las demas naciones, promoveran la 

preservacién y restauracion del equilibria de los ecosistemas 
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regionales y globales, y 

A través de la cuantificacién del costo de la 

contaminacién del ambiente y del agotamiento de los recursos 

naturales provocados por las actividades econdmicas en un 

ano determinado, se calculara ef Producto Interno Neto 

Ecoldgico al sistema de Cuentas Nacionales. 

Articulo 16, Las entidades federativas y los municipios en el 

ambito de sus competencias, observaran y aplicaran los principios a que 

se refieren las fracciones | al XV del Articulo anterior. 

3.2.3. AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

Como. fue sefalado, la iniciativa propuesta reestructuré el titulo 

segundo de fa LGEEPA denominado Areas Naturales Protegidas, bajo la 

nueva denominacion Biodiversidad, el titulo se divide en tres capitulos, 

retativo a dreas naturales protegidas; zonas de restauracioén, flora y fauna 

silvestre. 

a) Areas Naturales Protegidas. 

 



El nuevo régimen dispone la reclasificacién de aquellas areas que 

aun conservan su vocacion natural y que cumplen con las caracteristicas 

que les dieron origen, con lo cual se dard mayor certeza y seguridad 

sobre ta politica de proteccién, preservacion y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas en ellas incorporados. (Art. 44). 

Por otra parte, se introducen los santuarios (Art. 46) como una 

nueva categoria de Areas naturales protegidas sujetas al régimen de 

protecci6n y preservacién previsto en ta Ley, destinada a proteger 

‘pequefias extensiones localizadas en las cafiadas, cavernas, cenotes o 

vegas de los rios que, no obstante sus reducidas dimensiones, albergan 

una considerable tiqueza de flora y fauna, incluyendo especies sujetas a 

proteccién. Los Parques Marinos Nacionales se fusionan con los Parques 

Nacionales, de tal manera que seran manejados de acuerdo a los mismos 

lineamientos, si bien para el establecimiento de los primeros se tomara en 

cuenta la Ley dei Mar y las demas disposiciones juridicas que resuiten 

aplicables. 

Es pertinente sefialar que, de conformidad con la iniciativa, se 

faculta a tos gobiernos de los Estados o del Distrito federal para que 

establezcan, de acuerdo con sus intereses y necesidades, parque y 

reservas estatales que respondan a la definicién de la LGEEPA de 

parques nacionales y reservas de la biosfera, cuando se trate de areas de 

‘relevancia a nivel de entidad federativa de que se trate. Ademas, 
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correspondera) a ios gobiernos municipates e! establecimiento, 

administracion y vigilancia de ios parques urbanos, las zonas de 

preservacion ecolégica de los centros de poblacion, como areas naturales 

protegidas, ademas de sus atribuciones en materia de parques urbanos. 

Con la intencién de reconocer la participacion y la diversificacion de 

los actores sociales vinculados a la conservacion, se otorga a fos ejidos, 

pueblos indigenas, personas fisicas o morales y los grupos y 

organizaciones sociales, el derecho a promover ei establecimiento de 

areas naturales protegidas en terrenos de su propiedad o mediante 

contrato con terceros, pudiendo ser acreditadas mediante la expedicién 

del Decreto que en su caso se expida, en alguna da las categorias de 

areas naturales previstas en la propia iniciativa. 

Asimismo, se fortalece la categoria de Reserva de Ja Biosfera, (Art. 

49) especificando las acciones no permitidas en las zonas nucleo y se 

eliminan las autorizaciones para realizar aprovechamientos forestales en 

Parques Nacionales, con objeto de colocarlos en el mismo nivet de 

conservacion que los Parques Nacionales de otros paises. 

El financiamiento de las actividades realizadas en las areas 

naturales protegidas es otro de los elementos novedosos incorporados a 

ta legislacién ambiental que contempla la Ley (Art. 64 bis). Entre los 

mecanismos considerados se establecen las inversiones publicas y
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privadas, ta creacion de fideicomisos, el establecimiento de estimulos 

fiscales e incentivos econémicos. De esta manera las areas naturales 

protegidas podran disponer de alternativas para financiar los costos de su 

manejo desde el momento mismo de su creaci6n. 

b) Zonas de Restauracién 

En la ley se incorpora un nuevo capitulo relativo a las Zonas de 

restauracion, que son aquellas 4reas donde se presentan procesos de 

degradacion, desertificacién, o graves desequilibrios ecologicos, y en 

donde la Secretaria debera formular y ejecutar programas tendientes a la 

recuperacion y al restablecimiento de las condiciones que propicien la 

evolucion y continuidad de los procesos naturales que en ella se 

desarrojlaban. (Art. 78). 

En la formulacién, ejecucién y seguimiento de dichos programas, se 

promovera !a participacién de los propietarios, poseedores, grupos y 

organizaciones sociales, pueblos indigenas, centros de investigacién, 

universidades, gobiernos locales, y demas personas fisicas y morales 

interesadas. 

En estas zonas, la Secretaria promovera ante el Ejecutivo Federal 

la expedicién de declaratorias para el establecimiento de zonas de 

restauracion ecoldgica. las declaratorias deberan publicarse en el Diario 
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Oficial de la Federacién e inscribirse en el Registro Publico de la 

Propiedad correspondiente y han de ser resultado de los estudios 

necesarios que justifiquen su establecimiento. (Art. 79). 

c) Flora y Fauna Silvestres 

En esta materia, !a Ley precisa los objetivos que deben perseguirse 

en las acciones tendientes a la preservacion, proteccion y 

aprovechamiento de la flora y la fauna silvestres, las cuales contienen lo 

mas valioso del capital genético de la naci6én. (Art. 79). 

Especial mencién requiere la disposicién segun la cual el 

aprovechamiento de especies de flora y fauna requiere del consentimiento 

expreso, previo e informado del propietario o legitimo poseedor dei predio 

en el que éstas se encuentran. 

3.2.4. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD Y SANCIONES. 

Por otro lado, destacan en la Ley la posibitidad que se otorga a los 

miembros de las comunidades afectadas por obras o actividades 

contrarias a la normatividad ambiental, de impugnar los actos 

administrativos respectivos por medio del recurso de revision previsto en 
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la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Una de Jas principales demandas en torno a la reforma a la 

legislaci6n ambiental ha sido la retativa a la ampliacion de la capacidad 

juridica de los ciudadanos para utilizar medios juridicos en defensa del 

medio ambiente. 

Para avanzar en esa direccién, la iniciativa otorga el derecho a 

interponer el recurso de revision a las personas fisicas y morales de jas 

comunidades que resulten afectadas por obras o actividades que 

contravengan las disposiciones de la Ley, ios programas de ordenamiento 

ecolégico, tas declaratorias de areas naturales protegidas o los 

reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la Ley, asi como a 

exigir que se tleven a cabo las acciones necesarias para que sean 

observadas las disposiciones juridicas aplicables, siempre que 

demuestren que con ello se origina o puede originarse un dafo a los 

recursos naturales, fa flora y la fauna silvestre, fa salud publica o la 

calidad de vida. 

Con el proposito de perfeccionar los procedimientos de aplicacién 

de la Ley por parte de las autoridades ambientales, la iniciativa contempla 

los siguientes aspectos: 

Se establece que tanto la Ley Federai de Procedimiento 

ESYH YESIS fd GELE 
SAUR S.. 1A BIBLIBTEEE: 
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Administrativo, como la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion son 

supletorias de la LGEEPA, y que esta ultima tendra el mismo caracter 

respecto de ordenamientos referidos a materias en ella contenidas, 

reguladas por leyes especiales. 

* Se prevé la clausura como medida de seguridad en materia de 

recursos naturales. 

« Se limita el arbitrio de la autoridad en materia de sanciones, 

especificamente respecto a la clausura, determinandose las 

hipdtesis en que puede tener lugar. 

= Se incorporan criterios adicionales para determinar la gravedad 

de las infracciones. 

. Para la imposicién de la sancién, a fin de ser congruente con lo 

dispuesto en la Ley Federai de Procedimiento administrativo, se 

obliga a fa autoridad a considerar el caracter intencional de la 

conducta infractora. 

« Se incorpora el aseguramiento de bienes y la neutratizacion o 

cualquier accién analoga que impida un inadecuado manejo de 

residuos peligrosos, cuando se afecte o pueda afectarse 

gravemente el equilibrio ecoldgico y ia salud publica. 
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En materia de sanciones administrativas se incorpora elementos 

adicionales en la Ley que proporcionan mayor certeza y claridad sobre los 

criterios a considerar para imponertlas. 

Asimismo, se establecen supuestos a través de los cuales la 

autoridad podra disminuir o condonar tas multas impuestas a los 

infractores cuando éstos cumplan en los plazos previstos por la 

autoridad con las medidas correctivas para subsanar las 

irregularidades detectadas, 0 cuando garanticen que e! monto de 

la multa sera aplicado en acciones tendientes a prevenir ia 

contaminacién ambiental o proteger los recursos naturales, 

segun sea el caso. 

Ademas, se establece la posibilidad de que la autoridad, bajo 

determinados supuestos otorgue a los infractores la posibilidad 

de cubrir la multa que les sea impuesta, o Ilevar a cabo 

inversiones equivalentes en la adquisicién e instalacion de 

equipo mediante el cual se mejore su desempefo ambiental. 

Con ello, se pretende privilegiar tas conductas que tengan 

efectos directos sobre las condiciones de! medio ambiente. 

Se prevé que las multas cobradas por infracciones a la 

normatividad ambiental seran destinadas a reforzar los 

 



programas de inspeccién y vigilancia de dicha normatividad. 

82 

 



83 

CAPITULO IV 

EL ESTADO FRENTE AL DETERIORO AL MEDIO 

AMBIENTE Y SUS ESTRATEGIAS ECONOMICAS. 

Una vez revisado el marco juridico en materia ecoldgica, asi como 

el deterioro que ha venido sufriendo el medio ambiente en México 

producto de los procesos econémicos sera necesario identificar en este 

ultimo capitulo, cuales son las estrategias que ha implementado ef Estado 

frente a dicho deterioro. De esta manera, se dara un alcance a !a 

problematica que representa la no aplicacidn de la legislacidn ecoldgica 

en México. 

4.1. OBJETIVOS 

El programa de Medio Ambiente 1995-2000, preparado por la 

Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), 

establece cual es el objetivo general y los objetivos particulares relativos 

al cuidado, vigifancia e instauraciédn de normas tegales, que estructuren 

una politica ambiental acorde a las exigencias sociales y econdémicas. 

“Objetivo General. 
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Frenar las tendencias de deterioro del medio ambiente, ios 

ecosistemas y los recursos naturales y sentar bases para un 

proceso de restauracién y tecuperacion ecoldgica que permita 

promover el desarrollo econdmico y social de México, con criterios 

de sustentabilidad. 

Objetivos Particulares. 

» Fortalecer mecanismos e instrumentos para !a conservacion y 

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, ampliar la 

participacion y corresponsabilidad de la sociedad, y lograr una 

mayor cobertura y representatividad de las areas naturales 

protegidas, consolidando su funcionamiento, administracién y 

manejo. 

= Promover nuevos sistemas de regutacion y promocién ecoidgica 

para el desarroflo urbano y regional, identificando nuevas 

opciones basadas en ef uso sustentable de los ecosistemas y 

recursos naturales. 

= Modernizacién de la regulacién y promocién de nuevos mercados 

y sectores economicos orientados al desarrollo de infraestructura 

ambiental. 

* Fortalecimiento de las capacidades de gestion y participacion de 
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la sociedad, en el marco de un activo proceso del cumplimiento 

de la ley, nuevos sistemas de informaci6n y descentralizacion de 

la gestién ambiental. 

Aprovechamiento de oportunidades de  cooperacién y 

financiamiento, presencia activa y desempefo eficaz en el 

contexto internacional. 

Elevar los niveles de cumplimiento de la legislacién ambiental a 

través de una estrategia que se oriente al fogro de metas 

ambientales y que combine una mayor cobertura de las acciones 

de inspeccién y vigilancia, el fomento al cumplimiento voluntario 

de la normatividad y la participacién social.”” 

RECURSOS ECONOMICOS. 

Los recursos economicos en la inversién de infraestructura y 

servicios ambientales en el periodo 1994-2000, fue estimado por la actual 

administracién de la siguiente manera. 

* Poder Ejecutivo Federal: Programa de Medio Ambiente 1995-2000, México. 1996. p. 77. 

 



Inversién en infraestructura y 

servicios ambientales, 1994-2000 
  

  

  

RUBRO MILLONES DE META 2000 

DOLLS. DE 

1994 

Aguas residuales 1,091 2,700 

Residuos solidos 311 770 

Municipales 218 550 

Hospitalarios 5 20 

Industriales 88 200 

Contaminacién atmosférica 401 1,000 

Remediacion 24 40 

Ahorro y generacion alterna de 2 5 

energia 

Gran total 1,829 4,515 
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En el financiamiento del mercado de infraestructura y servicios 

ambientales la banca de desarrollo podria desempenhar un papel 

significativo, al orientarse hacia programas prioritarios, donde la creacion 

de empleos y oportunidades de ingreso tengan mayores posibilidades, 

ademas de integrar consideraciones ambientales dentro de sus esfuerzos 

de promocién productiva.” 

En sus ambitos de accién especificos convendria que los diferentes 

?? SEMARNAP y Nacional Financiera; “Apoyo al Medio Ambiente”; En Politica Ambiental; México, 1995. 

p. 36.
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bancos de desarrollo promovieran la creaci6dn de_ infraestructura 

ambiental, publica y privada, superando en la medida de lo posible las 

trabas que han enfrentado hasta ahora, dado que las tasas de interés a 

las que prestan son muy elevadas y a menudo enfrentan problemas de 

intermediacion de la banca de primer piso que anula la efectividad de sus 

programas. Banobras, cuya accién se centra en el fortalecimiento de ta 

infraestructura publica municipal y estatal y NAFIN, que tiene la capacidad 

de desarrollar programas de fortalecimiento productivo, son las principales 

instancias para el desarrollo de programas: Es importante que los 

programas se planteen de manera integrada, buscando que los apoyos 

otorgados se complementen. 

Es imprescindible buscar mecanismos que hagan atractivo el crédito 

disponible para programas ambientales de manera que garantizando que 

no constituya un subsidio implicito, se logre que los usuarios potenciales 

del crédito tengan acceso al mismo sin un exceso de tramites y 

minimizando las condicionantes existentes. 

Entre los campos donde hay un amplio espacio para desarrollar 

estas iniciativas se cuentan: 

* El manejo de residuos s6lidos para las zonas criticas del pais, 

tanto en e! plano de fortalecimiento de autoridades locales como 

dei sector privado. 
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* Nuevos sistemas productivos de alta eficiencia energética 

« 1 financiamiento a sistemas de manejo de residuos peligrosos 

(transporte, tratamiento, reciclaje, destruccion, confinamiento, 

etc.) 

* El apoyo a los gobiernos estatales y municipales urbanos para el 

establecimiento o  fortalecimiento -de  infraestructura de 

monitoreo. 

» El apoyo, también, a ta generacién de infraestructura de 

tratamiento de aguas residuales por parte de dichos gobiernos. 

Otro aspecto en el cual hay un amplio campo de colaboraci6n entre 

fas autoridades ambientales y la banca de desarrollo es e! de ta 

capacitacién de recursos humanos en materia ambiental. Este esfuerzo 

no debera fimitarse a la banca de desarrollo, sino que debe buscar el 

reconocimiento en {a banca comercial de la importancia de ja inversion 

ambiental. Esta debera agilizar sus relaciones con los usuarios 

potenciales del crédito preferencial para fines ambientales. 

4.3. ESPECTATIVAS 
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En el marco de globatizacién, el crecimiento dei comercio 

internacional y la difusidn de patrones de consumo y producci6n exigen un 

planteamiento a escala mundial para la transicién hacia el desarrollo 

sustentable. Se necesitan estrategias de cooperacién regional para 

mejorar las condiciones de insercién de las economias nacionales en el 

mercado global. México ha adoptado un modelo caracterizado por una 

considerable apertura, que se compiementa con su incorporacion al 

bloque comercial norteamericano a través de la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte y de otros acuerdos regionales, asi como 

con su adhesion a {a OCDE, que agrupa a fas principales economias 

desarroliadas. 

En funcién de esta nueva forma de insercién en la economia 

mundial, surgen nuevos retos en materia de competitividad que tienen 

fuertes repercusiones sobre !a politica ambiental. Tratar de ganar 

competitividad a costa de aflojar la politica ambiental resulta inviable no 

s6lo por oponerse a los intereses nacionales de mediano y largo plazo, 

sino también por contradecir acuerdos y compromisos internacionales 

establecidos. 

Los procesos de deterioro ambiental que comprometen un horizonte 

de sustentabilidad a largo plazo para el desarroilo, suelen asociarse a los 

problemas de gestién de capital ecoldgico, entendido como conjunto de 
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recursos comunes o publicos. como ya se indico, estos problemas se 

interpretan, por una parte, como fallas institucionales y de politica, y por 

otra, como posibles fallas de mercado, donde se pueden identificar de 

manera muy esquematica los siguientes elementos: 

= “Libre acceso a _ recursos ambientales  estratégicos por 

indefinicién de derechos de propiedad. 

= La proteccién ambiental, teniendo caracteristicas de bien 

publico, encuentran problemas graves para su provisién y sobre 

todo para su financiamiento, en la medida en que los costos 

tienden a asumirse privadamente mientras los benéficos tienen 

un alcance social amplio, incluso internacional. 

* Utilizaci6n de los sistemas biofisicos, de los recursos tanto 

renovables como no renovables, transgrediendo los umbrales de 

sustentabilidad (capacidades de carga, tasas de renovabilidad, 

agotamiento prematuro). 

= Inversié6n insuficiente (pasiva o activa) para la reconstitucién del 

capital natural. 

« Patrones de consumo depredadores, anclados en una cultura 

urbana dominante. 
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Conductas sobreexplotadoras asociadas a la pobreza, en un 

contexto de cierre de opciones, derechos de propiedad poco o 

mal definidos e incremento poblacional. 

Mantenimiento de subsidios y otros incentivos que promueven 

conductas productivas y de consumo divergentes de fos objetivos 

de proteccién ambiental y sustentabilidad. 

Subestimacién, en la toma de decisiones publicas y privadas, de 

los bienes y servicios ambientaies que presta la naturaleza. 

Todavia no contamos con mecanismos adecuados para asumir en 

términos econdmicos el valor de sus usos directos o indirectos, 

ni el valor de las opciones implicitas en su conservacién, ni de su 

valor intrinseco. En los proyectos y programas tanto del sector 

publico como del privado, asi como en las  decisiones 

individuales de consumo, no suele reflejar ef costo de 

oportunidad de deteriorar o destruir tales bienes y servicios. 

Faltas institucionales y reguiatorias, que limitan el alcance de la 

politica ambiental y que en ocasiones se traducen en normas con 

altos costos de transaccién y baja efectividad, incumplimiento de 

objetivos de calidad ambiental, distorsiones y  lastres 

competitivos que afectan a empresas’ y productores, 
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discrecionalidad e incertidumbre, desequilibrio entre reg!as 

sustantivas legislativas y reguiacion administrativa, mecanismos 

judiciales débiles, dificultades para inducir la cooperacién social, 

asimetria en costos y beneficios e iniquidad. 

* Informacion insuficiente para promover ia participaci6n y la 

corresponsabilidad, fijar opjetivos, evaluar el desempefio de las 

politicas y para esclarecer costos ambientales, asi como su 

incidencia diferenciada tanto intra como intergeneracional. Esta 

circunstancia tiende a desactivar resortes para la accién 

colectiva’.” 

4.4. SOLUCIONES. 

La solucié6n a los problemas ambientales y la induccién de nuevos 

procesos de desarrollo con una dimensién de sustentabilidad, demanda de 

importantes esfuerzos para coordinar las decisiones privadas con 

objetivos publicos. Esto puede lograrse a través de la utilizacién de una 

amplia gama de instrumentos que hacen disponibles ja legislacién y las 

instituciones vigentes, los cuales  constituyen las  herramientas 

fundamentales de actuacion tanto del gobierno como de la sociedad. 

>” SEMARNAP: “Estrategias en Materia de Medio Ambiente en México”: Discurso pronunciado por el 

Secretario de la SEMARNAP: México, 1996. p. 26.
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fn México, en términos de fa fey, tanto la autoridad como ta 

sociedad cuentan con un amplio conjunto de instrumentos de politica 

ambiental. Cada uno de estos instrumentos tiene capacidades propias 

para afrontar los problemas y perseguir los objetivos ambientales de la 

sociedad. Su potencial va a depender de su generalidad o aplicacion 

individual, del numero de actores en los procesos que deben ser objeto de 

reguiacion, del tipo de productos y de actividades involucradas, de la 

naturaleza de los sistemas ambientales de que se trata, de las 

posibilidades técnicas reales de aplicacion y fiscalizacién, del costo de 

administracion y cumplimiento, y de condiciones socioeconémicas y 

regionales que rigen en cada caso. 

Es obvio que una politica ambiental exitosa y eficiente requiere de 

un equilibrio racional entre el tipo de objetivos que se persigue, y el tipo y 

modalidad de instrumentos que se utilizan en el disefio de politicas. En 

ocasiones la regulacién de los usos dei suelo en términos de la clase de 

actividades permitidas asi como de su intensidad y densidad, representan 

el mecanismo idéneo, para ejercer una politica ecologica efectiva. En 

otras circunstancias es preferible disefiar y expedir normas obligatorias 

para cierto tipo de factores y de procesos economicos, que tengan por 

objeto garantizar la observacion de ciertos parametros técnicos. 

Con frecuencia, también, resulta mas pertinente pensar en 
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instrumentos econdémicos que configuren un marco de incentivos propicio 

a la convergencia de las decisiones privadas individuales con el interés 

ambiental colectivo. En el caso de proyectos complejos y/o de alto riesgo, 

cuya regulacié6n no puede darse solamente a través de normas generales 

o de ordenamientos en los usos del suelo, conviene recurrir a la 

evaluacion de impacto ambiental, que es un procedimiento muy minucioso 

de analisis para cada proyecto en el cual se identifican impactos 

potenciales especificos, asi como medidas obligatorias que mitiguen, 

compensen o eviten los dafios ambientales. !gualmente, en muchos casos 

resulta mas efectivo aplicar condicionantes directas y de gran 

especificidad a ciertas actividades a través de licencias de funcionamiento 

y otro tipo de autorizaciones.  
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CONCLUSIONES. 

De acuerdo con el articulo 27 Constitucional, es responsabilidad del 

Estado preservar y restaurar el equilibrio ecolédgico, asi como evitar la 

destruccién de los elementos naturales. Con la incorporacién de este 

postulado se ha venido buscando establecer un equilibrio entre las 

fuerzas productivas y econémicas, y ef mantenimiento de la ecologia. 

Asi uno de los problemas que mas liaman la atencion del mundo 

entero en la actualidad es el de ja retacion entre medio ambiente, salud y 

productividad. La razon de fondo es que, si existe interés general por el 

equilibrio ecoldgico, es porque lo contrario amenaza seriamente a la vida 

humana en el ptaneta. 

México se ha significado, durante las ultimas décadas, por ser uno 

de los paises con mayores indices de contaminaci6n y deterioro 

ecolégico. Es de hacer notar que no solamente se ha destruido et 

ambiente natural en la ciudad Capital, sino en muchas otras partes de la 

Republica: tos rios, los arroyos, los mares, los iagos, tas lagunas, asi 

como el subsuelo y la atmésfera han sido atacados por ia irresponsable 

accién de muchos mexicanos. No obstante, a Ultimas fechas se advirtid 

una creciente preocupacién sobre el tema por parte de las autoridades, 

que emprendieron acciones enérgicas, aun cuando algunas no han tenido 
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todavia una eficacia total. 

La alteracion de las leyes que rigen los ciclos naturales ha 

producido ta desaparicion, a través de la historia, de pueblos enteros y de 

civilizaciones ‘que crecieron con el signo de una técnica contraria a la 

naturaleza. . Algunos progresos técnicos pueden dar beneficios de 

comodidad inmediata, ciertamente, pero han provocado también dafos al 

medio ambiente que pueden ser irreversibles, como la desaparicion de 

especies completas de vegetales o animales y la aparicion de alteraciones 

graves, como son fos “agujeros” en la capa de ozono de la Tierra, los 

cuales provocan dafos en la salud de los seres humanos. De hecho, la 

alteracion de un ecosistema, en cualquier parte del mundo, afecta, directa 

o indirectamente, a toda la humanidad, y con mayor razon dentro de un 

mismo pais. 

En este contexto, el marco juridico vigente en materia ecolégica se 

ha venido .reforzando con ef paso de los afios; la Ley General del 

Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente, junto con las nuevas 

reformas introducidas al Codigo Penal del 13 de Diciembre de 1996, en 

materia de “Delitos Ambientales”, son la prueba clara de que el Estado ha 

venido tratando de construir un sistema juridico normativo completo, 

suficiente y coherente, que regule de manera clara y adecuada las 

problematicas ambientales y el aprovechamiento sustentable, de los 

recursos naturales, previniendo que el grado de idoneidad de dichas 

normas y su aplicacién haga de eilos verdaderos mecanismos de 

 



preservacién del ambiente y de los recursos naturales. 
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