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1 CONCEPTOS DE ECOLOGÍA 

Módulo 1 
Bwl Ma Teresa Adame Gonzó.Iez 

Deriva del griego. oikos· casa y lagos. tratado Es el estudio de las interacciones de los 
organismos entre si y con su amb1ente. 

[1 amb1ente és el conJunto de c1rcunstanc1as que rodean al ser vivo y con las cuales se 
halla en continua relación Presenta componentes Bióticos (v1vos) y abióticos (no vivos) 

1.1 RECORDANDO ALGUNAS DEFINICIONES: 

o Especie grupo de seres vivos de características semejantes que son capaces de 
reproduCirse y dar descendencia fértil. 

(• Hábitat: es un determinado lugar que reúne las condiciones para la v1da de una 
especie. 

O Población: conjunto de individuos de una misma especie que vive en un área 
determinada y estim ligados a un ambiente. 

O Comunidad o biocenosis son todas las poblac1ones de organismos que habitan 
un amb1ente común e interaccionan entre si. 

·:> Ecosistema es el conJunto de seres v1vos de una comunidad y el espacio físico 
donde viven-y se relacionan recíprocamente 

1.2 

Ej' bosques lago. monte 

LAS INTERACCIONES ENTRE LOS ORGANISMOS QUE COMPONEN UN 

ECOSISTEMA SON: 

l. Relaciones tróficas, las cuales están directamente relacionadas a la 
cadena alimentaria de los organismos involucrados, y son subdivididas en: 
a) herbivoria, b) predac1ón o parasitismo (benefician un organismo y 
perjudican al otro). 

2. Relaciones simbióticas que son aquéllas en las que los organismos 
viven íntimamente asociados. Se subclasifican en: 

a mutualismo (Interacciones que benef1cian a ambas especies), 

b comensalismo (Interacciones que benefician a un organismo y no 
afectan al otro). 

3. Relaciones de competencia, las cuales involucran, por ejemplo, 
competición por territorio y recursos alimentarios. 
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1.3 LA ECOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN 

Módulo 1 
Bwl. Ma Teresa Adame Gonzólez 

El nivel tráfico se refiere a la pos1ción de los organismos en la cadena alimenticia. 
Considerando el flujo de energía y matena en un ecos1stema, los organ1smos se clas1f1can 
en tres grupos: 

Productores: organ1smos capaces de captar y aprovechar la energía solar para 
trasnformar sustancias 1norgámcas pobres en energía quim1ca (agua. sales, C0 2) en 
compuestos orgánicos neos en energía química. Son los organismos AUTÓTROFOS por 
excelenc1a· plantas y algas fotosmtetizadoras 

Consumidores son los que aprovechan la materia orgánica del nivel alimentano o tráfico 
antenor - productores- para convertirla en materia orgánica propia. Los consumidores 
primanos son los animales herbívoros, que se alimentan directamente de las plantas 
(oruga. ovejas. elefante. caracol) Los consumidores secundarios son los carnívoros que 
se alimentan de otros an1males (pájaros. arañas. zorros, etc.). Un carnívoro que coma 
carnívoros que se alimentan de herbívoros es un consumidor terciana, y así 
sucesivamente 

Una cadena alimenticia es la ruta del alimento desde un consumidor final dado hasta el 
productor Por ejemplo. una cadena alimenticia típ1ca en un ecosistema de campo pudiera 
ser: 

pasto·--> saltarn•>nte -->ratón --->culebra ---> halcón 

Un concepto muy importante es el de biomasa: es el peso combinado de todos los 
organ1smos en el n1vel tróf1co. Un principio general es que. mientras más alejado esté un 
mvel tróf1co de su fuente (productor). menos biomasa contendrá. Esta reducc1ón en la 
b1omasa se debe a varias razones 

No todos los organismos en los mveles infenores son com1dos 

2. No todo lo que es com1do es d1gerido 

3 S1empre se pierde energía en forma de calor 

Nicho ecológico se refiere al papel que juega un organismo dentro de la comunidad 
b1ótica. Por ejemplo ¿A qué organismo sirve de alimento, de que se alimenta7 ¿que 
minerales extrae del ambiente, cuales retorna7 ¿Es un productor o un consumidor? Las 
respuestas a estas preguntas ayudan a definir el nicho que ocupa un organismo. El lugar 
de la especie en una comunidad en relación a otras especies, es su nicho. Nicho es 
entonces, un término que expresa la especialización de la población de una cierta especie, 
dentro de una comunidad. 
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Módulo 1 
Bwl. Ma. Teresa Adame Gon.zó.lez 

1.4 INTERACCIONES EN LAS COMUNIDADES 

Las interacciones entre dos especies de una.comunidad.pueden.ser_NEUTRAS: s1 no se-- . 
¡,fectan entre si o pueden afectar como min1mo a alguna de ellas. Los principales t1pos 
son. 

Mutualismo: relac1ón reciproca en la que ambos resultan beneficiados(+/+)_ 

M. Facultativo. pueden v1vir uno s1n el otro. Ej.· Insectos pol1nízadores y plantas 

Un ejemplo local es el de las PLANTAS MIRMECÓFITAS: Son aquellas cuyos tejidos 
vivos están ocupados regularmente por hormigas. Por ej el Ambay (Cecropia 
pachystach1a) de nuestra selva m1s1onera que alberga horm1gas en su .tronco y las 
alimenta 

M. Obligado: necesitan permanecer asociados para vivir. También denominado 
SIMBIOSIS 

EJ M1cornzas (hongos) y raíces de plantas: las plantas transf1eren al hongo hidratos 
de Carbono y proteínas y el hongo fac1hta la absorc1on de agua y Fósforo 

EJ 2 bactenas del género Rh,zob1um y plantas de la familia de las Legummosas La ·~, 

bactena fiJa en N1trógeno atmosfenco y lo provee a la planta 

Comensalismo. solamente una de las especies es beneficiada, mientras que la otra no 
es afectada n1 se beneficia 

EJ · m1croorg·~'msmos en el tracto digest1vo de los an1males. Escherichia coli en el ser 
humano. · -" 

,. 
·, 

Parasitismo una de las especies v1ve a expensas del otro, causándole daño. Puede 
desarrollarse en el exterior del hospedador: ECTOPARASITISMO, o en el interior: 
ENDOPARASITISMO 

EJ la Cuscuta es un vegetal s1n clorofila que parásita a otros quitándole las sustancias 
organ1cas produc1das La ten1a es un endoparásito del sistema d1gest1vo de los seres 
humanos 

Alelopatia Es la relación entre dos especies diferentes de plantas, donde la presencia de 
una inh1be el crec1miento de la otra Es conoc1do el caso de plantas como el Noqal, 
debajo del cual no crecen otros vegetales. · 

Actualmente el concepto se ext1ende a la interacción con los insectos, hablándose de 
plantas 1nsect1cidas como el paraíso (Me/fa azedarach) o los copetes (Tagetes sp.} 
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1.5 

1.5.1 

LOS REINOS DE LA VIDA 

Monera 

Módulo 1 
Bwl Ma. Teresa Adame Gon.zó.lez 

Monera es el único reino compuesto de organismos procariotas, tienen pared celular no 
celulós1ca (es un peptidogl1cano) y no poseen organellas rodeadas de membranas ni 
formas multicelulares Entre sus grupos se incluyen las cianobacterias (autótrofas) y las 
eubacterias (heterótrofas) Las Archaebactena. son tan diferentes que deben separ?.rse 
en otro re1no. 

1.5.2 Protista 

El reino eucanótico más ant1guo. los protistas incluyen una variedad de tipos de 
eucanotas (unicelulares. colonias, multicelulares?) y variedades nutricionales 
(heterotrofos. autótrofos o una combinación de ambos) QUiza una buena definición sea 
que son eucanotas que NO SON hongos. animales n1 plantas. 

1.5.3 Fungi 

Los !-iongos son eucanotas. heterótrofos. generalmente los grupos multicelulares tienen 
células multinucleadas. poseen pared celular (quitina) Algunos hongos causan 
enfermedades y otros se utilizan en la panificación. fabricación de .bebidas alcohólica, 
como al1mentos o fuente de drogas y antibióticos 

1.5.4 Planta e 

Las plantas son eucariótas mult1celulares. inmóviles. aoutótrofos que producen su comida 
p':lr fotosintesis Sus células poseen pared celular de celulosa. Son fuente de alimentos, 
oxigeno. materiales para la construcción pigmento~. especies, colorantes, drogas y 
farmacos. 

1.5.5 Animalia 

Los ammales son eucanotas mut1celulares. heterótrofos, con células sin pared celular. 
Son móviles en muchos estadios de su vida Proveen alimento, abrigo. trabajo y 
compania. 
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2 ECOSISTEMAS 

Módulo 1 
Bwl Ma Teresa Adame González 

Desde las gélidas temperaturas de los polos al calor sofocante de las selvas tropicales y 
desde las profundidades mistenosas del océano hasta las altas cumbres azotadas por el 
v1ento. el planeta se d1vide en diferentes reg1ones biológicas, los ecosistemas. Cada 
región posee una sene de plantas y an1males característicos. (Scott, 1995) 

Las situaciones que nos muestra la Naturaleza son ilimitadamente variadas que podría 
parecer vano el empeño de buscar regulandad en ellas y hallarlas, decidir entre 
diferenc1as pequeñas y grandes Se requiere una abstracción considerable y los 
resultados han de considerarse, en todo caso, como provisionales. 

Cualquier s1stema se puede subd1v1dir en subsistemas atendiendo a diversos criterios, 
con mayor o menor arbitranedad Se puede poner como condición par aceptar :ma 
clasificación la de que cada subsistema esté en cont1nuidad espacial, es deCir, que no 
esté superpuesto o sea coextens1vo con el otro. No se trata de el1minar un falso problema 
r:on una formulación muy general s1no adoptar un punto de vista pragmático y ver lo que 
hay de común detrás del reconocimiento de parcelas. teselas, biocenosis o comunidades 
por parte del ecólogo. fijándonos mas en las posibles discontinuidades acumuladas a lo 
largo de ciertas lineas o fronteras. que en el resultado de las pruebas de homogeneidad 
apliC3das a cada una de las áreas definidas por dichas fronteras Es decir, a diferencia 
del punto de vista, estadístico mas usual, interesarán mas las discontinuidades que la 
supuesta homogeneidad o uniform1dad de las diversas áreas. (Margalef, 1989) 

La zona de transición entre dos comunidades diferentes ha recibido el nombre de 
ecotonía (ecotono)· Es Importante distinguir las d1ferenc1as entre una sucesión y las 
verdaderas ecotonias (Margalef. 1989) 

2.1 

Anda 

ZONAS ECOLOGICAS 

Zona ecológica Descripción 

Ocupa la mayor parte del centro y norte del país. Está 
determmada por la latitud Los sistemas montañosos 
actúan como barrera para los vientos húmedos lo que 
acentúa la aridez. Esto provoca bajos volúmenes de 
prec1p1tación. La vegetación es de tipo xerofitico y de 
matorrales. por lo que es limitada la disponibilidad de 
agua La precipitación media anual es inferior a 600 
mm y las temperaturas son extremosas 

Incluye los estados de Baja California, Baja California 
Sur. CoahUIIa, Zacatecas y Aguascalientes. La mayor 
parte de Sonora. Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo 
León v Tamaulicas e 1mcortantes áreas de Guanaiuato. 
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Zona ecológica 

Templada 

-:-róp1co Seco 

Tróp1co Húmedo 

Mód11lo l 
Bwl. Ma Teresa Adame Gonzólez 

Descripción 

Querélaro San Lu1s Potosi e H1dalgo. 

Posee temperaturas mayores de 18°C en el mes mas 
caluroso y desciende en la época invernal a un 
promedio supenor a los O °C. La precipitación pluvial es 
mayor a los 600 mm anuales concentrados en verano 
La zona esta determ1nada por sistemas montañosos y 
desarrolla una vegetación tipo bosque de pino, encino 
o asoc1ac1ones de ambos y pastizales. 

Incluye las entidades de Tlaxcala y D1strito Federal. la 
mayor parte de los estados de Méx1co, Hidalgo y 
Jalisco. asi como áreas de Oaxaca, Morelos. 
Querétaro. Zacatecas. Tamaulipas, Nuevo León, 
M1choacán GuanaJuato, Nayarit, Durango, Sinaloa y 
Chihuahua. 

Se caracteriza por una temperatura media anual 
supenor a 18°C y precipitación pluvial entre 800 y 120C: 
mm anuales que se presentan en la mayor parte del 
año La vegetación es muy diversa y comprende selvas 
med1anas y bajas, sabanas, palmares e incluso 
asoc1aciones xerofiticas. 

Comprende al estado de Guerrero e importantes áreas 
de Oaxaca. Michoacán, Colima, Jalisco, Nayant, 
S1naloa. Sonora y Morelos. 

Presenta temperaturas medias anuales mayores de 
18°C y precipitaciones mayores de 1200 mm. 
Desarrolla una vegetación exuberante que incluye 
selvas altas. medianas y bajas. 

Comprende las entidades de Quintana Roo, Yucatan, 
Campeche, Chiapas. Tabasco y Veracruz, además de 
porciones de Oaxaca. Tamaulipas y San Luis Potosi. 

2.2 PROVINCIAS ECOLÓGICAS 

Zona Árida Zona Templada 
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Zona Árida 

O 1 Sierras de BaJa. 

02 California. 

03 Des1erto de San Sebast1án Vizcaino. 

04 Llanos de la Magdalena. 

05 El Cabo. 

06 Desierto de Altar. 

07 S1erra del Pinacate 

08 Sierras y Llanuras Sonorenses. 

09 S1erras y Valles de Norte. 

1 O Sierras y Cañadas del Norte. 

11 Sierras y Llanuras Tarahumaras. 

14 Sierras y Llanuras de Durango 

17 Sierras y Valle.s.,Zacatecanos 

18 Llanuras y Médanos del Norte 

19 S1erras Plegadas del Norte 

20 Bolsón de Mapimi 

21 Llanuras y Sierras Volcánicas 

22 Lag unas de Mayrán. 

23 S1erras y Llanuras Coauilenses 

24 Serrania del Burro 

~5 S1erra de la Pa1la 

26 Pliegues de Salt1llo-Parras 

27 Sierras Transversales 
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Zona Templada 

13 Gran Meseta y Cañones 
Chihuahuenses 

15 Gran Meseta y Cañones 
Duranguenses. 

16 Mesetas y Cañadas del Sur. 

28 Gran Sierra Plegada. 

30 Karst Huasteco. 

45 Sierra Cuatralba. 

46 Sierra de GuanaJuato. 

48 Altos de Jalisco. 

49 Sierra de Jalisco 

50 Guadalajara 

51 Bajio Guanajuatense 

53 Chapala 

54 Sierras y Bajios Michoacanos. 

55 M1l Cumbres. 

57 Lagos y Volcanes de Anáhuac 

58 Neovolcán1ca Tarasca 

59 Volcanes de Colima 

70 Sierras Orientales 

87 Islas Revillagigedo 



Zona Árida 

29 Sierras y Llanuras Occidentales 

:J1 Llanuras de Coahuila y Nuevo León. 

32 Llanura Costera y Deltas de Sonora y 
Sinaloa. 

33 Llanuras Costeras de Mazatlán 

36 Llanuras y Lomerios. 

37 Llanuras Costeras Tamaulipecas 

38 S1erra de San Carlos. 

39 Sierra de Tamaulipas 

40 S1erras y Lomerios de Aldama y Rio 
Grande. 

41 Sierras y Llanuras del Norte 

42 Llanuras y Sierras Potos1nas-Zacatecanas 

43 Llanuras de O¡uelos-Aguascalientes 

44 S1erras y Llanuras del Norte de 
Gua,a¡uato 

52 Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo 

Zona de Trópico Seco 

12 P1e de la S1erra 

:J4 Delta del rio Grande de Sant1ago. 

47 Sierra Neovolcánica Nayarita 

60 Escarpa L1mitrofe del Sur. 

61 Sur de Puebla. 

65 Sierras de la Costa de Jalisco y Col1ma 
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Zona Templada 

Zona de Trópico Húmedo 

36 Llanuras y lomerios 

56 ChiconqUiaco 

62 Karts Yucateco 

63 Karts y Lomerios de Campeche. 

64 Costa Baja de Quintana Roo 

75 llanura Costera Veracruzana 



Zona de Trópico Seco 

66 Cordillera Costera del Sur. 

67 Depresión del Balsas. 

68 Depresión de Tepalcatepec. 

69 Sierras y Valles Guerrerenses 

71 Sierras Centrales de Oaxaca. 

72 M1xteca Alta 

73 Costas del Sur. 

74 S1erras y Valles de Oaxaca 

84 L!anuras del ltsmo 
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Zona de Trópico Húmedo 

76 Llanuras y Pantanos Tabasqueños 

77 Sierra de los Tuxtlas. 

78 Sierras del Norte de Chiapas. 

79 Sierra Lacandona. 

80 S1erras Bajas del Petén 

81 Altos de Chiapas 

82 Depresión Central de Chiapas. 

83 Sierra del Sur de Chiapas 

85 Llanuras Costeras de Chiapas y 
Guatemala 

86 Volcanes de Centroamérica. 



3 CONSERVACIÓN 

Módulo 1 
B1ol. Ma. Teresa Adame González 

La conservación consiste en un esfuerzo deliberado para evitar una degradación excestva 
de los ecosistemas Las motivactones son multiples: de una parte evitar la reducción del 
rendtmiento que puede extraerse del ecosistema. por otra parte, razones estéttcas y 
senttmentales Estas ttenen una base cultural, pues el hombre, como la rata. se adapta 
factlmente. y aparentemente sin daño, a los ecoststemas mas degradados y a un 
ambtente urbano totalmente artifictal. Todo programa de conservación y defens<. se 
onenta a revalonzar los ob¡et1vos a largo plazo, que conciernen la estabilidad misma de 
toda la btosfera y la conservación de un numero elevado de especies, sobre los objetivos 
a corto plazo de un beneftcio tnmediato. pero que causan una degradación irreversible. 
En otras palabras. el manejo y conservación de l9s ecosistemas ha de tratar de enmendar 
procesos y no stmplemente curar unos síntomas. 

La vanactón del rendtmiento que el hombre puede extraer de un ecosistema en función 
del grado de madurez de éste. se puede mferir de lo que pasa en poblaciones mas 
ltmitadas o segmentos del ecosistema. La pesca es ejemplo de la explotación de un 
sistema poco Simplificado. Desde el punto de vista económico rebasar cierto esfuerzo de 
extracctón no sólo reduce el rendimiento por unidad de esfuerzo, sino también la pesca 
total extraída La mayor extracción es posible en Situaciones intermedias. El 
rejuvenecimiento demografico en poblaciones explotadas es obvio. 

Esta sttuación es tiptca de sistemas en los que la extracción se centra en etapas de 
madurez cons1derable. o bien en ntveles tráficos superiores. En otros casos, el mayor 
rendtmiento se puede obtener en situaciones mucho mis simplificadas, menos madL·~as. 
La agncultura es un e¡emplo típico y su término es el monocultivo. La persistencia del 
cult1vo requtere retornar al medto los elementos químtcos separados con el producto, con 
la practica del abonado y conducir el labrado de la tierra -que contribuye a mantener 
stmpliftcado al ecosistema- de manera que se evite una pérdida excesiva de materiales. 
Un cultivo intens1vo requiere mucha agua y el riego a su vez, plantea nuevos problemas 
en relación con la conservactón de caracteristtcas favorables del suelo. 

Se ha debatido el grado conven1ente u optimo de madurez de un s1stema explotado. Es 
una Ilusión. o una tontería. o las dos cosas. hablar de uso de la Naturaleza que no 
represente explotactón En la practica forestal han existido las tendencias opuestas de 
explotactón tdeal. o el bosque de una sola especie. o un sistema más próximo a la clímax. 
Este clímax es una llustón. porque no es explotable y sólo se puede conservar en arcas 
defendtdas y como reserva. Mantener reservas para preservar precioso patrimonio 
'genéttco extstente en la Naturaleza no se justifica demasiado desde un punto de vista 
utilitario porque. de la misma forma que muchas plantas cultivadas tuvteron su ongen en 
malas hierbas acompañantes a los pnmttivos cult1vos, las especies que actualmente 
ofrecen rTlayores perspectivas de utilización futura para el hombre son también del tip: de 
malas hierbas o plagas. es dectr. espec1es que se encuentran adaptadas a un ambiente 
humantzado y no requteren cutdados especiales para su propagación. 

Algo semejante al dtlema de la explotación forestal es el del mejor uso que se puede 
hacer de praderas y sabanas africanas. La introducción de ganado europeo ha conducido 
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a una degradación muy grande. como consecuencia de la escasa capacidad de agu<::nte 
de los suelos tropicales y se p1ensa en una utilización de los herbívoros indígenas que se 
han mantenido en equil1bno con la vegetación durante muchísimo t1empo. La biomasa es 
grande (hasta 7 g m -' en la sabana), mayor que la de ganado doméstico. Este punto de 
v1sta t1ene a su favor la existencia de factores que localmente dificultan la vida a formas 
extranJeras (la presencia de tripanosomiasis) Precisamente la lucha contra la mosca 
tsetsé ha llevado a desboscar muchos centenares de km 2

, añadiéndose así a otros 
factores de regres1ón. Pero el examen de la demografía de los mamíferos prop1os de la 
sabana muestra que son muy pocas las especies que pueden sostener una explotación 
considerable, probablemente sólo aquellas que estuv1eron sometidas a una fuerte presión 
de depredación y baJo ella evolucionaron (unos pocos antílopes). Si la biomasa es 
actualmente grande es que están poco explotadas. Aparte de esta disyuntiva bás1ca 
vienen otros problemas de tipo general a todo sistema de pastos, formado por 
productores primarios y herbívoros. 

Probablemente no se pueden conservar comunidades maduras mas que en áreas muy 
limitadas y se habrá de d1rigir la explotación de a Naturaleza continuando con los actuales 
criterios de rend1m1ento Por ejemplo. maximar el grano que pueden dar los cereales, ·:on 
plantas de altura b1omasa e ind1ce foliar ópt1mos y uso de abonos equilibrados. Maximar 
la cant1dad de madera que se puede extraer de un bosque, ya no es un criterio tan 
generalizable. porque el bosque ha de tener además la mis1ón de conservar el suelo .Y 
l1mitar su erosión no sólo mecán1ca. sino también química. La expansión futura de los 
s1stemas poco maduros hace prever una mayor expansión de plagas y crec1entes 
dificultades para cualquier lucha biológica 

' La conservación de-los ecosistemas terrestres se relaciona en todos sus aspectos con la 
Cle los ecosistemas·, acuát1cos. especialmente con los de agua dulce. Los embalses .o 
lagos artificiales requieren especiales medidas de conservación, especialmente si s\i 
agua se dest1na a usos domésticos e industriales Muchos embalses se llenan en corto 
t1empo de sed1mentos. por la falta de un plan coordinado de defensa del suelo en las 
laderas. O si rec1ben poco sedimento. reciben nutrientes lavados del suelo. La limnología 
puede proporcionar numerosas orientaciones út1les para meJorar la calidad del agua, lo 
cual a veces se consigue naturalmente por separación en el sedimento de materiales 
indeseables y separac1ón de la materia orgánica sintetizada en el embalse en forma de 
pesca. Algunas Intervenciones en los sistemas acuát1cos, son arriesgadas, com~ la 
construcción de canales. de grandes presas. trasvases de ríos, o los grandes proyectos 
de desviación de ríos en la cuenca del Árt1co de Norteamérica y Eurasia. La construcción 
le la presa de Asuán. en el Nilo ha determinado cambios Importantes, al reducir la 
aportación de limo fertilizante en la llanura y alterar la hidrografía costera, que ahora es 
menos prop1c1a a los clupeidos. 

Cualquier proyecto de acUicultura 1ncluye manipulaciones que se aproximan a la polución 
y la eutrificación. Por lo tanto. es lógico que en el futuro se procuren acoplar ambos 
¡;spectos de la poluc1ón y la producción. en el sent1do de utilizar o reciclar la polución 
orgán1ca en SIStemas acuáticos de alta producción. Odum (en Margalef, 1989) propone 
emplear como ensayo un agua res1dual media formada por mezcla de desagües 
representativos y ensayar en este medio de cult1vo especies procedentes de lugares muy 
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d1versos. para que se seleccionen por si las especies capaces de ensamblarse en un 
ecosistema apropiado. que no t1ene por qué ser necesariamente feo. 

Probablemente uno de los aspectos mas Importantes de la conservación es la 
orgamzación espac1al del paisaJe. preferiblemente en forma de una retícula de sistemas 
más maduros. rodeando a celdillas fuertemente explotadas. El desarrollo de bosquecillos 
y setos alrededor de los campos correspondía a este esquema. pero desapare::en 
rápidamente con las práct1cas agrícolas rec1entes. La determinación de las dimensiones 
ópt1mas y de todas las demás características que ha de tener semejante estructura son 
temas de estud1o para el futuro Sólo en estos casos de conservación de ecosistemas 
domesticados. en un grado moderado de explotación y con notable heterogeneidad se 
JUStifica hablar de conservación como de una actitud activa del hombre. Si la conservación 
se desea total o muy avanzada. la mejor conservación es no intervenir, no hacer nada 
absolutamente. 

El problema de la conservación de la Naturaleza es básicamente un problema de 
«ducación La creación de reservas y parques naturales -a veces pintorescamente 
caractenzados- es sólo una ayuda parcial porque el problema afecta a la organización 
general de todo el territono 
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4.1 

CICLO HIDROLÓGICO 

EL AGUA 

Mónulo 1 
810/ M a Teresa Adame González 

El agua está formada por moléculas con tres átomos· dos de hidrógeno y uno de oxigeno 
Esto fue demostrado por Lavoisier y Cavendish entre 1781 y 1783. 

En estado liqUido estas moléculas están apiñadas en forma desordenada. Se pueden 
mover libremente pero se mantienen adheridas unas a otras por fuerzas atómicas. 

El grado de ag1tac1ón de las moléculas está relacionado con la velocidad con que se 
desplazan (por otra parte con la VIbración propia) y tiene estricta relac1ón con la 
temperatura. 

Veamos una molécula de agua H20. su tamaño y disposición, esquemáticamente: 

,-. ··:·l:--.;''1'' l,':'· 'C)' . -··. -·~ _._.__ ._1._.~-··-- -
,..• • , :'- v-r,·(·, 
. - '· ~ .:_.\..----

1A = 0.00000001 cm 
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La energía proporctonada por el Sol aumenta la veloctdad promedio de las 
moléculas Dectmos que entonces subtó la temperatura en el liqutdo 

A temperatura ambiente (unos 20° C) un alomo de oxigeno viaja por el 
espacto vacío que le rodea a 1 440 Km./h y uno de hidrógeno a 5760 
Km /h en promedto Notemos algunas cosas. 

Observe que el peso atómico del hidrógeno es 1 y el del oxigeno 16. 
Tiene permtso para conclutr que cuanto mas pesada es una molécula 
menos veloctdad tendra 

A mayor temperatura. mayor velocidad en promedio 

St bien los atomos ttenden a agruparse y no v1ajan solo. que es lo que se 
calculó. el orden de magnitud es correcto. una molécula de gas en el aire 
puede moverse por e¡emplo entre los 1.000 y 5 000 Km./h. Pero no realiza 
mucho trayecto antes de chocarse con otra. entonces no imagine 
pequeños proyectiles. sino como pelotitas en una ca¡a de sorteos de 
lotería. rebotando de un lado a otro y pegándose entre ellas. 

En deftntt1va. el calor del Sol agita las moléculas del liqUido, sobre todo las 
mas superficiales 

4.3 EL CAMBIO 

lmag1ne ahora la superftcie de nuestro liquido calentada por 
el Sol Una molécula muy abundante en el a1re. por e¡emplo 
el nitrógeno. choca con la superficie del agua a esas 
enormes velocidades 

Asi golpeadas. las moléculas de agua pueden ser 
arrancadas del seno del líqu1do y quedar libre de la 
atracción de las otras. A esa molécula libre la llamamos 
vapor de agua. 

También puede ocurrir. y en general sucede. que la 
molécula de n1trógeno que chocó se hunda en el líquido y 
quede atrapada por éste, aunque esa sea otra historia. 
Sigamos el recorrido de nuestra molécula de agua. 

Lo más tncreible es que todo lo dicho sucede a temperatura 
amb1ente. lo que 1mplica que la evaporación no es un fenómeno que se dé 
necesanamente en la ebullición. stno que es un proceso constante. 
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Pongamos el caso en el que las moléculas de agua así desprendidas queden 
merodeando la superficie Esto dif1culta a las próx1mas moléculas a evaporarse, ya que 
habiendo un techo de vapor aumenta la probabilidad de chocar y tal vez ser atrapadas 
nuevamente por el liquido 

Es eso lo que precisamente sucede por ejemplo en un recipiente cerrado donde se llega a 
un equiilbno entre moléculas libres y atrapadas. El liquido se encuentra entonces estable. 

Para el caso de la superf1c1e de un lago o del mar sin viento. las moléculas de vapor se 
acumulan en la superf1cie y d1sm1nuyen el proceso de evaporación. Una suave brisa 
alcanza para arrastrar lejoS las moléculas y permitir el 1ncremento de la evaporación 

Conclusión. El v1ento y el Sol son dos agentes de la evaporación. 

4.4 EL VAPOR 

Este nuevo estado de libertad de las moléculas conforma el 
vapor de agua, de caracteristicas diferentes de cuando 
estaban más apiñadas conformando un ''q u ido. . ·, 

Las moléculas adquieren grandes velocidades chocando 
entre ellas muchísimas veces por centímetro de recorndo. 

La particularidad del vapor de agua es que es invisible y hay 
muy pocas moléculas por metro cúb1co S1 lo vemos, 
entonces no es vapor de agua. sino una pequeña nube d,e 
gotitas. 

Pero s1 el vapor es invisible, y las nubes se ven entonces 
quiere decir que las nubes no están conformadas por vapor 
de agua sino por pequeñas gotas, como las que salen de la 
pava al hervir agua. 

Surge una pregunta Importante: ¿En qué momento el vapor deja de ser invisible? ¿Qué 
t.3maño hace que una gota se vea? Y lo más Importante es ¿Por qué luego de una 
determinada medida se hace VISible a pesar de que nuestro ojo no pueda ver ni. un 
tamaño n1 otro? 

4.5 LAS NUBES 

La respuesta la podemos buscar teniendo en 
cuenta el hecho de las nubes dispersan la luz 
blanca en todas direcciones (ver transparencias) 
y por eso se hacen visibles aunque esté formada 
por gotas transparentes. 
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Ahora imag1nemos unas m1cro gotas de agua Invisible. Muchas de ellas están en el aire 
que nos rodea Luego crecen un poco más ¿En qué momento ese grupo de gotas 
com1enza a hacerse 

El fenómeno de dispersión es bastante complejo, pero basta con decir que la dispersión 
aurr.znta en relación d1recta con la cant1dad de átomos que conforman la gota 
Recordemos que una molécula de agua t1ene un d1ámetro aproximado entre 1 y 2 A. 

11 med1da que la gota crece. com1enza a dispersar más luz hasta que la nube formada por 
estas gotitas en crecimiento se vuelve VISible. 

Pero este proceso no s1gue en aumento constantemente. Si la gota crece por sobre la 
medida de la long1tud de onda de la luz, la dispersión no aumenta prácticamente nada en 
adelante manten1endo un valor cas1 constante. 

¿Y cuánto vale la longitud de onda de fos colores de la luz? Aproximadamente· 

Luz Longitud 

RoJa 6.500 A 

Naranja 6 000 A 

Amarilla 5.800 A 

Verde 5 200 A 

Azul 4.700 A 

Violeta 4.000 A 

úbserve que el primer color que llega al máximo de dispersión es aquel de longitud de 
onda menor: el violeta y azul. 

Una gota de nube mide aproximadamente entre 100.000 A y 200.000 A de rad1o. En 
general las gotas dispersarán todos los colores de 1gua1 manera. 

Pero las moléculas de agua. independientemente de la gota, tienden a dispersar como ya 
diJimos los tonos de azul. Y la atmósfera cont1ene mucho vapor de agua con esta 
prop:edad dispers1va de la luz: por esta razón vemos el cielo diurno con esta tonalidad 
celeste 

Por otro lado. la luz que queda sin dispersar y 
que llega a tierra (a nuestros ojos), tendrá una 
marcada componente en los colores del resto del 
espectro: amarillo, naranja y rojo. Cuando el rayo 
de luz tiene que atravesar mucha atmósfera 
cargada de vapor, y esto sucede cuando la luz 
v1ene rasante desde el horizonte, el efecto de 
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dispersión de los azules deja un extremadamente marcado resto de los colores 
complementarios Así. filtrando el azul, queda ante nuestros ojos el mágico e intenso rojo 
fuego del atardecer. 

4.6 LLUVIA, NIEVE Y GRANIZO 

S1 la condensación continúa y las gotas crecen, comenzarán a caer por su prop1o peso. 
Es lo que llamamos lluvia. Una gota de lluvia promedio mide aproximadamente 
1 O 000.000 A (seguimos con la notación en ángstrom para marcar como se fue 
incrementando el tamaño de la molécula de agua de 2 A hasta la gota). 

Es obvio que los dibUJOS no están a escala, si qu1s1éramos mantener la escala, no 
podríamos usar la m1sma para la molécula que para una gota, no alcanzaría el tamaño de 
ningún papel '·· 

Para notar esto. si agrandáramos la molécula de agua al tamaño de una arveja (unos 8 
mm de diámetro). la gota med1ria unos 40 kilómetros. 

Los mecanismos por los que el agua se condensa no son del todo conoc1dos. Algunar. de 
I.Js variables que más se involucran en el proceso son: 

El choque de masas de aire a distinta temperatura. 

La aglutinación alrededor de partículas. 

La formación de cristales a baja temperatura y su posterior derretimiento. 

La acc1ón de v1entos en las nubes que produce el choque entre gotitas 

Si la gota es arrastrada hacia las alturas con 
bajas temperaturas, se forma hielo. Las 
corrientes ascendentes pueden hacer circular el 
hielo por dentro de la nube una y otra vez. Así se 
forma el granizo, capa por capa. 
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En cambio s1 es el cristal no derretido el que se aglutina, caerá a tierra en forma de nieve. 

De esta forma. nuestra molécula de agua, en una gota, cristal o hielo, continúa su ciclo. 

r..7 REAPROVECHAMIENTO 

Y el agua cae, mojando la tierra, alimentando los ríos o 
cubriendo de meve las cumbres y valles. Favoreciendo la 
fotosíntesis, permitiendo la vida. 

La travesía de algunas gotas incluye el paseo por ríos 
subterráneos. tal vez se detenga durante algún tiempo para 
formar parte de un organ1smo vivo como el de usted. Pero 
tarde o temprano volverá a circular por ese gran recorrido. 
cas1 eterno del ciclo del agua. 

Qu1zá se estanque millones de años en algún glac1ar o en los 
hielos polares y despierte de su letargo para regar los lagos y 
océanos Esa circulación de las moléculas de agua se debe 
en su mayor parte a la acción térmica del Sol que genera los 
vientos. propicia la evaporación y provee a los mares del 
inmenso movimiento interno de las corrientes oceámcas. No 

dejemos de lado a la gravedad. protagonista de esta parte fundamental del ciclo del agua. 
de hacer correr los ríos al mar. de hacer caer la lluvia y de ev1tar que el agua se pierda 
por el espacio. aunque un poco s1empre termine escapándose. 

En sínteSIS. la energía del Sol y la atracción de la gravedad ponen en movimiento este 
monumental mecanismo que moviliza a las ínammadas moléculas de agua, tal vez 
bebidas por un Tiranosaurío hace millones de años. arrastradas luego por la corriente de 
un río montaña abajo. evaporada más tarde y arrastrada por los vientos para ser 
prec1p1tada JUnto a otras moléculas Así caer en una refrescante tormenta en el 
Kilimanjaro y "ver" como generac1ones pasan y las especies evolucionan. Observe la 
canilla más próx1ma La tim1da gota que puede estar cayendo ahora cuenta una historia 
de variac1ón y repet1ciones. es test1go no VIVIente de una leyenda real que viene 
perdurando millones de años 
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«Todos los ríos van al mar. y sin embargo ::ste 
nunca se llena», escribía un sabio en la Biblia. 
Y esa es la historia de un ciclo. Aunque vale 
aclarar que no se trata de un recorndo tan 
claro como se suele dibujar, o siguiendo un 
orden como lo presentamos aqui. En la 
mayoría de los libros y enciclopedias figura 
este esquema donde el agua se evapora del 
mar, se condensa en nubes arrastradas por el 
viento y desciende en forma de lluvia, llegando 
por un río de vuelta al mar. 

A veces la lluv1a se evapora antes siqu1era de tocar la tierra; éste fenómeno recibe el 
nombre de virgas 

También el agua ,se 
evapora mientras corre el 
río, o se condensa ·en 
cavernas y formando . el 
recio. •, 

Sucede también. como 
diJimos. que parte de esta 
r.1asa de agua del planeta 
queda estancada m1les de 
millones de años en los 
hielos polares. nieves 
eternas y glac1ares. 

Ex1sten mares cuya 
evaporac1ón supera el 
aporte del liqu1do afluente y 
de lluv1as. secimdose 
lentamente como el caso 
del Mar Muerto. que recibe 
agua en forma constante y 
a pesar de no tener salida 
de agua VISible por n1ngún 
lado, aún así su nivel no 

transporte mto de vapor 

sube. por el contrano. baja. Está evaporándose paulatinamente. 

. 
. 

lll 

. , 
! 

pncipitación , 

fv1arcamos estas excepciones para señalar que el ciclo del agua no es un ciclo tan prolijo. 
Simplemente se ordena para ser explicado comenzando en algún punto arbitrario para 
concluir. como ahora. en algún SitiO donde no cueste demasiado imaginar qué sucederá a 
continuación con las inquietas moléculas de agua. 
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5 REGULACIONES AMBIENTALES DENTRO DEL MARCO DE LA 
CONSTITUCIÓN Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES 

5.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(Publicada en el D. O. F. de fecha 5 de febrero de 1917)1 (O) 

5.1.1 ARTICULO 25. 

5.1.1.1 Párrafo 6 

Bajo cnterios de equidad social y producttvidad se apoyará e impulsará a las empresas de 
lrJs sectores soctal y privado de la economía. sujetándolos a las modalidades que dtcte el 
tnterés público y al uso, en beneftcto general, de los recursos productivos, cuidando su 
conservactón y el medio ambtente 

5. 1.2 ARTICULO 26. 

5.1.2.1 Párrafo 2 

Los fmes del proyecto nactonal contenidos en esta Constitución determinarán .tos 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de 
los dtversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo 
al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la admimstración pública federal. 

5.1.3 ARTICULO 27. 

5.1.3.1 Párrafo 3 

La nactón tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público así como el de regular. en beneficio social. el 
aprovechamiento de los elementos naturales suscepttbles de apropiación. con objeto de 
hacer una dtstnbución eguitattva de la nqueza pública. cuidar de su conservación. lograr 
el desarrollo equilibrado del país y el mejoramtento de las condiciones de vida de la 
poblactón rural y urbana En consecuencta. se dtctarán las medidas necesarias r¡ara 

1 Incluye la ult1ma reforma publicada en el D1ano Of1c1al de la Federación de fecha 20 de marzo de 1997. 
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ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones. usos. reservas 
y destinos de tierras. aguas y bosques. a efecto de e1ecutar obras públicas y de planear y 
regular la fundación. conservación. mejoramiento y crecim1ento de los centros de 
roblación, para preservar y restaurar el eguilibno ecológico; ... , y para evitá, la 
destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufnr en 
perju1c1o de la sociedad. 

5.1 .3.2 Párrafo 4 

Corresponde a la Nación el dominiO directo de todos los recursos naturales de la 
plataforma continental y los zócalos submarinos de las 1slas; de todos los minerales o 
sustancias que en vetas. mantos. masas o yacimientos constituyan depósitos cuya 
naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de 
los que se extra1gan metales y metaloides utilizados en la Industria; los yacimientos de 
piedras prec1osas. de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas 
m3ru1as, los productos denvados de la descomposición de las rocas, cuando su 
explotación necesite trabaJOS subterráneos: los yacimientos minerales u orgán1cos de 
matenas susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales 
sólidos: el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y el· 
espac1o situado sobre el terntono nac1onal, en la extens1ón y términos que fiJe el den;.'~ho 
i.1ternac1onal 

5.1.3.3 Párrafo 5 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares terntoriales en la extensión y términos • 
que fije el derecho· internacional: las aguas mannas interiores: las de las lagunas y'' 
esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar, las de los lagos!' 
intenores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes: 
las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos. desde el punto del cauce en que se 
1nic1en las primeras aguas permanentes, 1nterm1tentes o torrenciales, hasta su 
desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las 
corrientes constantes o Intermitentes y sus afluentes directos o Indirectos, cuando el 
cauce de aquéllas, en toda su extens1ón o en parte de ellas. sirva de limite al territorio 
nacional o a dos entidades federativas. o cuando pase de una entidad federativa a otra o 
cruce la linea dívisona de la República. las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, 
zonas o nberas. estén cruzadas por lineas divisorias de dos o más entidades o entr~ la 
República y un pais vecmo. o cuando el limite de las riberas sirva de lindero entre dos 
entidades federativas o a la República con un país vec1no, las de los manantiales que 
broten en las playas. zonas marítimas. cauces, vasos o riberas de los lagos; lagunas o 
esteros de prop1edad nacional. y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o 
riberas de los lagos y comentes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del 
subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por 
el dueño del terreno: pero cuando lo ex1ja el 1nterés público o se afecten otros 
aprovechamientos. el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y 
aun establecer zonas vedadas. al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. 
Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como 
parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se 
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encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el 
aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a 
las disposiciones que dicten los Estados. 

5.1.3.4 Párrafo 6 

En los casos a que se ref1eren los dos párrafos antenores, el dom1nio de la Nación es 
Inalienable e Imprescriptible y la explotación el uso o el aprovechamiento de los recursos 
de que se trata. por los part1culares o por sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas. no podrá realizarse s1no med1ante concesiones. otorgadas por el Ejecutivo 
Federal de acuerdo con las reglas y cond1c1ones que establezcan las leyes. Las normas 
legales relat1vas a obras o trabaJOS de explotación de los minerales y substancias a que 
se refiere el párrafo cuarto. regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen 
e deban efectuarse a partir de su vigencia. Independientemente de la fecha de 
otorgam1ento de las conces1ones. y su Inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. 
El Gobierno Federal t1ene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las 
declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que 
las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, 
liqu1dos o gaseosos o de m1nerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni 
contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo 
la explotación de esos productos. en los térm1nos que señale la Ley Reglamenl•]ria 
respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nac1ón generar, conduc1r, transformar, 
distribuir y abastecer energia eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio 
público En esta materia no se otorgarán conces1ones a los particulares y la Nación 
aprovechará los b1enes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. 

SECCION 111 
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

5.1.4 ARTICULO 73. 

El Congreso tiene facultad· 

XXIX. -A. Para establecer contribuciones 

2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en 
los párrafos 4o y 5o del articulo 27. 

XXIX. -G Para exped1r leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de 
los Gobiernos de los Estados y de los Municip1os. en el ámbito de sus respectivas 
competencias. en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 
eguilibno ecolóq1co: 

33 



Módulo 1 
Bwl Ma Teresa Adame Gonzólez 

6 LEGISLACIÓN AMBIENTAL NACIONAL Y REGLAMENTACIÓN 

(i.1 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE 

(Publicada en el D.O.F. de fecha 28 de enero de 1988)2 3(0) 

6.1.1 TITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

6.1.1.1 CAPÍTULO 1 
Normas Preliminares 

ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constituc1ón 
Polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración 
del equ1l1brio ecológ1co. así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nac1ón ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son 

1 de orden público e'1nterés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y 
1 establecer las bas:~ para . 

1 1.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para St,J 
desarrollo. salud y bienestar; 

11.- Def1n1r los princ1p1os de la política ambiental y los Instrumentos para su aplicación, 

111.- La preservación. la restaurac1ón y el me¡oramiento del ambiente; 
1 

! IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 
administración de las areas naturales proteg1das. 

V.- El aprovechamiento sustentable. la preservación y, en su caso, la restauración del 

1 

suelo, el agua y los demas recursos naturales, de manera que sean compatibles la 
obtención de benefiCIOS económicos y las actividades de la sociedad con la preservación 

1 de los ecosistemas: 

1 VI.- La prevenc1ón y el control de la contaminación del a1re, agua y suelo; 

2 Se incorporaron modificaciones publicadas en el D O F. de fecha 13 de dic1embre de 1996 

3 Se incorporaron mod1ficac1ones publicadas en el D.O F. el d1a 31 de D1c1embre de 2001. en el decreto por 
el que se reforma la Ley General del EqUIIibno Ecológico y la Protecc1ón al Ambiente 
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VIl.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o 
colect1va, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente. 

1 
VIII.- El ejerciCIO de las atribuciones que en materia ambiental corresponde. a la 
Federación. los Estados. el D1stnto Federal y los MuniCipiOS, baJO el pnnc1p10 de 
concurrencia previsto en el articulo 73 fracc1ón XXIX- G de la Constitución, 

IX.- El establecimiento de los mecan1smos de coordinación. inducción y concertación 
1 entre autondades. entre éstas y los sectores social y pnvado. así como con personas y 
J grupos sociales. en materia ambiental. y 

' l :<.- El establecimiento de medidas de control y de segundad para garantizar el 

1

1 cumplimiento y la aplicac1ón de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así 
como para la 1m posición de las sanciones adm1nistrat1vas y penales que correspondan. 

1 

1 En todo lo no previsto en la presente Ley. se aplicarán las disposiciones contenida:.; en 
1 otras leyes relac1onadas con las materias que regula este ordenamiento. 

6.1.1.2CAPÍTULO 11 
Distribución de Competencias y Coordinación 

ARTICULO So.- Son facultades de la Federación· 

1.- Li~ formulación y conducción de la polit1ca ambiental nacional: 

11.- La aplicac1ón de los Instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en los 
térm1nos en ella establecidos. así como la regulación de las acciones para la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen· en 
b1enes y zonas de JUriSdicción federal: 

111.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional 
o en las zonas SUJetas a la soberanía y junsd1cción de la nación, originados en el territorio 
e zonas sujetas a la soberanía o JUrisdicción de otros Estados. o en zonas que estén más 
allá de la JUriSdiCCión de cualqu1er Estado. 

IV.- La atenc1ón de los asuntos que. ongmados en el territorio nacional o las zonas sujetas 
a la soberanía o JurisdiCCión de la nac1ón afecten el equilibrio ecológ1co del terntorio o de 
las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a las zonas que estén 
más allá de la Junsdlcción de cualquier Estado: 

V.- La exped1c1ón de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en 
las matenas previstas en esta Ley. 
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VI.- La regulación y el control de las act1v1dades consideradas como altamente riesgosas, 
y de la generación, manejo y d1spos1ción fmal de materiales y residuos peligrosos para el 
ambiente o los ecos1stemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de 
conformidad con esta Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones 
reglamentarias: 

VIl.- La part1cipac1ón en la prevención y el control de emergencias y contmgencias 
ambientales, conforme a las políticas y programas de protección c1vil que al efecto se 
establezcan: 

VIII.- El establecimiento, regulación. admmistración y vig1lanc1a de las áreas naturales 
protegidas de competencia federal. 

IX.- La formulación, aplicaCIÓn y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico 
general del territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino a que se 
refiere el articulo 19 BIS de esta Ley. 

X.- La evaluación del impacto amb1ental de las obras o actividades a que se refiere el 
artic:.Jio 28 de esta Ley y, en su caso. la expedición de las autorizaciones 
correspondientes. 

XI.- La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de. los 
recursos forestales. el suelo, las aguas nac1onales. la biodiversidad, la flora, la fauna y los 
demás recursos naturales de su competencia; 

XII.- La regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de 
fuentes emisoras. asi como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas 
y móviles de jurisd1cción federal: .'. 

XIII.- El fomento de la apl1cación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las 
emis1ones y descargas contaminantes proven1entes de cualquier tipo de fuente, en 
coordinación con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios: así 
como el establecimiento de las disposiciones que deberán observarse para el 
aprovechamiento sustentable de los energéticos: . . 

XIV. La regulac1ón de las act1v1dades relacionadas con la exploración, explotación y 
benef1cio de los m1nerales. substanc1as y 'demás recursos del subsuelo que corresponden 
a la nación. en lo relativo a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el 
equilibrio ecológico y el ambiente: 

XV.- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, 
v1brac1ones. energía térmica. lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores 
perjud1c1ales para el equilibrio ecológ1co y el ambiente: 

XVI.- La promoción de la participación de la soc1edad en materia ambiental, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley: 
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XVII.- La Integración del S1stema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 
Naturales y su puesta a d1spos1c1ón al público en los térmmos de la presente Ley; 

XVIII.- La emisión de recomendaciones a autoridades Federales, Estatales y Mun1cipó1es, 
con el propósito de promover el cumplimiento de la leg1slac1ón ambiental; 

XIX.- La v1g1lancia y promoción. en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta 
Ley y los demás ordenamientos que de ella se deriven, 

XX.- La atenc1ón de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 
ent1dades federativas. y 

XXI.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atnbuyan a la Federación. 

1 ARTICULO So.- Las atnbuciones que esta Ley otorga a la Federación, serán ejercidas 
1 por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaria, salvo las que directamente 
i correspondan al Presidente de la República por disposición expresa de la ley. 
1 

' ¡ Cuando. por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la 

1 

Administración Pública Federal u otras dispoSICIOnes legales aplicables, se requiera d~ la 
, Intervención de otras dependencias. la Secretaría ejercerá sus atribuciones en 
! coordinación con las mismas 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan 
atnbuc1ones que les conf1eren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con 

, e! objeto de la presente Ley. ajustarán su ejercíc1o a los criterios para preservar el 
equilibrio ecológ1co. aprovechar sustentablemente los recursos naturales y proteger el 
ambiente en ella 1nclu1dos. así como a las disposiCiones de los reglamentos. normas 
of1cíales mexicanas. programas de ordenamiento ecológico y demás normatívídad que de 
la misma se derive. 

ARTICULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las leyes locales en la matena. las s1gu1entes facultades: 

1.- La formulación. conducción y evaluación de la polít1ca ambiental estatal; 

11.- La aplicación de los Instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales 
en la matena. así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente que se realice en b1enes y zonas de jurisdicción estatal, en las 
materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación; 

111.- La prevención y control de la contaminación atmosfénca generada por fuentes fijas 
c;~e func1onen como establecimientos Industriales. así como por fuentes móviles, que 
conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia Federal; 

IV.- La regulación de act1v1dades que no sean consideradas altamente ríesgosas para el 
amb1ente. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la presente Ley; 
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V.- El establec1m1ento. regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales 
protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos 
municipales; 

VI.- La regulac1ón de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de los res1duos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el articulo 137 de la 
presente Ley: 

1 

VIl.- La prevenc1ón y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica. radiaciones electromagnéticas y olores 
perjudiciales al equilibrio ecológiCO o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que 

1 

funcionen como establecimientos Industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles 
que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia Federal, 

VIII.- La regulac1ón del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la 
contaminación de las aguas de JUrisdiCCión estatal; así como de las aguas nacionales ;.¡ue 
tengan as1gnadas, 

I

IX.- La formulación. expedición y ejecución de los programas de ord•mamiento ecológico 
del terrttono a que se refiere el articulo 20 BIS 2 de esta Ley, con la participación de los 
municipios respectivos: '· 

1 X.- La prevenc1ón:y el control de la contaminación generada por el aprovechamiento de 
!las sustanc1as no 'reservadas a la Federación. que constituyan depósitos de naturaleza 
¡ s1m1lar a los coni"ponentes de los terrenos. tales como rocas o productos de su 

l
. descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la 

COnStruCCIÓn U ornamento de ObraS, i{l 

1 XI.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el amb1ente de dos .. o 
: más mun1cip1os. 

i 
; XII.- La partic1pac1ón en emergenc1as y contingencias ambientales, conforme a las 
¡ ¡:..olit1cas y programas de protección c1v11 que al efecto se establezcan; 

1 XIII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la 

1 

Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracc1ones 111, VI y VIl de 
este articulo; 

1 XIV.- La conducción de la polit1ca estatal de información y difusión en materia ambiental; 

\ XV.- La promoc1ón de la partic1pac1ón de la sociedad en materia ambiental, de 
1 f . ! con orm1dad con lo d1spuesto en esta Ley: 

1

1 

XVI.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no se 
encuentren expresamente reservadas a la Federación, por la presente Ley y, en su caso, 

l
la expedición de las autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto 
por el articulo 35 BIS 2 de la presente Ley, 
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XVII.- El ejercicio de las funciones que en matena de preservación del equilibrio ecológico 
y protección al amb1ente les transfiera la Federación, conforme a lo d1spuesto en el 
articulo 11 de este ordenamiento; 

XVIII.- La formulación. ejecución y evaluación del programa estatal de protección al 
amb1ente, 

1

1 XIX.- La em1s1ón de recomendaciones a las autondades competentes en materia 
ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental; 

1 XX.- La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el equilibrio 
ecológ1co de dos o mas Entidades Federativas. cuando asi lo consideren conveniente las 
Entidades Federativas respect1vas. y 

XXI.- La atención de los de mas asuntos que en materia de preservación del equilibrio 
, ecológico y" protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en 
1 concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación. 

1 ARTICULO Bo.- Corresponden a los Municipios. de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las leyes locales en la matena, las siguientes facultades: 

¡l.- La formulación. conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 

1
1~.- La apl1cac1ón de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales 

, en la materia y la preservación y restaurac1ón del equilibrio ecológico y la protección al 
¡ amb1ente en b1enes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén 
! expresamente atribuidas a la Federación o a los Estad0s; 
1 

111.- La aplicación de las d1spos1C10nes Jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación atmosfénca generada por fuentes fijas que funcionen como 

1 establecimientos mercantiles o de servicios. asi como de emisiones de contaminantes a la 

1 

atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción 
federal. con la participación que de acuerdo con la ·¡eg1slación estatal corresponda al 

/ gob1erno del estado: 
' 

1

! IV.- 1-a aplicación de las disposiciones JUrídicas relativéls a la prevención y control de los 
efectos sobre el ambiente ocasionados por la generCI.:ión, transporte, almacenamiento, 

1 manejo. tratamiento y disposición fmal de los residuos sólidos e industriales que no estén 
1 considerados corr1o peligrosos. de conformidad con lo dispuesto por el articulo 137 de la 
1 presente Ley; 
i 
1 

'J.- La creac1ón y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de 
poblac1ón. parques urbanos. Jardines publicas y demás areas analogas prev1stas por la 
legislación local. 

1 

VI.- La aplicac1ón de las d1sposic1ones jurídicas relativas a la prevención y control de la 
contaminación por ruido. vibraciones. energía térmica, radiaciones electromagnéticas y 

1 lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológ1co y el ambiente, proveniente de 

39 



Módulo 1 
Bwl Ma. Teresa Adame Gonzólez 

fuentes fiJas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las 
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción 
federal, 

VIl.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, asi como de las aguas nac1onales que tengan 
asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia 
corresponda a los gobiernos de los estados, 

VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local· del 
territono a que se ref1ere el articulo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella 
previstos. así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, 
establecidos en dichos programas. 

1~.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 
los centros de población. en relación con los efectos derivados de los serv1cios de 
alcantarillado, limp1a. mercados. centrales de abasto, panteones. rastros, tránsito y 
transporte locales. s1empre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación 
o a los Estados en la presente Ley: 

X.- La part1cipac1ón en la atenc1ón de los asuntos que afecten el equilibno ecológico de 
dos o más municipiOS y que generen efectos ambientales en su Circunscripción territorial: 

··:, 

XI.- La participac1on en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas 
y programas de protecc1ón CIVil que al efecto se establezcan: ,t.; 

1 

XII.- La v1gilancia del cumplimiento de las normas oficiales mex1canas exped1das por la 
Federación. en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones 111, IV. VI y Vil de 

1 • 1 

1 

este art1cu o: 

XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en 
matena ambiental: 

XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de 
competenc1a estatal. cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción 
terntorial. 

1 XV.- La formulación. ejecuc1ón y evaluación del programa municipal de protección al 
' . 1 amb1ente. y 

XVI.- La atenc1ón de los demas asuntos que en materia de preservación del equilibrio 
ecológ1co y protecc1ón al amb1ente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en 
concordanc1a con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o ~ los 
Estados. 

ARTICULO 9o.- Corresponden al Gob1erno del Distrito Federal. en materia de 
preservación del equ1l1bno ecológ1co y la protección al ambiente, conforme a las 
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1 

disposiciones legales que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 
facultades a que se refieren los artículos 7o. y Bo. de esta Ley. 

ARTICULO 10.- Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas 
Constituciones y la Asamblea Leg1slatíva del Distnto Federal, expedirán las disposiciones 
legales que sean necesarias para regular las matenas de su competencia prev1stas en 
esta Ley. Los ayuntamientos, por su parte. dictarán los bandos de policía y buen 
gob1erno. los reglamentos. Circulares y disposiciones administrativas que correspondan, 
para que en sus respectivas Circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente 
ordenamiento 

En el ejercicio de sus atribuciones. los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. 
observarán las disposiciones de esta Ley y las que de ella se denven. 

Articulo 11. La Federación. por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o 
acuerdos de coordinación. con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los 
Estados. con la partiCipación. en su caso. de sus Municipios, asuman las siguientes 
facultades. en el ámbito de su JUrisdicción territorial: 

l. La adm1n1strac1ón y vigilancia de las áreas naturales proteg1das de competencia de la 
Federación. conforme a lo establecido en el programa de manejo respect1vo y demás 
rJ1sposiclones del presente ordenamiento. 

11 El control de los res1duos peligrosos considerados de baja peligrosidad conforme a las 
dtsposlctones del presente ordenamiento: 

111 La evaluación del 1mpacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el 
articulo 28 de esta Ley y, en su caso. la expedición de las autonzaciones 
correspondientes. con excepción de las obras o actividades siguientes· 

a) Obras hidrául1cas. asi como vias generales de comunicación. oleoductos. gasoductos. 
carboductos y pohductos. 

b) lndustna del petróleo. petroquím1ca. del cemento. siderúrgica y eléctrica, 

e) Exploración explotac1ón y benef1cio de minerales y sustancias reservadas a la 
Federación en los términos de las Leyes M1nera y Reglamentaria del Articulo 27 
Constttuc1onal en Materia Nuclear. 

e:) Instalaciones de tratam1ento. confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así 
c::>mo res1duos radtact1vos. 

e) Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración, 

f) Cambios de uso de suelo de áreas forestales. así como en selvas y zonas áridas, 

g) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecos1stemas costeros, 

h) Obras y actividades en humedales. manglares, lagunas, rios, lagos y esteros 
conectados con el mar. asi como en sus litorales o zonas federales, e 
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i) Obras en areas naturales protegidas de competencia de la Federación y actividades 
que por su naturaleza puedan causar desequilibrios ecológicos graves; así como 
act1v1dades que pongan en riesgo el ecosistema. 

IV. La protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los 
recursos forestales; 

V. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al amb1ente en la zona federal marítimo terrestre, así como en la 
zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales; 

VI. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, proven1ente de fuentes 
tijas y móviles de junsdicción federal y, en su caso. la expedición de las autorizaciones 
correspondientes; 

Vil La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, 
vibraciones, energía. térm1ca, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores 
perjudiCiales para el equilibno ecológ1co y el ambiente, proveniente de fuentes fijas y 
móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las autonzaciones 
correspondientes: 

VIII La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines preVIStos en 
este ordenamiento. o 

IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demas disposiciones que de 
ella denven. 

Dichas facultades~.seran ejerc1das conforme a lo dispuesto en esta Ley y demas 
d1sposic1ones federales aplicables. así como en aquellas que de las mismas deriven. ·'' 

~n contra de los actos que em1tan los gob1ernos del Distrito Federal o de los Estados y, 
en su caso. de sus Municipios. en ejerciCIO de las facultades que asuman de conformidad 
con este precepto respecto de los particulares, procederan los recursos y medios de 
defensa establecidos en el Capítulo V del Titulo Sexto de esta Ley. 

6.1.1.3CAPÍTULO 111 
Política Ambiental 

ARTICULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedidón 
de normas oficiales mexicanas y demas instrumentos previstos en esta Ley, en materia 
de preservación y restaurac1ón del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el 
Ejecutivo Federal observara los siguientes principios: 

1.- Los ecosistemas son patrimomo común de la sociedad y de su equilibrio dependen la 
1·ida y las posibilidades productivas del país; 
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11.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure 
una productividad ópt1ma y sostenida. compatible con su equilibrio e integridad; 

111.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección 
del equilibno ecológico, 

IV.- QUien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está 
obligado a prevenir. minimizar o reparar los daños que cause, asi como a asumir los 
costos que dicha afectac1ón implique Asimismo, debe 1ncent1varse a qu1en pro~l!l 
amb1ente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales; 

V.- La responsabilidad respecto al equi11bno ecológ1co. comprende tanto las condiciones 
presentes como las que determinarán la cal1dad de la vida de las futuras generaciones; 

VI.- La prevenc1ón de las causas que los generan. es el med1o más eficaz para evitar los 
desequilibnos ecológicos: 

Vil.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera 
~ue se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 

VIII.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el 
peligro de su agotam1ento y la generación de efectos ecológicos adversos: . 

IX.- La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y 
entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son 
1nd1spensables para la ef1cac1a de las acciones ecológicas, 

: X.- El suJeto pnncipal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino 
: tamb1én los grupos y organ1zac1ones soc1ales El propósito de la concertación de acc1ones 
1 ecológicas es reonentar la relación entre la sociedad y la naturaleza; 

XI.- En el ejerCICIO de las atribuciones que las leyes conf1eren al Estado. para regular, 
promover. restnngir. proh1b1r. onentar y. en general. inducir las acciones de los 
particulares en los campos económ1co y soc1al. se considerarán los cnterios de 
preservación y restauración del equilibrio ecológiCO. 

XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar Las autondades en los térm1nos de ésta y otras leyes, tomarán las 
medidas para garantizar ese derecho 

XIII.- Garant1zar el derecho de las comunidades. incluyendo a los pueblos indígenas, a la 
protecc1ón. preservación. uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 
la salvaguarda y uso de la biod1versídad. de acuerdo a lo que determine la presente Ley y 
otros ordenamientos aplicables 

XIV.- La errad1cac1ón de la pobreza es necesana para el desarrollo sustentable; 
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XV.- Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y 
aprovechamtento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo· Su completa 
participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable; 

XVI.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado 
aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los 
asentamientos humanos. son elementos fundamentales para elevar la caltdad de vida de 
la población, 

XVII.- Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio 
nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no afecten el 
equilibrio ecológico de otros paises o de zonas de junsdicción Internacional; 

XVIIL- Las autondades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás 
naciones. promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas 
regionales y globales. y 

XIX.- A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del 
agotamiento de los recursos naturales provocados por las act1v1dades económicas en un 
año determinado. se calculará el Producto Interno Neto Ecológico. El Instituto Nactonal de 
Estadistica. Geografía e Informática integrará el Producto Interno Neto Ecológico al 

1 Ststema de Cuentas Nacionales .'·. 

ARTICULO 16.- L:as entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus 
competencias. observarán y aplicarán los principios a que se refieren las fracciones 1 a 
XV del articulo anterior. • 

6.1.1.4CAPÍTULO IV 
Instrumentos de la Política Ambiental 

6.1.1.4.1 SECCIÓN 1 
Planeación Ambiental 

ARTICULO 17.- En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política 
amb1ental y el ordenamiento ecológ1co que se establezcan de conformidad con esta Ley y 
las demás dispostctones en la materia. 

En la planeación y realizac1ón de las acc1ones a cargo de las dependencias y entidades 
de la administración pública federal. conforme a sus respectivas esferas de competencia, 
<>si como en el eJercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Gobierno Federal 
¡.¡ara regular. promover. restnng1r. prohibir. orientar y en general inducir las acciones de 
los particulares en los campos económico y social. se observarán los lineamientos de 
política amb1ental que establezcan el Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
correspondientes 
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ARTICULO 18.- El Gob1erno Federal promoverá la participación de los distintos grupos 
sociales en la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y 
restauración del equilibno ecológiCO y la protección al ambiente, según lo establecido en 
esta Ley y las demás aplicables 

6.1.1.4.2 SECCIÓN 11 

1 
Ordenamiento Ecológico del Territorio 

1 ARTICULO 19.- En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar los 
i s~guientes critenos 
1 

1

1.- La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio nacional y 

1 en las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción; 
! 
1 11.- La vocación de cada zona o región. en functón de sus recursos naturales. la 
i d1stribuc1ón de la población y las act1v1dades económicas predominantes; 

1 111.- l_os desequtlibnos existentes en los ecos1stemas por efecto de los asentamientos 
1 humanos. de las actiVIdades económ1cas o de otras actiVIdades humanas o fenómenos 
1 naturales, 

1 IV.- El eqU!Iibno que debe ex1st1r entre los asentamientos humanos y sus condicio.1es 
! ambientales. y 

~ V.- El impacto ambtental de nuevos asentamientos humanos. vias de comunicación y 
/ demás obras o actividades 
' 
! ARTICULO 19 BIS.- El ordenamiento ecológico del territorio nacional y de las zonas 
1 sobre las que la nac1ón eJerce su soberanía y jurisdtcción, se llevará a cabo a través de 
1 los programas de ordenamiento ecológtco . 
! 
1 1.- General del Terntorio. 

11.- Regionales. 

l111.- Locales. y 

1 
[ IV.- Marinos. 
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ARTICULO 21.- La Federación, los Estados y el D1strito Federal, en el ámb1to de sus 
respect1vas competencias, d1señarán. desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos 
que 1ncent1ven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, y med1ante los 
cuales se buscara. 

1.- Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades 
industriales, comerciales y de serv1cios, de tal manera que sus intereses sean 
compatibles con los intereses colect1vos de protección ambiental y de desarrollo 
sustentable, 

11.- Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las 
consecuencias. benefiCIOS y costos ambientales al sistema de precios de la economía; 

111.- Otorgar 1ncent1vos a quien realice acciones para la protección, preservación o 
restauración del equilibrio ecológico. Asim1smo. deberan procurar que quienes dañen el 
amb1ente. hagan un uso indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas, 
asuman los costos respectivos; 

IV.- Promover una mayor equidad soc1al en la distribución de costos y beneficios 
<..soc1ados a los ObJetivos de la política ambiental, y 

V.- Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política ambiental, en 
espec1al cuando se trate· de observar umbrales o limites en la utilización de ecosistemas, 

1 de tal manera que se garantice su integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la 
población. 

ARTICULO 22.- Se cons1deran instrumentos económicos los mecanismos normativos y 
adm1mstrat1vos de caracter f1scal. financ1ero o de mercado, mediante los cuales las 
personas asumen los beneficiOS y costos ambientales que generen sus actividades 

1 económ1cas. 1ncentivandolas a realizar acc1ones que favorezcan el amb1ente. 

1 

Se consideran Instrumentos económ1cos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que 
, Incentiven el cumplimiento de los objet1vos de la polít1ca ambiental. En ningún caso, estos 
1 instrumentos se establecenin con fines exclusivamente recaudatonos. 

1 Son instrumentos financ1eros los créd1tos. las f¡anzas, los seguros de responsabilidad 
1 nvil. los fondos y los fideicomisos. cuando sus objet1vos estén dirigidos a la preservación, 

protección. restauración o aprovecham1ento sustentable de los recursos naturales y el 
ambiente. así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación 
c1enliflca y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y protección al 
amb1ente 

Son Instrumentos de mercado las concesiones. autorizaciones, licencias y permisos que 
corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, 
agua o suelo. o b1en. que establecen los limites de aprovechamiento de recursos 
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naturales. o de construcc1ón en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preserva~ión 
y protecc1ón se considere relevante desde el punto de v1sta ambiental. 

Las prerrogativas denvadas de los instrumentos económicos de mercado serán 
transfenbles. no gravables y quedarán sujetos al interés público y al aprovechamiento 

, sustentable de los recursos naturales. 

1 ARTICULO 22 BIS.- Se consideran pnoritarias, para efectos del otorgamiento de los 
estimules f1scales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación. 
las actividades relacionadas con: 

1.- La 1nvestigac1ón. incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologias que 
1 t-=ngan por objeto evitar. reducir o controlar la contaminación o deterioro amb1ental, asi 
1 como el uso ef1c1ente de recursos naturales y de energía; 
1 

¡ 11.- La 1nvest1gac1ón e mcorporación de s1stemas de ahorro de energia y de utilización de 
fuentes de energía menos contaminantes; 

111.- El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del 
1 

1 agua. 
1 

f IV.- La ubicación y reubicación de instalaciones Industriales, comerciales y de serv1c1os en 
i áreas ambientalmente adecuadas: 

i 
1 V.- El establec1m1ento. manejo y v1g1lancia de áreas naturales protegidas, y 

i ' 
! VI.- En general. aquéllas actividades relacionadas con la preservación y restauración del 
1 equllibno ecológ1co y la protección al ambiente. 

6.1.~.4.4 SECCIÓN IV 
Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos 

ARTICULO 23.- Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambienta!, la 
planeación del desarrollo urbano y la vivienda. además de cumplir con lo dispuesto en el 
articulo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los 
siguientes cntenos 

1 - Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los 
llneam1entos y estrateg1as contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del 
territorio: 

11.- En la determinación de los usos del suelo. se buscará lograr una diversidad y 
ef1c1enc1a de los m1smos y se ev1tará el desarrollo de esquemas segregados o 
un1func1onales. asi como las tendencias a la suburbanización extensiva; 

111.- En la determinación de las áreas para el crec1m1ento de los centros de población, se 
1om~:entará la mezcla de los usos habltacionales con los productivos que no representen 
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nesgas o daños a la salud de la población y se ev1tará que se afecten áreas con alto valor 
ambiental; 

IV.- Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros 
medios de alta ef1ciencia energética y ambiental; 

V.- Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica 
en torno a los asentamientos humanos; 

VI.- Las autondades de la Federación. los Estados. el Distnto Federal y los Municipios. en 
la esfera de su competencia. promoverán la utilización de instrumentos económicos. 
f1scales y f1nanc1eros de polit1ca urbana y ambiental. para inducir conductas compatibles 
con la protecc1ón y restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano 
sustentable; 

VIl.- El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera 
equitativa los costos de su tratamiento. considerando la afectación a la calidad del recurso 
y la cantidad que se ut1lice; 

VIII.- En la determJnacJón de áreas para actividades altamente riesgosas, se establecerán 
las zonas intermedias de salvaguarda en las que no se permitirán los usos habitacJonales, 
comerciales u otros que pongar. en riesgo a la población, y 

IX.- La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que 
deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de 
crecimiento del asentamiento humano. para mantener una relación suficiente entre la 
base de recursos y la potil'ac1ón. y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que 
son parte mtegrante de la cal1dad de la vida 

1 

6.1.1.4.5 SECCION V 
, Evaluación del Impacto Ambiental 
' 

ARTICULO 28.- La evaluación del1mpacto ambiental es el procedimiento a través del cual 
1~ Secretaria establece las condic1ones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los limites y condiciones 
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 
restaurar los ecosistemas. a fm de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sc.ore 
el ambiente. Para ello. en los casos que determ1ne el Reglamento que al efecto se expida, 
quienes pretendan llevar a cabo alguna de las sigUientes obras o actividades, requerirán 
prev1amente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaria: 

¡ 1.- Obras hidráulicas. vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, 
, carboductos y pol.'-'ld:..:u:..:cc:.to:..s::..:· ________________________ __, 
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11.- Industria del petróleo, petroquimica. quimtca, Siderúrgica, papelera. azucarera, del 
cemento y eléctrica: 

111.- Exploración, explotactón y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la 
Federactón en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Articulo 27 
Constttuctonal en Materia Nuclear, 

IV.- lnstalactones de tratamtento. confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así 
[ como restduos radiacttvos. 

1 V.- Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de dificil regeneración; 

1 VI.- Plantaciones forestales: 

VIl.- Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; 

VIII.- Parques Industriales donde se prevea la realización de actividades altamente 
1 riesgosas: 
' 

i IX.- Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecoststemas costeros; 

' X.- Obras y activtdades en humedales. manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 
1 conectados con el mar. así como en sus litorales o zonas federales, 
i 
! XI.- Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación; 

i XII.- Activtdades pesqueras. acuicolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la . 
i preservactón de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, y 

XIII.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que 
puedan causar desequtlibnos ecológtcos graves e irreparables, daños a la salud pública o 
a los ecosistemas. o rebasar los limttes y condiciones establecidos en las disposiciones 
¡uridtcas relativas a la preservactón del equilibrio ecológico y la protección del ambiente. 

El Reglamento de la presente Ley determinará las obras o actividades a que se refiere 
este articulo. que por su ubicación. dtmensiones. características o alcances no produzcan 
impactos ambtentales stgniftcattvos. no causen o puedan causar desequilibnos 
ecológtcos. nt rebasen los limttes y condictones establecidos en las disposiciones jurídicas 
refendas a la preservación del equilibno ecológico y la protección al ambiente, y que por 
lo tanto no deban su¡etarse al procedimtento de evaluación de impacto ambiental previsto 
en este ordenamtento 

! Para los efectos a que se refiere la fracción XIII del presente articulo, la Secretaria 
' nottftcará a los interesados su determinación para que sometan al procedimiento de 

evaluación de impacto ambtental la obra o activtdad que corresponda, explicando las 
razones que lo justiftquen, con el propósito de que aquéllos presenten los infon:~es, 

dtctámenes y consideraciones que juzguen convenientes. en un plazo no mayor a diez 
[ dias. Una vez recibida la documentactón de los interesados, la Secretaría, en un plazo no 
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mayor a treinta días, les comunicará si procede o no la presentación de ·Jna 
manifestación de impacto ambtental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. 
Transcurrido el plazo señalado, stn que la Secretaria emita la comunicación 
correspondiente. se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestactón 
de impacto ambtental. 

ARTICULO 29.- Los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la 
flora y la fauna stlvestre y demás recursos a que se refiere esta Ley, pudteran causar las 
obras o acttvtdades de competencta federal que no requteran someterse al procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental a que se refiere la presente secctón, estarán sujetas 
en lo conducente a las disposiciones de la misma, sus reglamentos, las normas oftciales 
mexicanas en matena ambiental. la legislación sobre recursos naturales que resulte 
aplicable, así como a través de los permisos, licencias, autorizaciones y conéesiones que 
conforme a dtcha normattvidad se requiera. 

ARTICULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el articulo 28 de esta Ley, 
los interesados deberán presentar a la Secretaria una manifestación de impacto 
:Jmbiental, la cual deberá contener. por lo menos, una descripción de los posibles efedos 
en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se 
trate, constderando el conjunto de los elementos que conforman dicros ecosistemas, así 
como las medtdas preventtvas. de mittgación y las demás necesarias para evitar y reducir 
al mínimo los efectós negativos sobre el ambiente. 

1 

Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la 
presente Ley. la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente. 

ARTICULO 35 .- Una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la 
Secretaria tniciará el procedtmiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se 
ajus!e a las formalidades prevtstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales 
mexicanas aplicables. e integrará el expediente respectivo en un plazo no mayor de diez 
di as 

Una vez evaluada la mantfestación de impacto ambiental, la Secretaria emitirá, 
debidamente fundada y mottvada. la resolución correspondiente en la que podrá: 

l.· Autorizar la realización de la obra o acttvidad de que se trate, en los términos 
solicitados: 

11.- Autorizar de manera condtctonada la obra o activtdad de que se trate, a la modificación 
del proyecto o al establecimiento de med1das adicionales de prevención y mitigación, a 
fin de que se eviten. atenúen o compensen los impactos ambientales adversos 
susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal y en caso de 
acc1dente Cuando se trate de autorizaciones condicionadas. la Secretaria señalará los 
reql!8rimientos que deban observarse en la realización de la obra o actividad prevista, o 
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a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones aplicables; 

1 

b) La obra o actividad de que se trate pueda prop1ciar que una o más espec1es sean 
declaradas como amenazadas o en pel1gro de extmc1ón o cuando se afecte a un.:. de 

1 rJichas espec1es. o 

1 

Ql.llEx1sta falsedad en la 1nformac1ón proporcionada por los promoventes, respecto de 1 

los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. 

La Secretaria podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos 
expresamente señalados en el reglamento de la presente Ley, cuando durante la 
realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas. 

La resolución de la Secretaria sólo se referira a los aspectos ambientales de las obras y 
actividades de que se trate. 

~--------------------~------------------------------------,, 

1 6.1.1.4.6 SECCIÓN VI 
! Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental 
1 

1 ARTICULO 36.- Para garant1zar la sustentabilidad ae las actividades económicas, la 
1 Secretaria em1t1ra normas oficiales mex1canas en materia ambiental y para el 
i aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.· que tengan por objeto: 

\1 - Establecer los requisitos. especificaciones. condiciones. procedimientos. metas. 
1 parametros y limites permisibles que deberan observarse en regiones, zonas, cuencas o 
~ ecosistemas. en aprovechamiento de recursos natural~s. en el desarrollo de actividades 
i económicas. en el uso y destino de b1enes. en insumas y en procesos; 
1 
1 

111.- Cons1derar las condiciones necesanas para el 'bienestar de la población y la 
i preservac1ón o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente; 
' 
ln1 - Est1mular o induCir a los agentes económicos· para reorientar sus procesos y 
j tecnologías a la protecc1ón del amb1ente y al desarrollo sustentable;· 

! 111 - Otorgar cert1dumbre a largo plazo a la 1nversión e inducir a los agentes económicos a 
i asum1r los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y 
1 
; 

' 
1 V- Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad. 

1 La expedición y modificación de las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, se 
1 sujetara al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

51 



1 

Módulo I 
Biol. Ma. Teresa Adame GortZález 

ARTICULO 37 BIS.- Las normas of1c1ales mex1canas en materia ambiental son de 
cumplimiento obligatorio en el territorio nacional y señalarán su ámbito de validez, 
v1gencia y gradualldad en su aplicación. 

6.1.1.4.7 SECCIÓN VIl 
Autorregulación y Auditorías Ambientales 

ARTICULO 38.- Los productores. empresas u orgamzaciones empresariales podrán 
desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuules 
meJoren su desempeño ambiental, respetando la leg1slac1ón y normativ1dad vigente en la 
nateria y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en 
materia de protección ambiental 

ARTICULO 38 BIS.- Los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en 
forma voluntaria. a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológiCO de 
sus operaciones. respecto de la contammación y el riesgo que generan, así como el 
grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros internacionales y 
de buenas práct1cás de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de defin1r las 
med1das prevent1vas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente. 

La Secretaría desiiJrrollará un programa dingido a fomentar la realización de auditorías 
ambientales. y podra supervisar su ejecución .. . ·:'',·· 

l ~~-: 

6.1.1.4.8 SECCIÓN VIII 
Investigación y Educación Ecológicas 

ARTICULO 39.- Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos 
ecológicos en los d1versos c1clos educativos, especialmente en el mvel básico, así como 
en la formación cultural de la mñez y la juventud. 

1 Asim1smo. prop1c1arán el fortalecimiento de la concienc1a ecológica, a través de los medios 
de comunicación masiva. 

La Secretaría. con la part1c1pac1ón de la Secretaria de Educación Pública, promoverá que 
las instituciones de educación superior y los orgamsmos dedicados a la investigación 
científ1ca y tecnológica. desarrollen planes y programas para la formación de especialistas 
en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efet.ios 
de los fenómenos ambientales 
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ARTICULO 40.- La Secretaria del TrabaJO y Previs1ón Social, promoverá el desarrolle> de 
la capacitación y adiestramiento en y para el trabajo en materia de protección al ambiente, 
y de preservac1ón ·y restaurac1ón del equilibrio ecológico, con arreglo a lo que establece 
esta Ley y de conformidad con los sistemas. métodos y procedimientos que prevenga la 
l..og1slación espec1al. Asimismo, prop1c1ara la incorporación de contenidos ecológicos en los 
programas de las com1s1ones m1xtas de segundad e higiene 

6.1.2 TÍTULO TERCERO 
Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales 

6.1.::.1 CAPÍTULO 1 
Aprovechamiento Sustentable del Agua y los Ecosistemas Acuáticos 

ARTICULO 88.- Para el apr:JVechamiento sustentable del agua y los ecosistemas 
acuatices se consideraran los siguientes critenos: 

:

1

· 1 - Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuatices y del 
Lequilibno de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, 

11 - El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que comprenden los 
ecos1stemas acuatices deben realizarse de manera que no se afecte su equilibrio 
ecológ1co: 

111 - Para mantener la Integridad y el equilibrio de los elementos naturales que ínterv1enen 
en el ciclo hidrológico. se debera considerar la protección de suelos y áreas boscosas y 
selvaticas y el manten1míento de caudales básicos de las corrientes de agua. y la 
capac1dad de recarga· de los acuíferos. y 

IV - La preservac1ón y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los 
ecos1stemas acuat1cos es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen 
obras o actividades que afecten d1chos recursos 

ARTICULO 89.- Los cntenos para el aprovechamiento sustentable del agua y de los 
ecosistemas acuatices. seran considerados en: 

1.- La formulación e Integración del Programa Nacional Hidráulico; 

11.- El otorgam1ento de conces1ones. permisos. y en general toda clase de autorizaciones 
para el aprovechamiento de recursos naturales o la realización de actividades que 
afecten o puedan afectar el ciclo hidrológico: 

111.- El otorgamiento de autorizaciones para la desviación. extracción o derivación de 
aguas de prop1edad nacional. 
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IV.- El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva; 

V.- Las suspens1ones o revocaciones de permisos, autorizaciones, concesiones o 
asig,laclones otorgados conforme a las disposiciones previstas en la Ley de Aguas 
Nacionales, en aquellos casos de obras o actividades que dañen los recursos hidráulicos 
nacionales o que afecten el equ1l1brio ecológico, 

VI.- La operac1ón y administración de los s1stemas de agua potable y alcantarillado que 
s1rven a los centros de población e industrias; 

VIl.- Las previsiones contenidas en el programa director para el desarrollo urbano del 
D1strito Federal respecto de la política de reuso de aguas; 

VIII.- Las polit1cas y programas para la protección de especies acuáticas endémicas, 
amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial; 

IX- Las concesiones para la realización de actividades de acuacultura, en términos de lo 
previsto en la Ley de Pesca, y 

X- La creación y administración de áreas o zonas de protección pesquera. ,. 
ARTICULO 90.- La'_Secretaria. en coordinación con la Secretaría de Salud, exped1rán las 

1 

normas oficiales mexicanas para el establecimiento y manejo de zonas de protección de 
ríos. manantiales .. depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua par¡> el 

1 serv1cio de las poblaciones e industnas, y promoverá el establecimiento de reservas de 
1 agua para consumo humano. 

ARTICULO 91.- El otorgamiento de las autonzaciones para afectar el curso o cauce d~ 
las corrientes de agua. se sujetará a los criterios ecológicos contenidos en la presente 
Ley. 

ARTICULO 92.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los 
mveles de desperdiCIO. las autondades competentes promoverán el ahorro y uso ef1ciente 
del agua. el tratam1ento de aguas residuales y su reuso. 

ARTICULO 94.- La exploración. explotación, aprovechamiento y administración de los 
recursos acuáticos vivos y no vivos. se sujetará a lo que establecen esta Ley, la Ley de 
Pesca. las normas of1c1ales mexicanas y las demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO 95.- La Secretaría deberá solicitar a los interesados, en los términos 
señalados en esta Ley, la realización de estudios de impacto ambiental previo al 

1 

otorgamiento de concesiones. perm1sos y en general, autorizaciones para la realización 
de actividades pesqueras, cuando el aprovechamiento de las especies ponga en peligro 

¡_su preservación o pueda causar desequilibrio ecológico. 
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Preservación y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos 

ARTICULO 98.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se 
consideraran los siguientes cntenos. 

l.- El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el 
equilibrio de los ecosistemas: 

11.- El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad 
fis1ca y su capac1dad productiva: 

111.- Los usos productivos del suelo deben evitar practicas que favorezcan la ero~:ón. 
degradación o modificación de las características topograf1cas. con efectos ecológ1cos 
adversos, 

IV- En las acc1ones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberan 
considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión. deterioro de las 
propiedades fis1cas, quim1cas o biológicas del suelo y la pérdida duradera de la 
'1egetac1ón natural, 

V.- En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, deberán 
llevarse a cabo las acciones de regenerac1ón. recuperación y rehabilitación necesanas, a 
fin de restaurarlas. y 

VI - La realización de las obras públicas o privadas que por si mismas puedan provocar 
detenoro severo de los suelos. deben incluir acc1ones equivalentes de regeneración, 
recuperac1ón y restablecimiento de su vocación natural 

1 ARTICULO 100.- Las autonzaciones para el aprovechamiento de recursos forestales 
1 1mplican la obligación de hacer un aprovechamiento sustentable de ese recurso Cuando 
jlas actividades forestales deterioren gravemente el equilibrio ecológico, afecten la 

1 
b!odivers1dad de la zona. asi como la regeneración y capacidad productiva de los 

1 terrenos. la Secretaria revocara, modificará o suspenderá la autorización respectiva, en 
i términos de lo dispuesto por esta Ley y la Ley Forestal. 

1 ARTICULO 101.- En las zonas selváticas, el Gob1erno Federal atenderá en forma 
1 prioritaria. de conformidad con las disposiciones aplicables: 

1 1 - La preservac1ón y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas selváticos, 
1 donc'e ex1stan actividades agropecuanas establecidas, 

11 - El camb1o progresivo de la pract1ca de roza, tumba y quema a otras que no impliquen 
detenoro de los ecos1stemas. o de aquéllas que no permitan su regeneración natural o 
que alteren los procesos de sucesión ecológica: · · 
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111.- El cumplimiento. en la extracc1ón de recursos no renovables, de los cntenos 
establecidos en esta Ley, así como de las normas oficiales mexicanas que al efech se 
exp1dan; 

IV- La introducción de cultivos compatibles con los ecosistemas y que favorezcan su 
restaurac1ón cuando hayan sufndo detenoro; 

V.- La regulac1ón ecológica de los asentamientos humanos; 

VI.- La prevención de los fenómenos de erosión, deterioro de las propiedades físicas, 
químicas o b1ológ1cas del suelo y la pérdida duradera de la vegetación natural, y 

VIl.- La regeneración, recuperación y rehabilitación de las zonas afectadas por 
fenómenos de degradación o desertificación, a fin de restaurarlas. 

ARTICULO 101 BIS.- En la realización de actividades en zonas áridas, deberán 
observarse los cnterios que para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo 
se establecen en esta Ley y las demás disposiciones que resulten aplicables 

1 ARTICULO 104.- La· Secretaria promoverá ante la Secretaria de Agricultura, Ganadería y, 
i Desarrollo Rural y las demás dependencias competentes. la introducción y generalización 

1

! de práct1cas de protección y restauración de los suelos en las actividades agropecuarias, 
, así como la real1zac1ón de estud1os de impacto ambiental previos al otorgamiento de 

1 

autonzac1ones para•;efectuar cambios del uso del suelo, cuando existan elementos que 
permitan prever grave detenoro de los suelos afectados y del equilibno ecológico en la 

1 zona. ::. 

ARTICULO 105.- En los estímulos fiscales que se otorguen a las actividades forestales, 
deberán considerarse critenos ecológ1cos de manera que se promuevan el desarrollo y 
fomPnto 1ntegral de la act1vidad forestal. el establecimiento y ampliación de plantaciones 
forestales y las obras para la protección de suelos forestales, en los términos de esta Ley 
y de la Ley Forestal 

6.1.2.3CAPÍTULO 111 
De la Exploración y Explotación de los Recursos no Renovables en el Equilibrio 
Ecológico 

ARTICULO 108.- Para preven1r y controlar los efectos generados en la exploración y 
"'xplotac1ón de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad de los 
ecos1stemas. la Secretaria exped1rá las normas oficiales mexicanas que permitan: 

1.- El control de la calidad de las aguas y la protección de las que sean utilizadas o sean el 
resultado de esas actividades. de modo que puedan ser objeto de otros usos; 
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11.- La protección de los suelos y de la flora y fauna Silvestres, de manera que las 
alteraciones topográficas que generen esas act1v1dades sean oportuna y debidamente 
tratadas; y 

111.- La adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, relaves y escorias 
de las minas y establecimiento de beneficio de los mmerales. 

ARTICULO 109.- Las normas of1c1ales mex1canas a que se refiere el articulo antenor 
serán observadas por los titulares de concesiones. autonzaciones y permisos para el uso, 
aprovechamiento. exploración. explotación y beneficio de los recursos naturales no 
renovables 

1 Articulo 109 BIS. La Secretaria. los Estados. el D1strito Federal y los Municipios, deberán 
1 integrar un reg1stro de em1siones y transferencia de contaminantes al a1re, agua, suelo y 

:ubsuelo. matenales y residuos de su competencia. así como de aquellas sustancias que 
determ1ne la autoridad correspondiente. La mformac1ón del registro se integrará con los 
datos y documentos conten1dos en las autonzaciones, cédulas, informes, reportes, 
licenc1as. perm1sos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la 
Sec~etaria. o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados, y en 
su caso. de los Municipios. 

, Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas a 
1 proporcionar la Información. datos y documentos necesarios para la integración del 
! registro. La mformación del registro se Integrará con datos desagregados por sustancia y 
IJ por fuente. anexando nombre y d1rección de los establecimientos sujetos a registro. 

, La información reg1strada será pública y tendrá efectos declarativos. La Secretaria 
1 permitirá el acceso a dicha Información en los términos de esta Ley y demás 
1 disposiciones Jurídicas aplicables y la difundira de manera proactiva. 

6.1.3 TiTULO CUARTO 
l'rotección al Ambiente 

6.1.3.1 CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

1 ARTICULO 109 BIS.- La Secretaria. en los térmmos que señalen los reglamentos de esta 
1 Ley, debera 1ntegrar un inventario de emisiones atmosféricas, descargas de a¡,uas 
1 residuales en cuerpos receptores federales o que se infiltren al subsuelo, materiales y 
1 res1duos peligrosos de su competenc1a. coordinar los registros que establezca la Ley y 
1 crear un s1stema consolidado de Información basado en las autorizaciones, licencias o 

permisos que "en la matena deberan otorgarse 
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ARTICULO 110.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes 
criterios· 

1.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las 
reg1ones del país. y 

11.- Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o 
naturales. fi¡as o móviles. deben ser reducidas y controladas. para asegurar una calidad 
del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 

ARTICULO 111 BIS.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fi¡as de 
jurisdicción federal que em1tan o puedan em1tir olores, gases o partículas sólidas o 
li1uidas a la atmósfera. se requerirá autorización de la Secretaria. 

Para los efectos a que ~e ref1ere esta Ley, se consideran fuentes fijas de junsdicción 
federal, las industnas química, del petróleo y petroquimica, de pinturas y tintas, 
autor.1otriz. de celulosa y papel. metalúrgica. del vidrio, de generación de energía 
eléctrica. del asbes_to. cementera y calera y de tratamiento de residuos peligrosos. 

El reglamento que al efecto se exp1da determinará los subsectores específicos 
pertenecientes a·.; cada uno de los sectores Industriales antes señalados, cuyos 
establecimientos se sujetaran a las disposiciones de la legislación federal, en lo que se 
refiere a la emis1ón de contaminantes a la atmósfera. 

ARTICULO 112- En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica.· los 
gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los Mun1c1pios, de conformidad con la 
distnbución de atnbuc1ones establecida en los artículos 7o., So. y 9o. de esta Ley, así 
como con la leg1slac1ón local en la materia 

1.- Controlaran la contaminac1ón del aire en los b1enes y zonas de jurisdicción local, así 
como en fuentes f1jas que func1onen como establec1m1entos industriales, comerciales y de 
servicios. s1empre que no estén comprendidos en el articulo 111 BIS de esta Ley; 

11.- Aplicaran los critenos generales para la protección a la atmósfera en los planes de 
desarrollo urbano de su competencia. definiendo las zonas en que sea permitida la 
hstalación de mdustnas contaminantes; 

111.- Requeriran a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción local, el 
cumplimiento de los limites maximos permisibles de emisión de contaminantes, de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley y en las normas 
oficiales mexicanas respectivas. 

IV.- Integrarán y mantendran actualizado el1nventano de fuentes de contaminación; 
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V- Establecerán y operarán. s1stemas de verificación de em1siones de automotores en 
Circulación; 

VI - Establecerán y operarán, con el apoyo técmco, en su caso, de la Secretaria, sistemas 
de monitoreo de la calidad del aire. Los gobiernos locales remitirán a la Secretaria los 
reportes locales de momtoreo atmosférico. a fm de que aquélla los integre al S1stema 
Nacional de Información Amb1ental. 

VIL- Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte 
publico. excepto el federal, y las medidas de tráns1to, y en su caso, la suspens1ón de 
c1rculac1ón. en casos graves de contam1nación; 

VIII.- Tomarán la medidas preventivas necesarias para ev1tar contingencias ambientales 
ror contaminación atmosférica. 

IX.- Elaborarán los Informes. sobre el estado del medio ambiente en la ent1dad o 
municipio correspondiente. que convengan con la Secretaria a través de los acuerdos de 
coordinación que se celebren: 

X - Impondrán sanciones y med1das por infracciones a las leyes que al efecto expidan las 
legislaturas locales. o a los bandos y reglamentos de policía y buen gob1erno que expidan 
los ayuntamientos. de acuerdo con esta Ley; 

XI- Formularán y apl1carán. con base en las normas of1ciales mexicanas que expida la 
Federac1ón para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de 
gest1ón de calidad del aire. y 

XII.- EJercerán las demas facultades que les confieren las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

¡ ARTICULO 116.- Para el otorgam1ento de estímulos fiscales, las autoridades 
i competentes cons1deraran a qu1enes· 

1.- Adqu1eran. 1nstalen u operen equ1po para el control de emisiones contaminantes ;, la 
atmósfera: 

1 11.- Fabnquen. 1nstalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, 
i control. y en general. de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera; 
' ' 
! 111.- Realicen 1nvest1gac1ones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación de 
! em1s1ones contam1nantes. y 
1 

jtv.- Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en 
1 zonas urbanas 
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Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los Ecosistemas Acuáticos 

ARTICULO 117.- Para la prevención y control de la contammac1ón del agu;; se 
considerarán los siguientes criterios. 

1.- La prevención y control de la contammación del agua, es fundamental para evitar que 
se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del pais; 

11.- Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de rios, cuencas, 
vasos. aguas marinas y demás depósitos y comentes de agua, mcluyendo las aguas del 
subsuelo; 

111.- El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de producir su 
contaminación, conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para 
reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para 
mantener el equilibno de los ecos1stemas. 

IV.- Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga 
en rios, cuencas. vasmi. aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, 
inciL:yendo las aguas del subsuelo; y 'J 

; 

V.- Las partic1pac1ó.n y corresponsabilidad de la sociedad es condición indispensable para 
evitar la contamina:ción del agua. 

\ARTICULO 119 Bí'S.- En materia de prevención y control de la contaminación del agua, 
1 corresponde a los gob1ernos de los Estados y de los Municipios, por si o a través de sus 
1 organ1smos públicos que adm1mstren el agua. asi como al del D1strito Federal, de 

1

1 conformidad con la distribución de competencias establecida en esta Ley y conforme lo 
. dispongan sus leyes locales en la matena. 

' 

1.- El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y 
alcantarillado. 

!11.- La vigilancia de las normas oficiales mexicanas correspondientes, así como requerir a 
1 quier1es generen descargas a dichos sistemas y no cumplan con éstas, la instalación de 
! ~,1stemas de tratamiento; 

111.- Determinar el monto de los derechos correspondientes para que el municipi~ o 
autondad estatal respectiva, pueda llevar a cabo el tratamiento necesario, y en su caso, 
proceder a la imposic1ón de las sanc1ones a que haya lugar, y 

IV.- Llevar y actualizar el reg1stro de las descargas a los sistemas de drenaje y 

1 
alcantarillado que administren. el que será integrado al registro nacional de descargas a 

¡ cargo de la Secretaría. 
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ARTICULO 120.- Para ev1tar la contaminación del agua, quedan sujetos a regulación 
federal o local· 

1.- Las descargas de ongen mdustnal; 

11.- Las descargas de ongen municipal y su mezcla Incontrolada con otras descargas; 

111.- Las descargas denvadas de actividades agropecuarias; 

IV.- ~as descargas de desechos. sustancias o residuos generados en las actividades de 
extracc1ón de recursos no renovables: 

. V.- La aplicación de plaguíc1das. fertilizantes y sustanc1as tóxicas; 

VI.- Las mfíltrac1ones que afecten los mantos acuíferos; y 

VIl.- El vertimiento de residuos sólidos. materiales peligrosos y lodos provenientes del 
tratam1ento de aguas residuales. en cuerpos y corrientes de agua. 

ARTICULO 121.- No podrán descargarse o Infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de 
agua o en el suelo o subsuelo. aguas residuales que contengan contaminantes. sin previo 
tratamiento y el perm1so o autorización de la autoridad federal. o de la autoridad local en 
los casos de descargas en aguas de junsdicción local o a los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población 

1 Articulo 130. La Secretaria autorizara el vert1do de aguas residuales en aguas mannas. 
1 cie conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nac1onales. su Reglamento y las 
i normas of1c1ales mexicanas que al respecto expida. Cuando el ongen de las desca•!]as 
¡ provenga de fuentes móv1les o de plataformas fiJas en el mar territonal y la zona 
¡ económ1ca exclusiva. así como de Instalaciones de tierra cuya descarga sea el mar, la 

1 

Secretaria se coord1nara con la Secretaria de Marina para la expedición de las 
autorizaciones correspondientes 

ARTICULO 131.- Para la protección del medio marino, la Secretaria emitirá las normas 
of1c1ales mexicanas para la explotación. preservación y administración de los recursos 
naturales. vivos y abióticos. del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, 
así como las que deberan observarse para la realización de actividades de exploración y 
explotación en la zona económ1ca exclusiva. 

1 ARTICULO 132.- La Secretaria se coordinara con las Secretarias de Marina, de Energía, 
1 de Salud y de Comun1cac1ones y Transportes. a efecto de que dentro de sus respect1vas 

atribi.Jc1ones intervengan en la prevención y control de la contaminación del medio marino, 
así como en la preservación y restauración del equil1bno de sus ecosistemas, con arreglo 
é• lo establecido en la presente Ley. en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal del 
Mar. las convenciones internacionales de las que México forma parte y las de•;1ás 
disposiciones apl1cables. 
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ARTICULO 134.- Para la prevenctón y control de la contaminación del suelo, se 
constderar<in los stguientes criterios: 

1.- Corresponde al estado y la soctedad prevenir la contaminación del suelo; 

11.- Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de 
contaminación de los suelos, 

111 - Es necesano prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipah".·:; e 
industriales: incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y rec1claje, así como 
regular su manejo y disposición final efic1entes: 

IV- La utillzac1ón de plaguictdas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser compatible 
con el equillbno de los ei:oststemas y considerar sus efectos sobre la salud humana a fin 
de prevenir los daños que pudieran ocasionar, y 

\f.- En los suelos~contammados por la presencia de matenales o residuos peligrosos, 
deberán llevarse a cabo las acciones necesanas para recuperar o restablecer sus 
condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en cualqUier tipo de actividad 
prevista por el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte 
aplicable. .. 

<· 

1 ARTICULO 137.- Queda sujeto a la autonzactón de los Mumcip1os o del Distrito Federal, 
1 conforme a sus leyes locales en la matena y a las normas oficiales mexicanas ~ue 
J resulten aplicables. el funcionamtento de los sistemas de recolección, almacenamiento, 

transporte. alojamiento. reuso. tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
municipales 

La Secretaria expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la 
construcción y la operación de las Instalaciones desttnadas a la disposición final de 
residuos sólidos municipales. 

ARTICULO 140.- La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta 
degradación deberá sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas 
q~,;e al respecto expida la Secretaria, en coordinación con la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial 
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ARTICULO 141.- La Secretaria. en coordmación con las Secretarias de Comercio y 
Fomento Industrial y de Salud. expedirán normas oficiales mexicanas para la fabricación y 
utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales 
permitan reducir la generación de residuos sólidos. 

Asimismo. dichas Dependenc1as promoverán ante los organismos nac1onales de 
normalización respect1vos. la emis1ón de normas mexicanas en las materias a las que se 
ref1ere este precepto. 

ARTICULO 142.- En mngun caso podrá autorizarse la Importación de residuos para su 
derrame. depósito. conf1nam1ento. almacenamiento, incineración o cualquier tratam1ento 
para su destrucción o d1sposic1ón f1nal en el territono nacional o en las zonas en las que la 
nación ejerce su soberanía y junsdicción. Las autorizaciones para el tránsito por el 

1 

terntorio nacional de res1duos no peligrosos con dest1no a otra Nación, sólo podrán 
otorgarse cuando ex1sta prev1o consentimiento de ésta. 

6.1.3.5CAPÍTULO V 
Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas 

ARTICULO 145.- La Secretaria promoverá que en la determinación de los usos del suelo 
se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, 

l comercios o serv1cios considerados nesgosos por la gravedad de los efectos que puedan 
1 generar en los ecosistemas o en el amb1ente tomándose en consideración· . 

1 1 - Las condiciones topográficas. meteorológicas. climatológicas. geológicas y sísmicas 
de las zonas. 

11.- Su prox1m1dad a centros de población. prev1endo .las tendencias de expansión del 
, respectivo asentamiento y la creac1ón de nuevos asentamientos, 

\111.- Los 1m pactos que tendría un pos1ble evento extraordinario de la industria. comercio o 
1 serv1c1o de que se trate. sobre los centros de poblac1ón·y sobre los recursos naturales; 
i 
IIV.- La compatibilidad con otras activ1dades de las zonas; 

V.- La infraestructura ex1stente y necesaria para la ater,.:;ión de emergencias ecológicas; y 

¡ VI.- La infraestructura para la dotac1ón de servicios bás;cos. 
! 
¡ ARTICULO 146.- La Secretaria. prev1a opinión de las Secretarías de Energía, de 
1 Comercio y Fomento lndustnal, de Salud. de Gobernación y del Trabajo y Prevo.;ión 
! Soc1al. conforme al Reglamento que para tal efecto se expida, establecerá la clasificación 

1 

de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las 
características corros1vas. react1vas. explosivas. tóxicas, inflamables o biológico

\ infecciosas para el equ11ibno ecológico o el ambiente. de los materiales que se generen o 
manejen en los establec1m1entos industnales. comerciales o de servicios, considerando, 
además. los volúmenes de maneJO y la ubicación del establecimiento. 
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Artículo 147 BIS. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del 
Reglamento correspondiente, deberán contar con un seguro de riesgo ambiental. Para tal 
ftn, la Secretaria con aprobación de las Secretarias de Gobernación, de Energía, de 
Economía, de Salud, y del Trabajo y Previsión Soctal integrará un Sistema Nacional de 
Seguros de Riesgo Ambtental 

ARTICULO 149.- Los Estados y el Distrito Federal regularán la realización de actividades 
que no sean constderadas altamente riesgosas, cuando éstas afecten el equilibrio de los 
ecoststemas o el ambiente dentro de la circunscnpción territorial correspondiente. de 
conformidad con las normas oftciales mextcanas que resulten aplicables. 

La legislación local deftntrá las bases a ftn de que la Federación, los Estados, el Distrito 
r=ederal y los Municipios. coordtnen sus acctones respecto de las activtdades a que se 
refiere este precepto. 

6.1.3.6CAPÍTULO VI ,, 
Materiales y Residuos Peligrosos 

0.:' 

t,1_. 

ARTICULO 150.- Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con 
arreglo a la presente Ley. su Reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la 
Secretaria. prev1a opinión de las Secretarias de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, 
de F:nergia, de Comuntcactones y Transportes, de Marina y de Gobernactón. C'á 
regulación del maneJo de esos matenales y residuos Incluirá según corresponda, su uso, 
recolección. almacenamiento. transporte. reuso. reciclaJe, tratamiento y disposición final. 

' El Reglamento y las normas of1ciales mexicanas a que se refiere el párrafo ante::ior, 
contendrán los cntenos y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos 
peligrosos por su grado de peligrosidad. considerando sus características y volúmenes; 

. ndemás. habrán de diferenciar aquellos de alta y baJa peligrosidad. Corresponde a la 
Secretaria la regulación y el control de los matenales y residuos peligrosos. 

1 ARTICULO 151.- La responsabilidad del manejo y disposición final de los res1duos 
peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso de que se contrate los servicios de 
maneJO y d1spostc1ón final de los residuos peligrosos con empresas autonzadas por la 
Secretaria y los res1duos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las 
operaciones será de éstas 1ndepend1entemente de la responsabilidad que, en su caso, 
tenga qu1en los generó. 

Quienes generen, reusen o reciclen residuos peligrosos, deberán hacerlo del 
conocimiento de la Secretaria en los términos prev1stos en el Reglamento de la pres•mte 
Ley 

64 

~~ 

' ' 



Módulo 1 
Bwl. Ma Teresa Adame Gonzólez 

1 En las autorizaciones para el establecimiento de confinamientos de residuos peligrosos, 
sólo se incluiran los residuos que no puedan ser técnica y económicamente sujetos de 
reuso, reciclamiento o destrucción térm1ca o fís1co química, y no se perm1tíra el 
confinamiento de residuos peligrosos en estado líqwdo. 

\ ARTICULO 151 BIS.- Requ1ere autorización prev1a de la Secretaria: 

1 

1

1 - La prestac1ón de servicios a terceros que tenga por objeto la operación de sistemas 
. para la recolección, almacenamiento, transporte, reuso, tratamiento, reciclaje, 
1 

incineración y disposición final de residuos pel1grosos. 

11 - La instalación y operación de s1stemas para el tratamiento o disposición final de 
residuos peligrosos. o para su reciclaje cuando éste tenga por objeto la recuperación de 
energía, med1ante su incineración, y 

1

111 - La 1nstalac1ón y operación, por parte del generador de residuos peligrosos, de 
sistemas para su reuso. rec1claje y disposición final. fuera de la instalación en donde se 

! generaron d1chos residuos. 

ARTICULO 153.- La importación o exportación de materiales o residuos peligrosos se 
sujetara a las restricciones que establezca el Ejecutivo Federal, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Comercio Exterior. En todo caso deberan observarse las 
siguientes dispOSiciones 

1 - Corresponderé a la Secretaria el control y la vigilancia ecológica de los matenales o 
res1duos peligrosos importados o a exportarse. aplicando las medidas de seguridad que 
correspondan, s1n perjwcios de lo que sobre este part1cular prevé la Ley Aduanera, 

' 11 - Umcamente podra autonzarse la Importación de materiales o residuos peligrosos para 
ll
1 

su tratam1ento. reciclaje o reuso. cuando su utilización sea conforme a las leyes, 
reglamentos. normas of1c1ales mexicanas y demas disposiciones vigentes; 

111 - No podra autorizarse la importación de matenales o res1duos peligrosos cuyo único 
objeto sea su disposición fmal o s1mple depósito, almacenamiento o confinamiento en el 
terntono nacional o en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicció'l, o 
cuando su uso o fabricación no esté permitido en el país en que se hubiere elaborado; 

IV.- No podra autonzarse el transito por terntorio nac1onal de materiales peligrosos que no 
sat1sfagan las especificaciones de uso o consumo conforme a las que fueron elaborados, 
o cuya elaborac1ón. uso o consumo se encuentren prohibidos o restringidos en el país al 
que estuv1eren destinados. ni podra autonzarse el transito de tales materiales o residuos 
peligrosos. cuando provengan del extranjero para ser destinados a un tercer país; 

V - El otorgamiento de autonzac1ones para la exportación de materiales o residuos 
peligrosos quedara sujeto a que ex1sta consentimiento expreso del país receptor; 
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VI.- Los matenales y residuos peligrosos generados en los procesos de producción, 
transformación, elaboración o reparac1ón en los que se haya utilizado materia prima 
introducida al·pais bajo el régimen de Importación temporal, inclusive los regulados en el 
articulo 85 de la Ley Aduanera, deberán ser retornados al país de procedencia dentro del 
plazo que para tal efecto determine la Secretaria; 

VIl.- El otorgamiento de autonzac1ones por parte de la Secretaria para la importación o 
exportación de materiales o residuos peligrosos quedará sujeto a que se gara,.•ice 
debidamente el cumplimiento de lo que establezca la presente Ley y las demás 
disposiciones aplicables así como la reparac1ón de los daños y perjuicios que pudieran 
causarse tanto en el territorio nacional como en el extranjero; 

Asimismo, la exportación de res1duos peligrosos deberá negarse cuando se contemple su 
reimportación a 1 te m torio nacional. no exista consentimiento expreso del país receptor; el 
país de destino exija reciprocidad, o Implique un incumplimiento de los comprom1sos 
asum1dos por Méx1co en los Tratados y Convenciones Internacionales en la materia, y 

VIII.- En adición a lo que establezcan otras disposiciones aplicables, podrán revocarse las 
autorizaciones que se hubieren otorgado para la importación o exportación de materiales 
y res1duos peligrosos. sin perjuiciO de la imposición de la sanción o sanciones que 
corresponda en los sigu1entes casos: 

.;e 
a) Cuando por causas supervinientes. se compruebe que los materiales o residu~~ 
peligrosos autorizados constituyen mayor nesgo para el equilibrio ecológico que el que se 
tuvo en cuenta para el otorgamiento de la autorización correspondiente; 

b) Cuando la operación de importación o exportación no cumplan los requisitos fijados e.n 
la guia ecológica que exp1da la Secretaria; ·•· ,. 

·~ 

e) Cuando los materiales o residuos peligrosos ya no posean los atributos o 
c-aracterísticas conforme a los cuales fueron autorizados; y 

d) Cuando se determine que la autorización fue transferida a una persona distinta a la 
que solicitó la autorización. o cuando la solicitud correspondiente contenga datos falsos, 
o presentados de manera que se oculte información necesaria para la correcta 
apreciación de la solicitud. 

6.1.3.7CAPÍTULO VIl 
Energía Nuclear 

ARTICULO 154.- La Secretaria de Energía y la Comisión Nac1onal de Seguridad Nur.l_ear 
y Salvaguardias. con la participación que, en su caso, corresponda a la Secretaría de 
Salud. cu1darán que la exploración. explotación y beneficio de minerales radioactivos, el 
aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear y en 
general, las actividades relacionadas con la misma. se lleven a cabo con apego a las 
normas OfiCiales mexicanas sobre seguridad nuclear. radiológica y física de las 
¡¡,stalaclones nucleares o radioactivas. de manera que se eviten riesgos a la salud 
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humana y se asegure la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
correspondiendo a la Secretaria realizar la evaluación de impacto ambtental. 

6. 1.3.8 CAPÍTULO VIII 
Ruiao, Vibraciones, Energía Térmica y Lumínica, Olores y Contaminación Visual 

ARTICULO 155.- Quedan prohibidas las emts1ones de ruido, vibraciones, energía térmica 
y lumíntca y la generación de contaminación vtsual, en cuanto rebasen los lir,'tes 
máxtmos establectdos en las normas oficiales mex1canas que para ese efecto expida la 
Secretaria. constderando los valores de concentración máxima permisibles para el ser 
humano de contamtnantes en el ambiente que determine la Secretaria de Salud. Las 
autoridades federales o locales. según su esfera de competencia, adoptarán las medidas 
para impedir que se transgredan dichos limites y en su caso, aplicarán las sanciones 
correspondientes 

En la construcctón de obras o instalactones que generen energía térmica o lumínica. ruido 
o vtbraciones. asi como en la operactón o functonamiento de las existentes deberán 
llevarse a cabo acctones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales 
contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambtente 

Para consultar el TITULO SEXTO. Medtdas De Control y Seguridad y Sanciones, ir a 
pág1na 234233 de este documento 

6.2 LEYES RELACIONADAS 

6.2.1 Ley de Aguas Nacionales. (D. O. F. 01-XI/-1992). 

(Publicado en el D O F de fecha 1 de diCiembre de 1992) 

6.2. 1.1 TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

6.2.1.1.1 Capitulo Unico 

ARTICULO 1 o.- La presente ley es reglamentaría del articulo 27 de la Constitución 
Polittca de los Estados Unidos Mextcanos en materia de aguas nacionales; es de 
observancta general en todo el terrítono nactonal, sus disposiciones son de orden público 
e tnterés soctal y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas 
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aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para 
lograr su desarrollo Integral sustentable 

ARTICULO 2o.- Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas 
nac1onales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables 
a los bienes nac1onales que la presente ley señala. 

6.2.1.2TITULO SEGUNDO 
ADMINISTRACION DEL AGUA 

6.2.1.2.1 CAPITULO 1 
Disposiciones Generales 

ART:CULO 4o.- La autondad y administración en matena de aguas nacionales y de sus 
bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá 
directamente o a través de "La Com1sión". 

ARTICULO 5o.- Para el cumplimiento y aplicación de esta ley, ~>1 Ejecutivo Feoaral 
promoverá la coord1nac1ón de acciones con los gobiernos de las entidades federativas y 
de los municipios, Sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus 
correspondientes atribuc1ones, as1mismo fomentará la participación de los usuarios y de 
los particulares en la realiZaCIÓn y administración de las obras y de [OS serviciOS 
h:dráuilcos. 

C.2.1.2.2 
Ejecutivo Federal 

Capitulo 11 

ARTICULO 60.- Competencias del EjecutiVO Federal. 

ARTICULO ?o- Declaración de utilidad pública. 

6.2.1.2.3 Capitulo 111 
Comisión Nacional del Agua 

ARTICULO So.- Descripción las atribuciones del Secretario de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos. 

ARTICULO 9o.- Son atribuciones de "La Comisión". 

11.- Formular el programa nacional hidráulico respectivo, actualizarlo y vigilar su 
cumplimiento, 
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DERECHOS DE USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES 

6.2.1.3.1 Capitulo 11 
Concesiones y Asignaciones 

ARTICULO 20.- La explotación. uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por parte 
de personas fis1cas o morales se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo 
Federal a través de "La ComiSión". de acuerdo con las reglas y condiciones que establece 
esta ley y su reglamento. 

La explotación. uso o aprovechamiento de aguas nacionales por dependencias y 
organismos descentralizados de la administración publica federal, estatal o municipal, se 
podrá realizar med1ante asignación otorgada por "La Comisión" 

La as1gnac1ón de agua a que se refiere el párrafo anterior se regirá por las mismas 
disposiciones que se aplican a las concesiones, y el asignatario se considerará 
concesionario para efectos de la presente ley. 

ARTICULO 21 - La solicitud de concesión deberá contener: 

1.- Nombre y dom1cilio del solicitante: 

11- Cuenca. reg1ón y localidad a que se ref1ere la solicitud: 

111.- El punto de extracción de las aguas nacionales que se soliciten: 

IV- El volumen de consumo requendo: 

V.- El uso 1nicial que se le dará al agua. s1n per¡u1cio de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del articulo 25. 

VI - El punto de descarga con las condiciones de cantidcod y calidad: 

VIl - El proyecto de las obras a realizar o las características de las obras existentes oara 
su extracción y aprovechamiento. asi como las respectivas para la descarga: y 

VIII - El plazo por el que solicita la conces1ón 
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ARTICULO 38.- El Ejecut1vo Federal, previos los estudios técnicos que al efecto se 
E"laboren. y publiquen, conforme a lo dispuesto en el articulo 6o. de la presente ley, podra 
1eglamentar la extracción y utilización de aguas nacionales, establecer zonas de veda o 
declarar la reserva de aguas en los siguientes casos de interés público: 

1.- Para prevenrr o remed1ar la sobreexplotación de los acuíferos; 

11.- Para proteger o restaurar un ecosistema; 

111- Para preservar fuentes de agua potable o protegerlas contra la contaminación; 

IV.- Para preservar y controlar la calidad del agua; o 

V.- Por escasez o sequía extraordinarias. 

Los reglamentos. decretos y sus modificaciones se publicaran en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ARTICULO 39.- En la reglamentación de la explotación, uso o aprovechamiento de las 
e.guas nacionales a que se refiere el articulo antenor, el Ejecutivo Federal fijara los 
volúmenes de extracción y descarga que se podran autonzar, las modalidades o limites a 
los derechos de los concesionarios y asignatarios. así como las demas disposiciones 'l 
especiales que se requ1eran por causa de interés público. 

Igualmente en Circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación gravr. de 
acuíferos o en estados sím1lares de necesidad o urgencia por causa de fuerza mayor, el 
decreto del Ejecut1vo Federal podrá adoptar las med1das que sean necesarias en relación 
con la explotación uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, para enfrentar estas 
sítuac1ones 

ARTICULO 40.- Los decretos por los que se establezcan o supriman zonas de veda 
contendran la ubicación y delimitación de la misma, así como sus consecuencias y 
modalidades. 

El decreto de veda correspondiente debera señalar: 

1 - La declaratona de 1nterés público. 

11.- Las caracterist1cas de la veda o de su supresión; 

111.- Las condiciones bajo las cuales "La Comisión", establecerá modalidades o limitará las 
extracc1ones o descargas en forma temporal o defímtiva, mediante la expedición dE.' las 
normas; 
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IV.- Los volúmenes de extracc1ón a que se refiere la fracción anterior; y 

V.- La temporalidad determinada en que eslará v1gente la veda, la cual podrá prorrog:;rse 
de subsistir los supuestos del articulo 38. 

ARTICULO 41 - El Ejecutivo Federal podrá declarar o levantar mediante decreto la 
reserva total o parcial de las aguas nac1onales para usos específicos. 

ARTICULO 42- La explotación. uso o aprovechamiento de las aguas del subsuelo en las 
zonas en donde el Ejecut1vo Federal las reglamente o decrete su veda, incluso las que 
hayan sido libremente alumbradas, requerirán de 

1 - Concesión o asignación. para su explotación, uso o aprovechamiento; y 

11.- Permisos para las obras de perforación que se realicen a partir del decreto de veda o 
reglamentación. 

Las as1gnac1ones o conces1ones se otorgarán con base en el volumen anual de agua 
usada o aprovechada como promedio en los dos años inmediatamente anteriores al 
decreto respectivo. y que se hub1eran inscnto en el Registro Público de Derecho~ de 
Agua. 

A falta de d1cha inscripción en el Registro citado. se tomará en cuenta el volumen 
declarado fiscalmente para efectos del pago del derecho federal por uso o 
aprovechamiento de agua 

ARTICULO 43 - En los casos del articulo antenor. será necesario solicitar a "La Com1sión" 
el perm1so para realizar· 

1 - La perforación con el objeto de completar el volumen autorizado. si una vez terminada 
la obra hidráulica no se obt1ene el m1smo. 

11- La reposición de pozo: y 

111.- La profundización. relocalización o cambiO de equ1po del pozo. 

El permiso tomará en cuenta las extracciones permitidas en los términos del articulo 4p. 

6.2.1.5TITULO SEXTO 
USOS DEL AGUA 

6.2.1.5.1 
Uso Público Urbano 

Capitulo 1 

ARTICULO 44 - La explotac1ón. uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales 
o del subsuelo por parte de los Sistemas estatales o municipales de agua potable y 
alcantarillad5.ose efectuarán med1ante as1gnación que otorgue "La Comisión", en la cual 
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se consignará en su caso la forma de garantizar el pago de las contribuciones, productos 
y aprovechamientos que se establecen en la leg1slac1ón fiscal, y la forma prevista para 
generar los recursos necesarios para el cumplimiento de estas obligaciones. 

Las :Js1gnaciones de aguas nacionales a centros de población que se hubieran otorgado a 
los ayuntamientos o a las entidades federativas que administren los respectivos sistemas 
de agua potable y alcantarillado, subs1st1rán aún cuando estos s1stemas sean 
administrados por entidades paraestatales o paramunicipales, o se concesionen a 
particulares por la autondad competente. 

ARTICULO 45 - Es competencia de las autoridades mumcipales, con el concurso de los 
gobiernos de los estados en los términos de la ley, la explotación, uso o aprovechamiento 
de las aguas nac1onales que se les hub1eran asignado, incluyendo las residuales, desde 
el punto de su extracc1ón o de su. entrega por parte de "La Comisión" hasta el sitio de su 
descarga a cuerpos receptores que sean bienes nacionales. La explotación, uso o 
aprovechamiento se podrá efectuar por dichas autondades a través de sus enlldades 
paraestatales o de concesionarios en los términos de ley. 

En el caso del párrafo antenor, en el reuso de aguas residuales, se deberán respetar los 
derechos que sobre las mismas estén mscritos en el Registro Público de Derechos de 
Agua. 

ARTICULO 46 - "La Com1sión" podrá realizar en forma parcial o total, previa celebración· 
riel acuerdo o convenio con los gob1ernos de las entidades federativas y de los municipios 
correspondientes. las obras de captac1ón o almacenamiento, conducción y, en su caso, 
tratamiento o potab1lización para el abastecimiento de agua, con los for,·jos 
pertenecientes al eran o federal o con fondos obtenidos con aval o mediante cualquier otra' 
forma de garantia otorgada por la Federación. siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos 

1.- Que las obras se localicen en más de una ent1dad federa!Jva. o que tengan usos 
múltiples de agua. o que sean solicitadas expresamente por los Interesados; 

11.- Que los gob1ernos de las ent1dades federa!Jvas y los municipios respectivos participen, 
en su caso. con fondos e Inversiones en la obra a construir. y que se obtenga el 
financiamiento necesario. 

111.- Que se garant1ce la recuperación de la inversión. de conformidad con la legislación 
fiscal aplicable. y que el u su ano o sistema de usuarios se comprometa a· hacer una 
admin1strac1ón ef1ciente de los sistemas de agua y a cuidar la calidad de la misma; y 

IV.- Que en su caso las respectivas en!Jdades federativas y municipios, y sus entidades 
paraestatales o paramumcipales. o personas morales que al efecto contraten, asum;-.;-¡ el 
compromiso de operar. conservar. mantener y rehabilitar la infraestructura hidráulica. 

En los acuerdos o conven1os respectivos se establecerán los compromisos relativos. 
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ARTICULO 47- Las descargas de aguas residuales a b1enes nacionales o su infiltración 
en terrenos que puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, se sujetaran a lo 
dispuesto en el Titulo Séptimo 

"La Comisión" promoverá el aprovechamiento de aguas residuales de los SIStemas de 
agua potable y alcantanllado, que se podran realizar por los municipiOS, los organismos 
operadores o por terceros 

6.2.1.5.2 Capitulo IV 
Uso en Otras Actividades Productivas 

ARTICULO 82 - La explotación. uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en 
<Jctiv1dades industnales. de acuacultura. turismo y otras actividades productivas, se p~dra 
realizar por personas fis1cas o morales previa la concesión respectiva otorgada por "La 
Com1sión" en los térm1nos de la presente ley y su reglamento. 

"La Comisión" en coordinación con la Secretaria de Pesca, otorgara facilidades para el 
desarrollo de la acuacultura y el otorgamiento de las concesiones de agua necesarias, 
as1mismo apoyara, a solicitud de los interesados. el aprovechamiento acuicola en la 
infraestructura h1draul1ca federal, que sea compatible con su explotación, uso o 
aprovechamiento 

Las actividades de acuacultura efectuadas en sistemas suspendidos en aguas 
nacionales. en tanto no se desvíen los cauces y siempre que no se afecten la calidad de 
agua. la navegac1ón. otros usos perm1tldos y los derechos de terceros, no requerirán de 
conces1ón 

6.2.1.6 TITULO SÉPTIMO 
f'REVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS 

6.2.1.6.1 Capitulo Unico 

ARTICULO 85.- Es de interés público la promoción y ejecución de las medidas y acciones 
necesanas para proteger la cal1dad del agua. en los términos de ley. 

ARTICULO 86.- "La Com1sión" tendra a su cargo· 

1.- Promover y. en su caso. ejecutar y operar la infraestructura federal y los servicios 
necesarios para la preservac1ón. conservación y mejoramiento de la calidad del agua en 
las cuencas hidrológ1cas y acuíferos. de acuerdo con las normas oficiales mexicanas 
respectivas y las condiciones particulares de descarga. en los términos de ley; 

11.- Formular programas integrales de protección de los recursos hidráulicos en cuencas 
hidrológicas y acuíferos. considerando las relac1ones existentes entre los usos del suelo y 
1~ cantidad y cal1dad del agua: 
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111 - Establecer y vigilar el cumplimiento de las cond1c1ones particulares de descarga que 
deben satisfacer las aguas residuales que se generen en b1enes y zonas de jurisdicción 
federal, de aguas residuales vertidas directamente en aguas y bienes nac1onales, q en 
cualquier terreno cuando dichas descargas puedan contaminar el subsuelo o los 
acuíferos; y en los demas casos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológ1co y la 
Protección al Ambiente. 

IV- Autonzar, en su caso, el vertido de aguas residuales en el mar, y en coordinación con 
la Secretaria de Marina cuando provengan de fuentes móviles o plataformas fijas; 

V.- Vigilar. en coordinación con las demas autoridades competentes, que el agua 
suministrada para consumo humano cumpla con las normas de calidad correspondientes, 
y que el uso de las aguas residuales cumpla con las normas de calidad del agua emitidas 
para tal efecto; 

VI.- Promover o realizar las medidas necesanas para evitar que basura, desechos, 
materiales y sustancias tóxicas, y lodos producto de los tratamientos de aguas residuales, 
contaminen las aguas superficiales o del subsuelo y los bienes que señala el articulo 113; 
y 

\'11.- EJercer las atnbucion~s que corresponden a la Federación en materia de preveri~ióA 
y control de la contaminación del agua y de su fiscalización y sanción, en los términos de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, salvo que 
corresponda a otra -dependencia conforme a la Ley Organica de la Administración Pública 
Federal 

.- .~ 

ARTICULO 87 - "La Comis1ón" determinara los parametros que deberán cumplir las 
descargas. la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de aguas nacionales y 
las cargas de contaminantes que éstos pueden recibir, así como las metas de calidad y 
los plazos para alcanzarlas. med1ante la expedición de Declaratorias de Clasificación de 
los Cuerpos de Aguas Nac1onales. las cuales se publicaran en el Diario Oficial de la 
Federación. lo m1smo que sus modificaciones, para su observancia. 

Las ~eclaratorias contendrán. 

l.- La delimitación del cuerpo de agua clasificado; 

11.- Los parámetros que deberán cumplir las descargas según el cuerpo de <;JUa 
c;las1f1cado conforme a las periodos prev1stos en el reglamento de esta ley; 

111- La capacidad del cuerpo de agua clasificado para d1luir y asimilar contaminantes; y 

IV.- Los limites maximos de descarga de los contaminantes analizados, base para fijar las 
condiciones particulares de descarga. 

ARTICULO 88 - Las personas físicas o morales requ1eren permiso de "La Comisión" para 
descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en cuerpos 
receptores que sean aguas nacionales o demas b1enes nacionales, incluyendo aguas 

74 

\~ ·. ,, 
'· 

" 



Módulo 1 
Bwl Ma. Teresa Adame González 

marinas. así como cuando se infiltren en terrenos que sean b1enes nacionales o en otros 
terrenos cuando puedan contam1nar el subsuelo o los acuíferos 

"La Comisión" mediante acuerdos de carácter general por cuenca, acuífero, zona, 
local1dad o por usos podrá sustituir el permiso de descarga de aguas residuales por un 
simple aviso. 

El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado 
de los centros de población. corresponde a los mumcipios, con el concurso de los 
Estados cuando así fuere necesano y lo determinen las leyes. 

ARTICULO 89 - "La Com1s1ón", para otorgar los permisos deberá tomar en cuenta la 
clas1f1cación de los cuerpos de aguas nacionales a que se ref1ere el articulo 87, las 
normas of1c1ales mexicanas correspondientes y las condiciones particulares que requiera 
cumplir la descarga. 

"La Comisión" deberá contestar la solicitud de perm1so de descarga presentada en los 
términos del reglamento. dentro de los sesenta días háb1les siguientes a su admisión. En 
caso de que no se conteste dentro de dicho lapso. estando integrado debidamente el 
expediente el solicitante podrá efectuar las descargas en los términos solicitados. lo cual 
no será obstáculo para que "La Comis1ón" exp1da el permiso de descarga al que se 
deberá Sujetar el perm1sionano cuando cons1dere que se deben de fijar condiciones 
particulares de descarga y requ1s1tos distintos a los contenidos en la solicitud. 

Cuando el vert1do o descarga de las aguas residuales afecten o puedan afectar fuentes 
de abastec1m1ento de agua potable o a la salud pública "La Comisión" lo comunicará 'l la 
autoridad competente y dictará la negativa del permiso correspondiente o su 1nmeaiata 
revocac1ón y. en su caso la suspensión del sumin1stro del agua en tanto se eliminan 

-estas anomalías. 

ARTICULO 90- "La Com1sión" en los términos del reglamento expedirá el permiso de 
oescarga de aguas residuales. en el cual se deberá precisar por lo menos la ubicación y 
descripción de la descarga en cantidad y calidad. el :égimen al que se sujetará para 
preven1r y controlar la contaminación del agua y la durae.-ión del permiso. 

Cuando las descargas de aguas reSiduales se ong1nen por el uso o aprovechamiento de 
aguas nac1onales. los permisos de descarga tendrán. por lo menos, la misma duración 
que el titulo de conces1ón o as1gnac1ón correspondiente y se sujetarán a las mismas 
reglas sobre la prórroga o term1nac1ón de aquéllas 

Los perm1sos de descarga se podrán transmitir en los términos del Capitulo V, Titulo 
Cuarto. siempre y cuando se mantengan las características del permiso. 

ARTICULO 91 - La 1nf1ltración de aguas residuales para recargar acuíferos, reqUiere 
permiso de "La Comis1ón" y deberá ajustarse a las normas oficiales mexicanas que al 
E-fecto se em1tan 

ARTICULO 92 - "La Comisión". en el ámb1to de su competencia, podrá ordenar la 
s~spens1ón de las actividades que den origen a las descargas de aguas residuales: 
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1- Cuando no se cuente con el permtso de descarga de aguas residuales en los términos 
de esta ley, 

11.- Cuando la calidad de las descargas no se su¡ete a las normas oficiales mexicanas 
correspondtentes. a las condtciones particulares de descarga o a lo dispuesto en esta ley 
y su reglamento 

111 - Cuando se de¡e de pagar el derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del 
dominto publtco de la Nactón como cuerpos receptores de las descargas de aguas 
residuales: o 

IV.- Cuando el responsable de la descarga utilice el proceso de dilución de las aguas 
residuales para tratar de cumpltr con las normas oftctales mextcanas respecttvas o las 
condictones parttculares de descarga 

La suspenstón sera sin per¡uicto de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que 
se hubtera podtdo incurnr 

S m perjutcio de lo anter:or. cuando exista riesgo de daño o peligro para la población o los 
ecosistemas. "La Comtstón" a solicitud de autondad competente podra realizar las 
acctones y obras necesarias para evttarlo. con cargo a quien resulte responsable. ·· 

., 
6.2.2 Ley Federal de Derechos. (O.O.F. 31-X/1-1981 y sus reformas). 

Ley Federal de Derechos publicada en el Diario Oftcial de la Federación el dia 30 de 
dtctembre de 1996 .(esta Ley se actua11za cada se1s meses) ·" 

Ttene por ob¡eto . establecer las cuotas que deberan pagarse por el uso o. 
aprovechamiento de los btenes del domin1o publiCO de la Nación. asi como por recib1r 
servtCIOS que presta el Estado en sus funciones de derecho publico. 

Es conventente señalar que el capitulo décimo tercero de la referida Ley, establece las 
cuotas que se aplicaran relacionadas con las atribuciones de la Secretaria de Medio 
Amb1ente Recursos Naturales y Pesca 

6.2.3 
Residuos. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

M1ércoles 8 de octubre de 2003 DIARIO OFICIAL 
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Articulo 1 - La presente Ley es reglamentana de las disposiciones de la Constitución 
f'olit1ca de los Estados Umdos Mexicanos que se ref1eren a la protecc1ón al ambiente en 
matena de prevenc1ón y gestión Integral de residuos. en el territorio nacional. 

Sus disposiCiones son de orden públ1co e mterés soc1al y tienen por objeto garantizar el 
derecho de toda persona al med1o ambiente adecuado y propiciar el desarrollo 
sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral 
de los res1duos peligrosos. de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, prevenir 
la contam1nación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. así como 
e5tablecer las bases para 

l. Aplicar los pnnc1pios de valorización. responsabilidad compartida y manejo integral de 
res1duos. baJO cnterios de eficiencia ambiental. tecnológica. económica y soc1al. los 
cuales deben de considerarse en el diseño de mstrumentos. programas y plane>:> de 
polit1ca amb1ental para la gest1ón de res1duos: 

11. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión 
integral de los residuos. para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y 
l-.1 protecc1ón de la salud humana. 

111 Establecer los mecan1smos de coordmac1ón que. en materia de prevención de la 
generac1ón. la valorización y la gest1ón mtegral de residuos. corresponden a la 
Federación. las entidades federat1vas y los mun1cip1os. bajo el principio de concurrencia 
prev1sto en el articulo 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados 
Umdos Mex1canos. 

IV Formular una clas1f1cac1ón bás1ca y general de los residuos que perm1ta uniformar sus 
1nventanos. asi como onentar y fomentar la prevenc1on de su generac1ón. la valorización y 
el desarrollo de s1stemas de gest1ón 1ntegral de los m1smos. 

V. Regular la generación y maneJO Integral de res1duos peligrosos, así como establ,,cer 
las d1sposic1ones que serán consideradas por los gob1ernos locales en la regulación de 
los res1duos que conforme a esta Ley sean de su competenc1a; 

VI Def1nir las responsabilidades de los productores. importadores. exportadores. 
C"omerciantes. consumidores y autondades de los diferentes niveles de gobierno. así 
~.;omo de los prestadores de serv1c1os en el maneJo integral de los residuos; 

Vil. Fomentar la valorización de res1duos. asi como el desarrollo de mercados de 
subproductos. bajo criterios de ef1cienc1a ambiental, tecnológica y económica, y 
esquemas de f1nanciam1ento adecuados; 
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VIII Promover la part1c1pación corresponsable de todos los sectores sociales, en las 
acc1ones tendientes a prevenir la generación. valorización y lograr una gestión integral de 
los res1duos ambientalmente adecuada. así como tecnológica, económica y socialmente 
viable, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

IX. Crear un s1stema de información relativa a la generación y gest1ón integral de los 
residuos pel1grosos. sólidos urbanos y de manejo especial, así como de sit1os 
contaminados y remediados, 

X. Preven1r la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, así cr,mo 
def1n1r los critenos a los que se sujetará su remediac1ón; 

XI. Regular la importación y exportación de residuos: 

XII. Fortalecer la 1nvestigac1ón y desarrollo científico. así como la innovación tecnológica, 
para reducir la generac1ón de res1duos y d1señar alternativas para su tratamiento, 
nnentadas a procesos productivos más limp1os. y 

XIII Establecer med1das de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la 
aplicación de esta Ley y. las disposiciones que de ella se deriven, así como para la 
1mpos1ción de las sanciones que correspondan. .. · 

Artículo 2.- En la formulación y conducción de la política en materia de prevención; 
valonzac1ón y gestión Integral de los res1duos a que se ref1ere esta Ley, la expedición de 
diSPOSICiones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la 
generación y manejo integral de res1duos. según corresponda, se observarán los 
Siguientes prinCIPIOS. 

1 El derecho de toda persona a v1w en un medio ambiente adecuado para su desarrollo"l 
b1enestar. 

11 Sujetar las actividades relacionadas con la generación y manejo integral de los 
res1duos a las modalidades que d1cte el orden e 1nterés público para el logro del desarrollo 
~acional sustentable. 

111 La prevención y m1nimización de la generación de los residuos, de su liberación al 
amb1ente. y su transferencia de un med1o a otro. asi como su manejo integral para evitar 
riesgos a la salud y daños a los ecosistemas. 

IV. Corresponde a quien genere res1duos. la asunción de los costos derivados del manejo 
integral de los m1smos y. en su caso. de la reparac1ón de los daños; 

V. La responsabilidad compartida de los productores. importadores, exportadores, 
comercializadores. consumidores. empresas de servicios de manejo de residuos y dP las 
autondades de los tres órdenes de gobierno es fundamental para lograr que el manejo 
1ntegral de los res1duos sea ambientalmente efic1ente. tecnológicamente viable y 
económicamente factible. 
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VI. La valonzac1ón de los res1duos para su aprovechamiento como insumes en las 
act1v1dades productivas. 

VIl. El acceso publico a la mformac1ón. la educac1ón ambiental y la capacitación, para 
lograr la prevención de la generac1ón y el manejo sustentable de los residuos; 

VIII. La disposiCIÓn final de res1duos lim1tada sólo a aquellos cuya valorización o 
tratam1ento no sea económ1camente v1able. tecnológicamente factible y ambientalmente 
adecuada. 

IX La selecc1ón de s1tios para la dispOSICión final de residuos de conformidad con las 
normas of1c1ales mexicanas y con los programas de ordenamiento ecológico y desarrollo 
urbano: 

X. La realización inmed1ata de acc1ones de remed1ac1ón de los sitios contaminados, para 
prevenir o reduCir los nesgos Inminentes a la salud y al ambiente; 

XI La producción 1imp1a como med1o para alcanzar el desarrollo sustentable, y 

XII. La valonzac1ón. la responsabilidad compartida y el manejo integral de residuos. 
aplicados bajo cond1C1ones de ef1cienc1a ambiental. tecnológ1ca, económica y social, en el 
diseño de 1nstrumentos. progr8mas y planes de política ambiental para la gest1ón de 
res1duos 

En todo lo no prev1sto en la presente Ley, se aplicarán, en lo conducente, las 
dispOSICIOnes contenidas en otras leyes relacionadas con la materia que regula este 
ordenam1ento 

Articulo 5 - Para los efectos de esta Ley se ent1ende por· 

XVII. Mane¡o Integral Las actiVIdades de reducción en la fuente. separación, reutilización, 
reciclaje. co-procesam1ento. tratam1ento biológico. químico. fisico o térmico, acopio, 
almacenamiento. transporte y disposiCión f1nal de res1duos. individualmente realizadas o 
combinadas de manera aprop1ada. para adaptarse a las condiciones y necesidades de 
cada lugar. cumpliendo objetivos de valorización. ef1ciencia sanitaria, ambiental, 
tecnológ1ca. económica y soc1al. 

XXI. Plan de Manejo. Instrumento cuyo objetivo es mm1mizar la generación y maximizar la 
valorización de res1duos sólidos urbanos. residuos de manejo especial y residuos 
peligrosos especif1cos. bajo cnterios de eficiencia amb1ental, tecnológica, económica y 
social. con fundamento en el D1agnóst1co Básico para la Gestión Integral de Residuos, 
diseñado bajo los pnncipios de responsabilidad compartida y manejo integral, que 
cons1dera el conjunto de acc1ones. proced1m1entos y medios viables e involucra a 
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productores, importadores, exportadores, d1stnbu1dores, comerciantes, consumidores, 
usuanos de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así 
como a los tres n1veles de gobierno, 

XXIV Producto B1en que generan los procesos productivos a partir de la util1zac1ón de 
matenales pnmanos o secundanos Para los f1nes de los planes de manejo, un producto 
envasado compren de sus 1ngred1entes o componentes y su envase; 

XXIX. Res1duo Material o producto cuyo prop1etano o poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sól1do o semisólldo. o es un liqu1do o gas contenido en recipientes o 
riepós1tos. y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 
tratam1ento o d1sposic1ón f1nal conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
ordenamientos que de ella denven. 

6.2.3.2TÍTULO SEGUNDO 
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN 

6.2.3.2.1 CAPÍTULO ÚNICO 
.ATRIBUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN ENTRE 
DEPENDENCIAS 

Articulo 6 - La Federación, las ent1dades federativas y los municipios, ejercerán sus 
atnbuc1ones en matena de prevención de la generac1ón. aprovechamiento, gestión 
1:1tegra1 de los residuos. de prevención de la contaminación de s1tios y su remed1ac1ón, de 
conformidad con la d1stnbuc16n de competenc1as prev1sta en esta Ley y en otros 
ordenam1entos legales 

Articulo 7.- Son facultades de la Federac1ón. 

1 Formular. conduc1r y evaluar la política nac1onal en materia de residuos así como 
elaborar el Programa Nac1onal para la Prevenc1ón y Gest1ón Integral de los Residuos ¡ el 
de Remed1ac1ón de S1t1os Contaminados con éstos. en el marco del Sistema Nacional de 
Planeac1ón Democrát1ca. establecido en el articulo 25 de la Constitución Política de los 
Estados Un1dos Mex1canos. 

11 Expedir reglamentos. normas of1c1ales mex1canas y demás disposiciones jurídicas para 
regular el manejo Integral de los res1duos peligrosos, su clasificación, prevenir la 
contam1nac1ón de s1t1os o llevar a cabo su remed1ación cuando ello ocurra; 
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111 Exped1r reglamentos. normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para 
regular el maneJo 1ntegral de los res1duos de la industria minero-metalúrgica que 
corresponden a su competencia de conform1dad con esta Ley y la Ley Minera; 

IV Exped1r las normas of1ciales mexicanas relativas al desempeño ambiental que deberá 
prevalecer en el maneJo mtegral de res1duos sólidos urbanos y de manejo especial, 

V Expedir las normas ofic1ales mexicanas que establezcan los criterios para determinar 
qué res1duos estarán suJetos a planes de manejo, que incluyan los listados de éstos, y 
que especifiquen los procedimientos a seguir en el establecimiento de d1chos planes; 

VI La regulac1ón y control de los residuos pel1grosos provenientes de pequeños 
generadores. grandes generadores o de microgeneradores, cuando estos últimos no 
sean controlados por las entidades federativas, 

VIl Regular los aspectos ambientales relativos al transporte de los residuos peligrosos; 

VIII. Venf1car el cumplimiento de la normatividad en las materias de su competencia, e 
imponer las med1das de segundad y sanc1ones que en su caso correspondan; 

IX Celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para participar en 
la autorización y el control de los res1duos peligrosos generados por m1crogeneradores, y 
bnndarles asJstencJa técnica para ello: 

X .1\.utonzar el maneJo integral de res1duos pel1grosos. asi como la prestación de los 
serv1cios correspondientes. de conformidad con lo previsto en esta Ley; 

XI. Promover. en coordmación con los gob1ernos de las entidades federativas, de los 
mun1C1p1os. de otras dependenc1as y entidades Involucradas, la creación de 
Infraestructura para el maneJo Integral de los res1duos con la participación de los 
1nvers1on1stas y representantes de los sectores sociales interesados; 

XII Autonzar la 1mportac1ón. exportac1on o tránsito de residuos peligrosos por el territono 
r.ac1onal. de acuerdo con lo prev1sto en esta Ley: 

XIII Establecer y operar. en el marco del S1stema Nac1onal de Protección Civil. en 
coord1nación con los gob1ernos de las entidades federativas y de los municipios, el 
sistema para la prevenc1ón y control de contingenc1as y emergencias ambientales 
relacionadas con la gest1ón de res1duos. 

XIV Promover la Investigación. desarrollo y apiJcacJon de tecnologias, equipos, sistemas 
y procesos que elim1nen. reduzcan o minimicen la liberación al ambiente y la 
transferencia de uno a otro de sus elementos, de contaminantes provenientes de la 
gest1ón Integral de los residuos. 

XV. Promover la partiCipación de cámaras industnales. comerciales y de otras activid;;,.Jes 
product1vas. grupos y organ1zaciones públicas. académicas. de investigación, privadas y 
soc1ales. en el diseño e Instrumentación de acc1ones para prevenir la generación de 
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res1duos, y llevar a cabo su gestión 1ntegral adecuada, así como la prevención de la 
contaminación de sitios y su remediación: 

XVI. Promover la educac1ón y capac1tac1ón continua de personas, grupos u 
organizaciones de todos los sectores de la soc1edad, con el objeto de modificar los 
hábitos negat1vos para el amb1ente de la producción y consumo de bienes: 

XVII. Integrar, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 
Naturales, que establece la Ley General del Equ1libno Ecológico y la Protecc1ón al 
Ambiente, subsistemas de información nac1onal sobre la gestión integral de residuos: 

XVIII. Formular. establecer y evaluar los s1stemas de maneJO ambiental del Gobierno 
rederal que apliquen las dependencias y ent1dades de la adminiStración públ1ca federal, 

XIX. Suscribir convenios o acuerdos con las cámaras Industriales, comerciales y de otras 
actividades productivas. los grupos y organizaciones sociales, públicos o privados, para 
llevar a cabo acciones tendientes a cumplir con los objetivos de esta Ley: 

XX. Diseñar y promover mecan1smos y acciones voluntanas tendtentes a prevenir y 
minimizar la generac1ón de residuos. así como la contaminación de sitios: 

XXI. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento ·y 
cplicación de incentivos económicos. f1scales. financieros y de mercado, que tengan por 
objeto prevenir o evitar la generación de residuos: su valorización: su gestión integral y 

·sustentable. así como preven1r la contaminación de sitios por. residuos y, en su caso, su 
remedtactón. 

XXII Determinar :1os tnd1cadores que permitan evaluar la aplicación del present~ 

ordenamiento. e 1ntegrar los resultados al Ststema de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales. 

XXIII Coadyuvar con las entidades federattvas para la mstrumentactón de los programas 
para la prevenctón y gest1ón tntegral de los residuos. otorgando asistencia técnica: 

XXIV Emittr las normas oftciales mexicanas para preventr la contaminación por resh:'JOS 
cuya 

dispostción final pueda provocar salinizactón e Incrementos excesivos de carga orgánica 
en suelos y cuerpos de agua: 

XXV Convocar a enttdades federattvas y muntc1píos. según corresponda, para el 
desarrollo de estrategtas conJuntas en materia de restduos que permitan la solución de 
problemas que los afecten. y 

XXVI Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables 
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Articulo 8.- Las atribUCiones que esta Ley conf1ere a la Federación. serán ejercidas por el 
EJecutiVO Federal. a través de la Secretaria. salvo las que directamente correspondan al 
Presidente de la República por dispOSICIÓn expresa de Ley. 

Cuando deb1do a las características de las materias objeto de esta Ley y de conformidad 
con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal u otras disposiciones legales 
aplicables, se requiera de la intervenc1ón de otras dependencias, la Secretaria ejer.,erá 
sus atribuciones en coord1nac1ón con las mismas. 

Las dependencias y ent1dades de la Administración Pública Federal, que ejerzan 
atribuciones que les conf1eran otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con 
el objeto de la presente Ley. aJustarán su ejercicio a los criterios, reglamentos, normas 
of1c1ales mexicanas. y demás disposiciones Jurídicas que se deriven del presente 
ordenamiento 

Articulo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas: 

1 Formular. conducir y evaluar la política estatal. asi como elaborar los programas en 
materia de residuos de maneJO espec1al. acordes al Programa Nacional para la 
Prevenc1ón y Gestión Integral de los Residuos y el de Remediación de Sitios 
\.ontam1nados con éstos en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
establec1do en el articulo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

11 Exped1r conforme a sus respectivas atribuciones. y de acuerdo con las disposic1r;:1es 
de esta Ley. los ordenamientos jurid1cos que permitan darle cumplimiento·conforme a sus 
Circunstancias part1culares en matena de manejo de residuos de manejo especial, así 
como de prevenc1ón de la contaminación de sitios con dichos res1duos y su remediación; 

111 Autorizar el manejo 1ntegral de res1duos de manejo especial, e identificar los que 
centro de su territono puedan estar SUJetos a planes de manejo; 

IV Verif1car el cumplimiento de los instrumentos y diSPOSICIOnes jurídicas referidas en la 
fracc1ón antenor en matena de res1duos de manejo especial e imponer las sanciones y 
med1das de segundad que resulten aplicables: 

V. Autorizar y llevar a cabo el control de los residuos peligrosos generados o manejados 
por m1crogeneradores. as1 como 1mponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la 
norr,¡at1vidad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con la 
Secretaria y con los mun1c1p1os conforme a lo d1spuesto en los artículos 12 y 13 de este 
ordenamiento. 

VI. Establecer el registro de planes de manejo y programas para la instalación de 
SIStemas destinados a su recolecc1ón. acop1o. almacenamiento, transporte, tratamiento, 
valonzación y disposición f~nal. conforme a los lineamientos establecidos en la presente 
Ley y las normas ofiCiales mexicanas que al efecto se emitan, en el ámbito de su 
competenc1a: 

VIl Promover. en coord1nación con el Gob1erno Federal y las autoridades 
correspondientes. la creac1ón de Infraestructura para el manejo integral de residuos 
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sólidos urbanos. de mane¡o especial y residuos peligrosos, en las entidades federativas y 
mun1cip1os, con la part1c1pac1ón de los Inversionistas y representantes de los sectores 
s:Jclales Interesados; 

VIII. Promover programas municipales de prevenc1ón y gestión integral de los residuos de 
su competencia y de prevenc1ón de la contaminación de s1tios con tales residuos y su 
remediac1ón. con la part1c1pac1ón act1va de las partes Interesadas; 

IX Part1cipar en el establec1m1ento y operación, en el marco del S1stema Nacional de 
f-'rotecc1ón C1v1l y en coordmac1ón con la Federación, de un SIStema para la prevención y 
control de cont1ngenc1as y emergencias ambientales denvadas de la gestión de residuos 
de su competencia. 

X. Promover la 1nvest1gación. desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y 
procesos que el1m1nen. reduzcan o minim1cen la liberación al ambiente y la transfere. 1cia 
de uno a otro de sus elementos. de contaminantes provenientes del manejo integral de 
los residuos de su competenc1a; 

XI. Promover la participación de los sectores privado y soc1al en el diseño e 
instrumentación de acc1ones para prevenir la generación de residuos de manejo especial, 
y llevar a cabo su gestión integral adecuada. así como para la prevención de la 
contam1nación de s1t1os con estos res1duos y su remediac1ón. conforme a los lineamientos 
de esta Ley y las norma~. of1ciales mexicanas correspondientes; 

XII. Promover la educac1ón y capacitación continua de· personas y grupos u 
organ1zac1ones de todos·:los sectores de la sociedad. con el objeto de contribuir al cambio 
de habites negat1vos pa~ra el amb1ente. en la producc1ón y consumo de bienes; 

XIII Coadyuvar con el Gob1erno Federal en la Integración de los subsistemas de 
mformac1ón nac1onal sobre la gest1ón Integral de residuos de su competencia; 

XIV: Formular. establecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental del gobi¡;;no 
estatal. 

XV Suscnb1r convemos y acuerdos con las camaras industriales, comerciales y de otras 
actividades 

product1vas. los grupos y organizaciones privadas y sociales, para llevar a cabo acciones 
tendientes a cumplir con los ob¡et1vos de esta Ley, en las materias de su competencia; 

XVI. D1señar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y 
apl1cac1ón de Instrumentos económicos. fiscales. financieros y de mercado, que tengan 
por ob¡eto preven1r o ev1tar la generac1ón de residuos, su valorización y su gestión integral 
¡ sustentable. así como preven1r la contaminación de sitios por residuos y, en su caso, su 
remed1ac1ón. 

XVII. Regular y establecer las bases para el cobro por la prestación de uno o varios de los 
serviCIOS de mane¡o 1ntegral de res1duos de manejo especial a través de mecanismos 
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transparentes que Induzcan la m1n1mización y perm1tan destinar los ingresos 
correspondientes al fortalecimiento de la infraestructura respectiva: 

XVIII. Someter a consideración de la Secretaria, los programas para el establecimiento de 
s1stemas de gest1ón integral de res1duos de maneJO especial y la construcción y operación 
de rellenos san1tarios. con objeto de recibir asistencia técn1ca del Gobierno Federal para 
tal fin, 

XIX Coadyuvar en la promoc1ón de la prevención de la contaminación de sitios con 
materiales y res1duos peligrosos y su remed1aC1ón; 

XX Determ1nar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente 
ordenamiento. e Integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales. y 

XXI. Las demas que se establezcan en esta Ley. las normas ofic1ales mexicanas y otros 
ordenamientos jurídicos que resulten aplicables 

Los congresos de los estados. con arreglo a sus respectivas constituciones y la Asamblea 
Legislativa del D1strito Federal. exped1ran las d1spos1ciones legales que sean necesarias 
[Jara regular las materias de su competencia previstas en esta Ley. 

Los ayuntam1entos por su parte. dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los 
reglamentos. circulares y disposiCIOnes administrativas que correspondan, para que en 
sus respect1vas C1rcunscnpc1ones se cumplan las previSiones d el presente ordenamiento. 

Artículo 1 O - Los mumc1p1os t1enen a su cargo las func1ones de manejo integral de 
res1duos sólidos urbanos. que consisten en la recolección. traslado. tratamiento, y su 
d1spos1C1ón final. conforme a las s1gu1entes facultades 

1 Formular. por si o en coord1nación con las entidades federativas. y con la participación 

de representantes de los d1stintos sectores soc1ales. los Programas Municipales para la 

Prevención y Gest1ón Integral de los Res1duos Sól1dos Urbanos. los cuales deberan 

observar lo d1spuesto en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los 

Res1duos correspondiente: 

11 Em1t1r los reglamentos y demas disposiCIOnes jurídico-administrativas de observancia 
general dentro de sus Junsdicclones respectivas. a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley y en las disposiCiones legales que emitan las entidades 
federat1vas correspondientes. 

111 Controlar los res1duos sólidos urbanos. 

IV. Prestar. por si o a través de gestores. el serv1cio público de manejo integral de 
res1duos sól1dos urbanos. observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en 
la matena. 
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V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que 
comprende la prestac1ón de los serv1c1os de manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos; 

VI. Establecer y mantener actualizado el reg1stro de los grandes generadores de res1duos 
sélidos urbanos. 

Vil. Venficar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales 
mexicanas y demás ordenamientos ¡urid1cos en materia de residuos sólidos urbanos e 
imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables; 

VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por 
m1crogeneradores. asi como 1mponer las sanciones que procedan. de acuerdo con la 
normat1vidad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con los 
gobiernos de las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo establecido en 
esta Ley. 

IX Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sit1os con materiales y residuos 
peligrosos y su remed1ac1ón: 

X Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral .:te residuos sólidos 
urbanos y dest1nar los ingresos 3 la operac1ón y el fortalecimiento de los mismos, y 

XI Las demás qué' se establezcan en esta Ley. las normas oficiales mexicanas y otros 
ordenamientos ¡uria1cos que resulten aplicables. 

Articulo 11.- Corresponde al Gob1erno del Distnto Federal. e¡ercer las facultadr·,, .y· 
obligaciones que .'e'ste ordenamiento confiere a las entidades federativas y a lo~ 
rnun1c1pios 

6.2.3.2.2 CAPÍTULO 11 
PLANES DE MANEJO 

Articulo 27 - Los planes de manejo se establecerán para los Siguientes fines y objetivos: 

1 Promover la prevenc1ón de la generación y la valonzación de los residuos asi como su 
mJne¡o Integral a través de medidas que reduzcan los costos de su administración. 
faciliten y hagan más efectivos. desde la perspectiva ambiental. tecnológica, económica y 
social los procea1m1e·ctos para su manejo: 

11 Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los 
res1duos y de los matenales que los constituyan; 

111 Atender a las necesidades especificas de c1ertos generadores que presentan 
características peculiares: 
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IV. Establecer esquemas de maneJo en Jos que apl1que el principiO de responsabilidad 
c:ompart1da de los distintos sectores involucrados, y 

V. Alentar la Innovación de procesos, métodos y tecnologias, para lograr un manejo 
integral de los res1duos. que sea económicamente factible. 

Articulo 28 - Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, 
según corresponda 

l. Los productores. importadores. exportadores y distribuidores de los productos que al 
desecharse se conv1erten en los res1duos peligrosos a los que hacen referencia las 
fracciones 1 a XI del articulo 31 de esta Ley y los que se mcluyan en las normas oficiales 
mex1canas correspondientes; 

11 Los generadores de los residuos peligrosos a los que se ref1eren las fracciones XII a 
XV del articulo 31 y de aquellos que se 1ncluyan en las normas oficiales mexic:.;,as 
correspondientes y 

1~1. Los grandes generadores y los productores. Importadores. exportadores y 
d1stnbuidores de los prJductos que al desecharse se conv1erten en residuos sólidos 
urbanos o de maneJO espec1al que se incluyan en los listados de residuos SUJetos a 
planes de maneJo de conformidad con las normas of1ciales mexicanas correspondientes. 

Articulo 29 - Los planes de manejo aplicables a productos de consumo que al 
desecharse se conv1erten en res1duos peligrosos. deberán cons1derar. entre otros, los 
siguientes aspectos 

l. Los proced1m1entos pra su a:opio. almacenamiento. transporte y envio a reciclaje, 
tratam1ento o diSPOSICIÓr f1nal. aw: se prevén utilizar: 

11 Las estrateg1as y medios a tra·:-'s de los cuales se comumcará a los consumidores, las 
acc1ones que estos d·"!Jen re~ ... ar para devolver los productos del listado a los 
proveedores o a los centros de acJpiO destmados para tal fm. según corresponda; 

111. Los proced1m1entos .. ,~d,anle 'S cuales se daran a conocer a los consumidores las 
precauc1ones que. en st: caso. r:-.·oan de adoptar en el manejo de los productos que 
cievolveran a los oroveec~1es. ;:¡ 1:1 ce prevenir o reducir riesgos. y 

IV Los responsa eles y 1~ ' oartes ·e intervengan en su formulación y ejecución. 

En todo caso. al formular los pla::-cs de mane¡o apl1cables a productos de consumo, se 
ev1tara establecer barre·;¡< técn1c •s Innecesarias al comercio o un trato discriminatorio 
que afecte su comerc1al1~ , ·6·1 

Articulo 30 - La determ1nac1ón d:: residuos que podran sujetarse a planes de manejo se 
llevara a cabo con bas·- nn 1Js -··tenas siguientes y los que establezcan las normas 
OfiCiétles mex1canas 

l. Que los matenales que los come -,en tengan un alto valor económico; 
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11 Que se trate de res1duos de alto volumen de generación, produc1dos por un número 
reduc1do de generadores: 

111. Que se trate de residuos que contengan sustancias tóxicas persistente~ y 
bioacumulables. y 

IV. Que se trate de res1duos que representen un alto riesgo a la población, al ambiente o 
a los recursos naturales 

Articulo 31.- Estarán suJetos a un plan de manejo los sigUientes residuos peligrosos y los 
productos usados. caducos. ret1rados del comerc1o o que se desechen y que estén 
clas1f1cados como tales en la norma of1cial mex1cana correspondiente: 

1 Aceites lubricantes usados. 

11 Disolventes orgán1cos usados: 

111 Convertidores catalit1cos de vehículos automotores, 

IV Acumuladores de vehículos automotores conten1endo plomo, 

V Baterías eléctncas a base de mercurio o de níquel-cadmio; 

VI Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio. 

VIl Aditamentos que contengan mercurio. cadmio o plomo: 

VIII Fármacos: r 

IX. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos; 

X Compuestos orgánicos pers1stentes como los b1femlos policlorados: 

,. 
'· 

XI. Lodos de perforac1ón base ace1te. provenientes de la extracción de combustibles' 
fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean 
considerados como peligrosos. 

XII La sangre y los componentes de ésta. sólo en su forma líquida, así como .;us 
derivados: 

XIII Las cepas y cult1vos de agentes patógenos generados en los procedimientos de 
d1agnóst1co e investigación y en la producc1ón y control de agentes b1ológ1cos; 

XIV Los residuos patológ1cos constituidos por tej1dos. órganos y partes que se remueven 
durante las necropsias. la cirugía o algún otro t1po de Intervención quirúrg1ca que no estén 
contenidos en formol. y 

XV Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o 
an1males o sus muestras b1ológ1cas durante el diagnóstico y tratamiento, Incluyendo 

88 

t 
¡\i 



Módulo 1 
Bwl Ma Teresa Adame Gort2á/ez 

navajas de bisturí, lancetas. jeringas con aguja Integrada, agujas hipodérmicas, de 
acupuntura y para tatuajes 

La Secretaria determinará, conjuntamente con las partes Interesadas, otros residuos 
peligrosos que serán sujetos a planes de manejo cuyos listados específicos serán 
Incorporados en la norma cf1C1al mex1cana que establece las bases para su clas1f1cación. 

6.2.3.3 TÍTULO SEXTO 
DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOSURBANOS Y 
DE MANEJO ESPECIAL 

6.2.3.3.1 CAPÍTULO ÚNICO 

Articulo 95 - La regulación de la generación y manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos y los res1duos :Je manejo especial, se llevará a cabo conforme a lo que 
establezca la presente Ley. las disposiciones emitidas por las legislaturas de las 
ent1dades federat1vas y de:nás d1spos1ciones aplicables 

6.2.4 

' ' ~ 

Otr. ·:Leyes y Ordenamientos 

Ley Orgámca :e la AdministraCión Pública Federal. (O.O.F. 29-XII-1976 y sus 
reformas) 

Ley General e·. Bienes Nac1onales (D.O.F 08-1-1982 y sus reformas). 

Ley de Plane?:ión (0 O F. 05-1-1983 y sus reformas). 

Ley Federal 'e Proced1m1ento Admimstrat1vo. (O.O.F. 04-VIII-1994 y sus 
reformas). 

Ley Federal d" Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
(0 O F. 13-111-"002 y sus reformas) 

U Ley Federa: de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamen: 1 (0 O F 11-VI-2002) 

1 \ 
~ 

1 ' 

Ley General co::l Equtl1br1o Ecológ1co y la ProteCCIÓn al Ambiente. (O.O.F. ':'3-1-
1988 y su re!C'·ma) 

Ley de Aguas Nac1onales (0.0 F 01-XII-1992). 

Ley General r: V1da Silvestre (0 O F. 03-VII-2000 y sus reformas). 
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Q Ley General c2 Desarrollo Forestal Sustentable. (D.O.F. 25-11-2003). 

Q Ley de Cor:ribuctón de Mejoras por Obras Públicas Federales de 
Infraestructura Htdráultca. (D.O.F. 26-XI-1990 y sus reformas) 

::J Ley Federal c9 Derechos. (D.O F. 31-XII-1981 y sus reformas). 

w Ley Federal Sobre Metrologia y Normalización. (D.O.F. 01-VII-1992 y sus 
reformas) 

U Ley Federal e 1 Mar. (D O.F. 08-1-1986; fe de erratas 09-1-1986). 

U Ley de Amparo, Reglamentaria de los articules 103 y 107 de la Constitución 
Polittca de loe Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 10-1-1936 y sus reformas). 

: 1 
~ 

LJ 

LJ 

Ley de lngrec s de la Federación (anual) 

Ley de Pres· ~uesto. Contabilidad y Gasto Público Federal. (D.O.F. 31-XII-
1976 y sus rtc xmas) 

Ley de Exprc--·actón (DO F. 25-XI-1936 y sus reformas) 
,., 

Ley de Adqu· ctones. Arrendamtentos y Servicios del Sector Públtco. (DO. F. 
4-enero-200ú ¡ sus reformas). 

Ley de Obra ?úbltcas y Servicios Relacionados con las Mismas. (D.O.F. 4-
enero-2000 y sus reformas) 

Ley Federal 
apartado 8\ 
reformas) 

.e los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
del articulo 123 constitucional. (O O F. 28-XII-1963 y sus 

Ley Federal,· 'TraoaJO. (0 O.F. 1-IV-1970). 

Ley de lnfoc::1ación Estadistica y Geográftca (D.O.F. 30-XII-1980 y sus 
reformas). 

Ley del lnst.' e1:o de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (0 C.'. 27-XII-1983 y sus reformas). 

Ley Federa· !e las Enttdades Paraestatales. (D.O.F. 14-V-1986 y sus 
reformas). 

Ley del Dian~ ::Jfictal de la Federación. (D.O.F. 24-XI-1986) 

Ley Sobre 1~ ·=lebración de Tratados. (DO. F. 02-1-1992). 

Ley Agraria nO F 26-11-1992 y sus reformas). 
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Ley de Pescz. (D. O F. 25-VI-1992 y sus reformas). 

Ley M1nera. ( .. O.F 26-VI-1992 y sus reformas) 
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Ley de la Co:· sión Nacional de Derechos Humanos (D O.F. 29-VI-1992). 

Ley de Puertc ;. (DO F. 19-VII-1993) 

Ley General ; Asentamientos Humanos (O O F. 21-VII-1993). 

Ley de Come ~~o Extenor (DO F. 27-VII-1993 y sus reformas) 

Ley de lnverc .n Extranjera. (D.O F 27-XII-1993) 

Ley Federal e: San1dad Vegetal (DO. F. 05-1-1994). 

Ley Federal< 1 Derecho de Autor. (D.O.F. 24-XII-1996) 

Ley General . ·J Prot<!CCión Civil (0.0 F. 12-V-2000). 

Cód1go F1sc;; Je la Federación (D.O.F. 31-XII-1981 y sus reformas). 

Cód1go Pena ·'ederal (D.O.F. 14-VIll-1931 y sus reformas). 

Cód1go Civil ederal (Vigente desde 1 de octubre de 1932. (D.O.F. 1-IX-
1932) 

Cód1go Fed' ·de Procedimientos Civiles (O O. F. 24-1-1942 y sus reformas). 

Cód1go Fec -,1 de Proced1m1entos Penales. (D.O.F. 30-VIII-1934 y sus 
reformas). 

Presupueste : Egresos de la Federación (Anual). 

6.3 REC .\MENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCION AL A' ':NTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL. 
(D.O.F. 30-V-200l 

6.3.1 e, iTUL O 1 
DISPOSICIONES GEN!' 'ALES 

ARTICULO 1 o - El pre• 
nac1onal y en las zo 
reglamentar la Ley Gé 
matena de evaluación e 

1 ·e ordenamiento es de observancta general en todo el terntorio 
, donde la Nac1ón ejerce su JUrisdicción; tiene por objeto 
ral del Equilibno Ecológ1co y la Protección al Ambiente, en 
·npacto amb1ental a n1vel federal 
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ARTICULO 2 - La apl1cac1ón de este reglamento compete al Ejecut1vo Federal, por 
conducto de la Secretaria de Medio Amb1ente. Recursos Naturales y Pesca, de 
conformidad con las d1spos1c1ones legales y reglamentarias en la matena. 

6.3.2 CAPÍTULO 11 
DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN EN MATERIA 
DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LAS EXCEPCIONES 

ARTICULO 5- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 
actividades. req uenrán previamente la autonzación de la Secretaria eri maten a de 
1mpacto ambiental· -. 

A) HIDRAULICAS. 

1 Presas de almacenamiento. denvadoras y de control de avenidas con capacidad mayor 
de 1 millón de metros cub1cos, Jagúeyes y otras obras para la captación de aguas 
pluviales, canales y careamos de bombeo, con excepc1ón de aquellas que se ubiquen 
fuera de ecos1stemas frag1les. Áreas Naturales Protegidas y regiones considerada's 
pnontanas por su b10d1vers1daJ y no 1mpl1quen la 1nundac1ón o remoc1ón de vegetac1óp 
arbó•ea o de asentamientos humanos. la afectación del hab1tat de especies incluidas e'n 
é>lguna categoría de protecc1ón. el desabasto de agua a las comunidades aledañas, o la . . 
l1m1tac1ón al libre trans1to de poblaciones naturales. locales o migratorias, · 

f 
~ 11 Unidades h1droagricolas o de temporal tecnificado mayores de 100 hectareas; ! 

111 Proyectos de construcción de muelles. canales, escolleras, espigones, bordos, 
darsenas. represas. rompeolas. malecones. d1ques. varaderos y muros de contención de 
aguas nac1onales. con excepc1ón de los bordos de represam1ento del agua con f1nes de 
a:Jrevadero para el ganado. autoconsumo y nego local que no rebase 100 hectáreas; 

IV Obras de conducc1ón para el abastecimiento de agua nacional que rebasen los 1 O 
kilómetros de long1tud que tengan un gasto de más de quince litros por segundo y cuyo 
d1ametro de conducción exceda de 15 centímetros; 

V S1stemas de abastec1m1ento múltiple de agua con diametros de conducción de más de 
25 centímetros y una long1tud mayor a 100 kilómetros. 

VI Plantas para el tratam1ento de aguas res1duales que descarguen líquidos o lodos en 
cuerpos receptores que const1tuyan b1enes nacionales. 

VIl Depósito o relleno con matenales para ganar terreno al mar o a otros cuerpos de 
aguas nac1onales. 

VIII DrenaJe y desecac1ón de cuerpos de aguas nacionales; 
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IX. Modificación o entubam1ento de cauces de corrientes permanentes de aguas 
nac1onales; 

X. Obras de dragado de cuerpos de agua nacionales. 

XI. Plantas potabillzadoras para el abasto de redes de suministro a comunidades, cuando 
esté prev1sta la realización de actividades altamente riesgosas; 

XII. Plantas desaladoras. 

XIII. Apertura de zonas de t1ro en cuerpos de aguas nac1onales para desechar producto 
de dragado o cualqUter otro matenal. y 

):IV. Apertura de bocas de mtercomumcación lagunar marítimas. 

8) VIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

Construcc1ón de carreteras. autopistas. puentes o túneles federales veh1culares o 
ferrov1anos; puertos. vías férreas. aeropuertos. helipuertos. aeródromos e infraestructura 
mayor para telecomumcac1ones que afecten areas naturales protegidas o con vegetación 
forestal. selvas. vegetación de zonas aridas. ecos1stemas costeros o de humedales y 
cuerpos de agua nac1onales. con excepc1ón de. 

a) La 1nstalac1ón de h1los. cables o f1bra ópt1ca para la transmisión de señales electrónicas 
sobre la franJa que corresponde al derecho de vía. siempre que se aproveche la 
infraestructura ex1stente. y 

b) Las obras de manten1m1ento y rehabilitación cuando se realicen en la franja del 
dEere::ho de vi a correspondiente 

C) OLEODUCTOS. GASODUCTOS. CARBODUCTOS Y POLIDUCTOS 

Construcc1ón de oleoductos. gasoductos. carboductos o poliductos para la conduccic.,·n o 
distribución de hidrocarburos o materiales o sustancias consideradas peligrosas conforme 
a la regulac1ón correspondiente. excepto los que se realicen en derechos de vía 
existentes en zonas agrícolas. ganaderas 'o enales. 

C') INDUSTRIA PETROLERA 

1 Act1v1dades de perforac1ón de pozos para la exploración y producción petrolera. 
excepto 

a) Las que se realicen en zonas agrícolas. ganaderas o de eriales, siempre que éstas se 
local1cen fuera de areas naturales proteg1das. y 

b) Lils actividades de llmp1eza de SitiOS contaminados que se lleven a cabo con equ1pos 
móv1les encargados de la correcta disposición de los residuos peligrosos y que no 
1mpl1quen la construcc1ón de obra civil o hidraul1ca ad1cional a la existente; 
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11 Construcción e Instalación de plataformas de producc1ón petrolera en zona marina, 

111 Construcción de ref1nerias petroleras, excepto la limpieza de sit1os contaminados que 
~e realice con equipos móviles encargados de la correcta disposición de los resi<~'.JOS 
peligrosos y que no 1mpl1que la construcción de obra civil o hidráulica adicional a la 
ex1stente, 

IV Construcción de centros de almacenamiento o distribución de hidrocarburos que 
prevean act1v1dades altamente nesgosas; 

V. Prospecciones sismológicas marinas distintas a las que utilizan pistones neumáticos, y 

VI. Prospecciones sismológ1cas terrestres excepto las que utilicen vibrosismos. 

E) INDUSTRIA PETROOUiMICA 

Construcc1ón y operación de plantas y complejos de producción petroquímica. 

F) INDUSTRIA OUIMICA 

Construcción de parques'"o plantas Industriales para la fabricación de sustancias quími~as 
bás1cas. de productos químicos orgámcos; de derivados del petróleo, carbón, hule' y 
plásticos. de colorantes y p1gmentos sintéticos: de gases industriales, de explosivos y 
fuegos artiflciales:.·de materias pnmas para fabricar plaguicidas, así como de productos 
quim1cos inorgánicos que maneJen matenales considerados peligrosos, con excepción de· 

a) Procesos para la obtenc1ón de oxigeno. nitrógeno y argón atmosféncos; 

b) Producción de pinturas vinillcas y adhesivos de base agua; 

e) ProducCión de periumes. cosmétiCOS y similares. 

d) Producción de tintas para 1mpres1ón. 

. ,, 

e) P:oducción de artículos de plast1co y hule en plantas que no estén integradas a las 
1nstalac1ones de producc1ón de las matenas primas de d1chos productos, y 

f) Almacenamiento. d1stnbucion y envasado de productos químicos. 

G) INDUSTRIA SIDERURGICA 

Plantas para la fabncac1ón. fund1ción. aleac1ón. lam1nado y desbaste de hierro y acero, 
excepto cuando el proceso de fundición no esté Integrado al de siderúrgica básica. 

H) INDUSTRIA PAPELERA 

Construcción de plantas para la fabricac1ón de papel y otros productos a base de pasta de 
celulosa pnmana o secundarla. con excepción de la fabricación de productos de papel, 
cartón y sus denvados cuando ésta no esté Integrada a la producción de materias primas. 
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Construcción de plantas para la producc1ón de azúcares y productos residuales de la 
caña, con excepc1ón de las plantas que no estén mtegradas al proceso de producción de 
la materia pnma 

J) INDUSTRIA DEL CEMENTO 

Construcción de plantas para la fabncac1ón de cemento. así como la producción de cal y 
yeso. cuando el proceso de producción este integrado al de la fabricación de cemento. 

1') INDUSTRIA ELECTRICA 

l. Construcción de plantas nucleoeléctncas. hidroeléctricas carboeléctricas, 
geotermoeléctricas. eoloeléctricas o termoeléctncas. convencionales, de ciclo combinado 
o de unidad turbogas. con P.xcepción de las plantas de generación con una capacidad 
menor o 1gual a medio MW. utilizadas para respaldo en residencias, oficinas y unidades 
habltac1onales: 

11 Construcción de estac1ones o subestac1ones eléctncas de potencia o distnbución; 

111 Obras de transmisión y subtransm1sión eléctnca, y 

IV Plantas de cogenerac1ón y autoabastec1miento de energía eléctrica mayores a 3 MW. 

Las obras a que se ref1eren las fracc1ones 11 a 111 anteriores no requeriran autorización en 
matena de impacto ambiental cuando pretendan ub1carse en areas urbanas, suburba;;as. 
de equ1pam1ento urbano o de servicios. rurales. agropecuanas, industriales o turísticas. 

L) EXPLORACION. EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES Y SUSTANCIAS 
RESERVADAS A LA FEDERACIÓN 

1 Obras para la explotación de m1nerales y sustancias reservadas a la federación, así 
como su infraestructura de apoyo: 

11 Obras de exploración. excluyendo las de prospección gravimétrica, geológica 
superf1cial. geoeléctrica magnetc:elúnca de susceptibilidad magnética y densidad, así 
como las obras de barrenación. de zanJeo y expos1c1ón de rocas, siempre que se realicen 
en zonas agrícolas. ganaderas o enales y en zonas con climas secos o templados en 
donde se desarrolle vegetación de matorral xerófilo. bosque tropical caducifolio, bosques 
de coníferas o encinares ub1cadas fuera de las areas naturales protegidas, y 

111 Benef1cio de minerales y d1sposición fmal de sus residuos en presas de jales, 
excluyendo las plantas de benef,cio que no utilicen sustancias consideradas crymo 
peligrosas y el relleno hidraulico de obras m1neras subterraneas. 

lv1) INSTALACIONES DE TRATAMIENTO. CONFINAMIENTO O ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS. ASÍ COMO RESIDUOS RADIOACTIVOS: 
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1 Construccrón y operacrón de plantas para el confrnamiento y centros de disposición final 
de resrduos pelrgrosos. 

11 Construccrón y operación de plantas para el tratamiento, reuso. reciclaje o eliminación 
de resrduos pelrgrosos. con excepcrón de aquellas en las que la eliminación de drchos 
resrduos se realrce dentro de las rnstalaciones del generador, en las que las aguas 
resrouales del proceso de separación se destrnen a la planta de tratamiento del generador 
y en las que los lodos producto del tratamrento sean drspuestos de acuerdo con las 
normas JUridrcas aplrcables. y 

111 Construccrón y operacrón de plantas e rnstalaciones para el tratamiento o elrminación 
de resrduos brológico rnfeccrosos. con excepcrón de aquellas en las que la eliminación se 
realrce en hosprtales. clínicas. laboratorios o equrpos móviles, a travéS de los métodos de 
desinfeccrón o esterrlrzación y srn que se generen emrsiones a la atmósfera y aguas 
resrduales que rebasen los limrtes establecrdos en las disposicrones jurídicas respectivas. 

N) APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN SELVAS TROPICALES Y ESPECIES DE 
DIFiCIL REGENERACIÓN 

l. Aprovechamrento de especies sujetas a proteccrón. 

11. Aprovechamrento de cualqurer recurso forestal maderable y no maderable en selvas 
tropicales. con excepcrón del que realicen las comunidades asentadas en dichos 
ecosrstemas. srempre que no se utilicen especres protegidas y tenga como propósito el 
autoconsumo famrlrar. y 

111 Cualqurer aprovechamrento persrstente de especies de drficil regeneración. y •· 

IV. Aprovechamrentos forestales en areas naturales protegidas. de conformidad con lo 
establecido en el articulo 12 fracción IV de la Ley Forestal. 

fl) PLANTACIONES FORESTALES 

l. Plantaciones forestales con frnes comerciales en predios cuya superficie sea mayor a 
20 hectareas. las de especies exóticas a un ecosistema determinado y las que tengan 
como objetivo la producción de celulosa. con excepción de la forestación con fines 
comerciales con especies natrvas del ecosrstema de que se trate en terrenos 
preferentemente forestales. y 

11. Reforestacrón o instalación de viveros con especres exóticas. híbridos o vanedades 
trah~génrcas 

0) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASi COMO EN SELVAS 
Y ZONAS ÁRIDAS 

1 Cambro de uso del suelo para activrdades agropecuanas, acuícolas, de desarrollo 
rnmobrliarro. de rnfraestructura urbana. de vias generales de comunrcación o para el 
establecrmrento de rnstalacrones comercrales. rndustrrales o de servicros en predios con 
vegetacrón forestal. con excepcrón de la construcción de vivienda unifamiliar y del 
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establec1m1ento de instalaciones comerc1ales o de serviciOS en predios menores a 1000 
metros cuadrados. cuando su construcción no 1mpl1que el derribo de arbolado en una 
superf1c1e mayor a 500 metros cuadrados. o la el1m1nac1ón o fragmentación del hábitat de 
eJemplares de flora o fauna suJetos a un rég1men de protección espec1al de conformidad 
r;on las normas of1c1ales mexicanas y otros Instrumentos jurídicos aplicables, 

11 Camb1o de uso del suelo de áreas forestales a cualquier otro uso, con excepc1ón de las 
act1vidades agropecuanas de autoconsumo familiar. que se realicen en predios con 
pendientes 1nfenores al c1nco por c1ento. cuando no impliquen la agregación ni el 
desmonte de más del ve~nte por c1ento de la superficie total y ésta no rebase 2 hectáreas 
en zonas templadas y 5 en zonas áridas. y 

111 Los demás cambios de uso del suelo. en terrenos o áreas con uso de suelo forestal. 
con excepc1ón de la modif1cac1ón de suelos agrícolas o pecuanos en forestales. 
agroforestales o silvopastonles. med1ante la utílízac1ón de especies nativas 

P¡ PARQUES INDUSTRIALES DONDE SE PREVEA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS 

Construcción e instalación de Parques lndustnales en los que se prevea la realización de 
act1v1dades altamente riesgosas. de acuerdo con el l1stado o clasificación establecida en 
f:l reglamento o 1nstrumento no1matívo correspondiente 

Q) DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS ECOSISTEMAS COSTEROS. 

Construcc1ón y operación de hoteles. condom~nios villas. desarrollos habitacionales y 
urbanos. restaurantes. instalaciones de comercio y servicios en general. marinas, 
muelles. rompeolas. campos de golf. Infraestructura turística o urbana, vías generales de 
comun1cac1ón obras de restitución o recuperac1ón de playas. o arrecifes artificiales. que 
afecte ecos1stemas costeros con excepción de 

a) Las que tengan como propos1to la protección embellecimiento y ornato. mediante la 
utli1zac1ón de espec1es nat1vas 

b) Las act1v1dades recreat1vas cuando no requieran de algún t1po de obra civil, y 

cl La construcción de vív1endas unifamiliares para las comumdades asentadas en los 
ecos1stemas costeros. 

R¡ OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES MANGLARES. LAGUNAS. RÍOS, LAGOS 
Y ESTEROS CONECTADOS CON EL MAR. ASÍ COMO EN SUS LITORALES O ZONAS 
FEDERALES 

1 CualqUier t1po de obra cív1l. con excepc1ón de la construcción de viviendas unifamiliares 
para las comun1dades asentadas en éstos ecosistemas. y 

11 CualqUier act1v1dad que tenga f1nes u obJetivos comerciales, con excepción de las 
act1v1dades pesqueras que no se encuentran prev1stas en la fracción XII del articulo 28 de 
la Ley y que de acuerdo con la Ley de Pesca y su reglamento no requieren de la 
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presentación de una manifestación de 1mpacto ambiental, así como de las de navegación, 
autoconsumo o subsistencia de las comunidades asentadas en éstos ecosistemas. 

S) OBRAS EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Cualquier tipo de obra o 1nstalac1ón dentro de las areas naturales protegidas de 
competencia de la Federación. con excepc1ón de: 

a) Las actividades de autoconsumo y uso doméstico. así como las obras que no requieran 
autonzac1ón en matena de 1mpacto ambiental en los términos del presente articulo, 
s1empre que se lleven a cabo por las comunidades asentadas en el area y de 
e onform1dad con lo d1spuesto en el reglamento. el decreto y el programa de mane¡ o 
respectivos: 

b) Las que sean Indispensables para la conservación. el mantenimiento y la vigilancia de 
las areas naturales protegidas. de conformidad con la normatividad correspondiente; 

e) Las obras de Infraestructura urbana y desarrollo hab1tac!onal en las zonas urbamzadas 
que se encuentren dentro de areas naturales protegidas, siempre que no rebasen los 
lim1tes urbanos establecidos en los Planes de Desarrollo Urbano respectivos y no se 
encuentren proh1b1dos por las disposiciones ¡urid1cas aplicables. y . j 

d) Construcc1ones para casa hab1tac1ón en terrenos agrícolas, ganaderos o dentro de los 
lim1tes de los ceriiros de poblac1ón ex1stentes. cuando. se ub1quen en comunidades 
rurales 

T) ACTIVIDADES• PESQUERAS QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO LA 
PRESERVACION :~DE UNA O MAS ESPECIES O CAUSAR DAÑOS A LC{S 
ECOSISTEMAS .' 

1 Act1v1dades pesqueras de altamar. nbereñas o estuannas. con f1nes comerciales e 
1ndustna1es que util1cen artes de pesca f1jas o que impliquen la captura. extracc1ón o 
colecta de espec1es amenazadas o su¡etas a protecc1ón especial. de conformidad con lo 
que establezcan las d1spos1clones ¡urid1cas aplicables. y 

11 Captura extracc1on o colecta de espec1es que hayan s1do declaradas por la Secretaría 
en pel1gro de extmc1ón o en veda permanente 

U) ACTIVIDADES ACUÍCOLAS QUE PUEDAN 
PRESERVACION DE UNA O MAS ESPECIES 
ECOSISTEMAS 

PONER EN PELIGRO ·LA 
O CAUSAR DAÑOS A LOS 

1 Construcción y operac1ón de gran¡as. estanques o parques de producción acuicola, con 
excepción de la rehab1l1tac1ón de la Infraestructura de apoyo cuando no implique la 
ampl1ac1ón de la superf1c1e product1va el incremento de la demanda de insumas, la 
generac1ón de res1duos peligrosos. el relleno de cuerpos de agua o la remoción de 
r.1anglar. popal y otra vegetac16n prop1a de humedales, así como la vegetación riparia o 
marg1nal. 
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11 Producc1ón de postlarvas, semilla o s1míentes. con excepción de la relativa a crías, 
~emilla y postlarvas nat1vas al ecos1stema en donde pretenda realizarse. cuando el abasto 
y descarga de aguas residuales se efectúe utilizando los servicios mumc1pales; 

111 Siembra de espec1es exóticas. híbridos y vanedades transgén1cas en ecos1stemas 
acuát1cos. en un1dades de producción Instaladas en cuerpos de agua, o en Infraestructura 
acuicola situada en tierra. y 

IV Construcc1ón o Instalación de arrec1fes art1f1c1ales u otros medios de modificación del 
háb1tat para la atracción y proliferación de la v1da acuát1ca. 

V) ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO LA 
PRESERVACIÓN DE UNA O MÁS ESPECIES O CAUSAR DAÑOS A LOS 
ECOSISTEMAS 

Actividades agropecuarias de cualquier tipo cuando éstas impliquen el cambio de uso del 
suelo de áreas forestales. con excepción de· 

él) Las que tengan como f1nalidad el autoconsumo familiar. y 

b) Las que 1mpl1quen la ut11izac1ón de las técnicas y metodologías de la agncultura 
orgán1ca 

ARTICULO 6 - Las ampliac1ones. modificaciones. sustituciones de infraestructura, 
rehab1l1tac1ón y el manten1m1ento de 1nstalac1ones relacionado con las obras y actividades 
señaladas en el articulo antenor. asi como con las que se encuentren en operación, no 
requenrán de la autor1zac1ón en matena de 1mpacto amb1ental s1empre y cuando cumplan 
con todos los reou1S1tos SigUientes 

1 Las obras y act1v1dades cuenten prev1amente con la autonzac1ón respect1va o cuando 
~:J hub1eren requendo de ésta. 

11. Las acc1ones por real1zar no tengan relación alguna con el proceso de producción que 
generó d1cha autonzac1ón. y 

111 D1chas acc1ones no impliquen 1ncremento alguno en el n1vel de impacto o riesgo 
amb1ental. en v1rtud de su ub1cac1ón. dimensiones. características o alcances, tales como 
conservacion reparación y mantenim,ento de b1enes inmuebles: construcción, instalación 
y demolic1ón de b1enes mmuebles en áreas urbanas o modif1cactón de bienes inmuebles 
cuando se pretenda llevar a caoo en la superf1cie del terreno ocupada por la construcción 
o 1nstalac1ón de que se trate 

En estos casos. los interesados deberán dar av1so a la Secretaria previamente c. la 
realización de d1chas acciones 

Las amplíac1ones. mod1f1cac1ones sustitución de Infraestructura, rehabilitación y el 
mantemmiento de tnstalac1ones relac1onadas con las obras y actividades señaladas en el 
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articulo 5°. así como con las que se encuentren en operac1ón y que sean d1stmtas a las 
que se ref1ere el pnmer párrafo de este articulo. podrán ser exentadas de la presentac1ón 
de la man1festac1ón de Impacto amb1ental cuando se demuestre que su eJecución no 
causara desequ1l1brios ecológicos n1 rebasara los lim1tes y condiciones establecidos en las 
d1sposic1ones Jurídicas relativas a la protecc1ón al amb1ente y a la preservación y 
restaurac1ón de los ecosistemas. 

Para efectos del parrafo antenor. los promoventes deberán dar av1so a la Secretaria de 
1-'ls acc1ones que pretendan real1zar para que ésta, dentro del plazo de d1ez días, 
determine si es necesana la presentación de una manifestación de 1mpacto ambiental, o 
s1 las acc1ones no requieren ser evaluadas y, por lo tanto. pueden realizarse sin contar 
con autonzación 

ARTICULO 7- Las obras o actividades que. ante la inminencia de un desastre. se 
real1cen con f1nes preventivos. o bien las que se ejecuten para salvar una situación de 
emergencia. no requeriran de prev1a evaluación del 1mpacto ambiental. pero en todo c>Jso 
se debera dar av1so a la Secretaria de su realización. en un plazo que no excederá de 
setenta y dos horas contadas a partir de que las obras se 1n1cien. con objeto de que ésta. 
cuando así proceda. tome las med1das necesarias para atenuar los impactos al medio 
ambiente en los térm1nos ,del articulo 170 de la Ley. 

ARTICULO 8 - Quienes hayan 1n1c1ado una obra o act1v1dad para prevenir o controlar una 
Situación de emergenc1a. ademas de dar el aviso a que se refiere el articulo anterior. 
deberan presentar:· dentro de un plazo de ve1nte días.· un· informe de las acciones 
realizadas y de las med1das de m1tigac1ón y compensación que apliquen o pretendan 
apliCar como consecuenCia de la realización de diCha obra O actiVIdad. '• 

z. 1 

6.3.3 CAPiTULO 111 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

ARTICULO 9 - Los promoventes deberan presentar ante la Secretaria una manifestación 
de Impacto amb1ental. en la modalidad que corresponda. para que ésta realic~ la 
evaluac1ón del proyecto de la obra o act1v1dad respecto de la que se solicita autorización. 

La lnformac1ón que contenga la manifestación de impacto ambiental deberá refenrse a 
c~rcunstanc1as ambientales relevantes vinculadas con la realización del proyecto. 

La Secretaria proporcionará a los promoventes guias para facilitar la presentación y 
entrega de la manifestación de 1mpacto ambiental de acuerdo al t1po de obra o actividad 
que se pretenda llevar a cabo La Secretaria publicara d1chas guias en el D1ario Oficial de 
la Federac1ón y en la Gaceta Ecolog1ca 

I1RTICULO 1 O - Las man1festac1ones de impacto amb1ental deberan presentarse en las 
Siguientes modalidades 

l. Rt:gional. o 

11 Part1cular 
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ARTICULO 11 - Las man1festac1ones de 1mpacto ambiental se presentarán en la 
modal1dad reg1onal cuando se trate de 

Parques 1ndustnales y acuícolas. granJas acuícolas de más de 500 hectáreas, 
carreteras y vías férreas, proyectos de generac1ón de energía nuclear, presas y, en 
general. proyectos que alteren las cuencas h1drológ1cas; 

11 Un conJunto de obras o act1v1dades que se encuentren 1nclu1das en un plan o programa 
parc1al de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológ1co que sea sometido a 
cons1derac1ón de la Secretaría en los térm1nos previstos por el artículo 22 de este 
reglamento. 

111 Un conJunto de proyectos de obras y act1v1dades que pretendan realizarse en una 
reg1ón ecológ1ca determinada. y 

IV Proyectos que pretendan desarrollarse en s1t1os en los que por su 1nteracc1ón con los 
ri1ferentes componentes amb1entales regionales. se prevean impactos acumulativos. 
sinérg1cos o res1duales que pud1eran ocas1onar la destrucción, el aislamiento o la 
fragmentación de los ecos1stemas 

En los demas casos. la manifestación deberá presentarse en la modalidad particular. 

ARTICULO 12 - La manifestac1ón de 1mpacto ambiental. en su modalidad part1cular. 
deberá contener la Siguiente Información 

1 Datos generales del proyecto del promovente y del responsable del estudio de 1mpacto 
amb1ental. 

11 Descnpc1ón del proyecto. 

111 Vmculac1ón con los ordenam1entos JurídiCOS apl1cables en materia ambiental y. en su 
caso. con la regulac1ón sobre uso del suelo. 

IV Descnpc1ón del s1stema amb1ental y señalam1ento de la problemática ambiental 
detectada en el area de mfluenc1a del proyecto. 

V ldent1f1cac1on descnpc1ón y evaluación de los 1mpactos ambientales; 

VI. Med1das prevent1vas y de m1t1gac1ón de los 1mpactos ambientales; 

VIl Pronost1cos ambientales y en su caso. evaluación de alternativas, y 

VIII ldent1f1cac1on de los Instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan 
la 1nformac1ón señalada en las fracc1ones antenores 

ARTICULO 13 - La man1festac1ón de Impacto ambiental, en su modalidad regional, 
deberá contener la s1gu1ente 1nformac1ón 
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1 Datos generales del proyecto. del promovente y del responsable del estudio de impacto 
ambtental. 

11 Descnpción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes 
parctales de desarrollo, 

Id Vtnculactón con los instrumentos de planeación y ordenamientos JUrídicos aplicables. 

IV Descrtpción del ststema ambiental regional y señalamtento de tendenctas del 
desarrollo y detenoro de la regtón. 

V ldentiftcación. descripción y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos y 
residuales. del ststema ambiental regtonal. 

VI Estrategias para la prevención y mttigación de impactos ambientales. acumulativos y 
residuales. del ststema ambiental regional: 

Vil Pronósticos ambientales regtonales y. en su caso. evaluación de alternativas, y 

VIII ldentiftcación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan 
los resultados de la mantfestactón de impacto ambiental. 

ARTICULO 14.- Cuando la·realización de una obra o actividad que requiera sujetarse al 
rrocedtmtento de evaluactón de impacto ambtental tnvolucre. además, el cambio de uso 
del suelo de areas forestales y en selvas y zonas áridas. los promoventes podrán 
presentar una sola manifestación de impacto ambiental que incluya la informactón relativa 
a ambos proyectos 

ARTICULO 15 - Los aprovechamtentos forestales y las plantaciones forestales previstas 
en el articulo 5° tnctsos n) y ñ) respectivamente. podran presentar de manera simultanea 
la mantfestactón de tmpacto aMbtental y el plan de manejo. 

ARTICULO 16- Para los efectos de la fracción XIII del articulo 28 de la Ley, cuando la 
Secretaria tenga conoc1m1ento de que pretende tniciarse una obra o acttvidad de 
competencta federal o de que ya intciada ésta. su desarrollo pueda causar desequilibrios 
ecológtcos graves e trreparables: daños a la salud publica ocasionados por problemas 
ambtentales o daños a los ecoststemas. o rebasar los límites y condtciones establecidos 
en las dtsposictones JUridtcas relattvas a la preservación del equtlibno ecológico y la 
protecctón al ambtente. notiftcara inmedtatamente al interesado su determinación para 
que someta al procedimtento de evaluación de 1m pacto ambiental la obra o actividad que 
corresponda o la parte· de ella aún no realizada. expltcando las razones que lo justifiquen. 
(;Qn el propóstto de que aquél presente los tnformes. dtctamenes y consideractones que 
Juzgue convententes. en un plazo no mayor a dtez días. 

Una vez rectbtda la documentación. la Secretaria. en un plazo no mayor a treinta c!ias, 
comuntcara al Interesado si procede o no la presentación de una manifestación de 
tmpacto ambtental Indicando. en su caso. la modalidad y el plazo en que deberá hacerlo. 
Astmtsmo. cuando se trate de obras o acttvtdades que se hubiesen iniciado, la Secretaría 
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aplicará las med1das de segundad que procedan de acuerdo con lo previsto en el articulo 
170 de la Ley 

S1 la Secretaría no emite la comun1cac1ón en el plazo señalado, se entenderá que no es 
necesana la presentación de la manifestación de 1m pacto amb1ental. 

ARTICULO 17 - El promovente deberá presentar a la Secretaria la solicitud de 
autonzac1ón en materia de impacto ambiental, anexando. 

1 La man1festac1ón de 1mpacto amb1ental. 

11 Un resumen del contemdo de la man1festac1ón de 1mpacto ambiental, presentado en 
disquete. y 

111 Una cop1a sellada de la constanc1a del pago de derechos correspondientes. 

Cuando se trate de actividades altamente ríesgosas en los términos de la Ley, det;erá 
InClUirse un estud10 de nesgo. 

ARTICULO 18 - El estud1o de nesgo a que se refiere el artículo anterior. consíst1rá en 
incorporar a la mamfestac1ón de impacto ambiental la sigUiente información. 

1 Escenarios y medidas prevent1vas resultantes del anáhs1s de los riesgos ambientales 
relacionados con el proyecto. 

11 Descnpc1ón de las zonas de protecc1ón en torno a las 1nstalac1ones. en su caso. y 

111 Señalamiento de las med1das de seguridad en materia ambiental 

La Secretaría publicará. en el 01ar1o Of1c1al de la Federación y en la Gaceta Ecológica. las 
guías que facil1ten la presentac,on y entrega del estudiO de riesgo. 

ARTICULO 19- La solicitud de autonzacíón en matena de 1mpacto amb1ental, sus anexos 
y en su caso. la 1nformac1ón ad1C1onal. deberán presentarse en un disquete al que se 
acompañaran cuatro tantos 1mpresos de su conten1do 

Excepcionalmente. dentro de los d1ez días s1gu1entes a la Integración del expediente, la 
Secretaria podra sol1c1tar al promovente. por una sola vez. la presentación de hasta tres 
cop1as adíc1onales de los estudiOS de impacto ambiental cuando por alguna causa 
JuStificada se reqUiera En todo caso. la presentación de las copias adicionales debera 
llevarse a cabo dentro de los tres días s1guientes a aquel en que se hayan solicitado. 

ARTICULO 20 - Con el obJeto de no retardar el procedimiento de evaluación, la 
Secretaria comumcara al promovente. en el momento en que éste presente la solicitud y 
sus anexos. sí ex1sten defJC1enc1as formales que puedan ser corregidas en ese m1smo 
acto 

En todo caso. la Secretaría se aJustara a lo previsto en el articulo 43 de la Ley Federal de 
Proced1m1ento Administrativo 
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ARTICULO 21.- La Secretaria, en un plazo no mayor a diez días contados a partir de que 
1ec1ba la sol1c1tud y sus anexos. tntegrará el expedtente; en ese lapso, procederá a la 
revistón de los documentos para determtnar si su contentdo se ajusta a las disposiciones 
de la Ley, del presente reglamento y a las normas oftctales mexicanas aplicables. 

ARTICULO 22.- En los casos en que la manifestación de tmpacto ambiental presente 
insuflctenctas que tmptdan la evaluactón del proyecto. la Secretaria podrá solicitar al 
promovente. por úntca vez y dentro de los cuarenta días siguientes a la integración del 
expediente. aclaractones. recttftcactones o ampllac1ones al contenido de la misma y en tal 
caso. se suspendera el término de sesenta días a que se refiere el articulo 35 b1s de la 
Ley. 

La suspensión no podrá exceder de sesenta días computados a partir ·de que sea 
declarada Transcurrido este plazo sm que la Información sea entregada por el 
promovente. la Secretaria podrá declarar la caduc1dad del trámite en los términos del 
articulo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Admintstrativo. 

ARTICULO 23 - Las autondades competentes de los Estados. del Distrito Federal o de los 
t.!lunicipios podran presentar a la Secretaria los planes o programas parc1ales de 
desarrollo urbano o de o'rdenam1ento ecológico en los que se prevea la realización de 
obras o actividades de lás inclutdas en el articulo 5° de este reglamento, para que ésta 
lleve a cabo la ~yaluación del 1mpacto amb1ental del conjunto de dichas obras o 
actividades y emita la resolución que co:-responda. · .. 

La evaluac1ón a que se refiere el pinafo anterior. deberá realizarse a través de una 
mantfestación de tmpacto ambtental en su modalidad regional, elaborada respecto de la 
totalidad o de una parte de las obras o act1v1dades contempladas en los planes y 
programas Dtcha manifestactón sera presentada por las propias autoridades locales o 
m~n1c1pales 

ARTICULO 24 - La Secretaria podra sc.:c1tar. dentro del procedimiento de evaluac1ón y en 
los térmtnos prev1stos en la Ley Fec~ral de Procedimiento Adm1n1strativo. la opinión 
técntca de alguna dependenc12 o entt·:ad de la Administración Pública Federal, cuo;ndo 
por el ttpo de obra o acttvidad asi se rec:uiera. 

/,slmtsmo. la Secretarta podra consultar a grupos de expertos cuando por la complejidad 
o espectalidad de las Circunstancias de eJecución y desarrollo se estime que sus 
ootmones pueden proveer de meJOreo elementos para la formulación de la resolución 
correspondiente en este caso. nolif1ca·e al promovente los propósitos de la consulta y le 
rem1tira una capta de las optntones rr :i!:lidas para que éste, durante el procedimiento, 
man1f1este lo que a su derecho convenc· 1 

La Secretaria debera mantener al mo"1ento de realtzar la consulta, la reserva a que se 
refiere el articulo 37 de este reglamente· 

ARTICULO 25 - Cuando se trate de e ras o actividades incluidas en las fracciones IV, 
VIII. IX y XI del articulo 28 de la Ley q· e ceban sujetarse al procedimiento de evaluación 
de impacto ambtental de conformidad :n este reglamento, la Secretaria notificará a los 
gob1ernos estatales y mun1c1pales o det ..ltstrito Federal. dentro de los diez días siguientes 

104 

.. ~. 

., 
'• 



Módulo 1 
Biol. Ma. Teresa Adame GonzOlez 

a la integración del exped1ente que ha rec1b1do la manifestación de impacto ambiental 
respectiva. con el f1n de que éstos. dentro del procedimiento de evaluac1ón hagan las 
manifestaciones que cons1deren oportunas. 

La autonzac1ón que exp1da la Secretaria. no obligará en forma alguna a las autondades 
locales para exped1r las autonzac1ones que les correspondan en el ámbito de sus 
respectivas competencias 

ARTICULO 26- ln1c1ado el trám1te de evaluación. la Secretaria deberá ir agregando al 
f:xped1ente 

1 La mformac1ón ad1C1onal que se genere. 

11. Las opimones técn1cas que se hub1esen solicitado. 

111 Los comentanos y observaciones que realicen los Interesados en el proceso de 
consulta publ1ca. así como el extracto del proyecto que durante dicho proceso se haya 
publicado. 

IV La resoluc1ón 

V Las garant1as otorgadas. y 

VI Las mod1f1cac10nes al proyecto que se hubieren realiZado 

ARTICULO 27 - Cuando se realicen mod1f1cac1ones al proyecto de obra o actividad 
durante el proced1m1ento de evaluac1ón del impacto ambiental. el promovente deberá 
hacerlas del conoc1m1ento de la Secretaría con el objeto de que ésta. en un plazo no 
mayor de d1ez días. proceda a 

1 Solicitar Información ad1cíonal para evaluar los efectos al ambiente derivados de tales 
modificaciones. cuando éstas no sean significativas. o 

11 Requem la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental. cuando las 
modíf1cac1ones propuestas puedan causar desequilibrios ecológ1cos. daños a la salud. o 
causar 1mpactos acumulativos o s1nérg1cos. 

ARTICULO 28 - Sí el promovente pretende realizar modificaciones al proyecto después 
de em1tída la autonzacíón en materia de 1mpacto ambiental, deberá someterlas a la 
cons1derac1ón de la Secretaria la que. en un plazo no mayor a diez días, determinará: 

1 S1 es necesana la presentac1on de una nueva mamfestac1ón de impacto ambiental: 

11 Sí las modif1cac,ones propuestas no afectan el contenido de la autorización otorgada, o 

111 S1 la autonzac1ón otorgada requ1ere ser modif1cada con objeto de imponer nuevas 
cond1ciones a la realízac1ón de la obra o act1v1dad de que se trata. 
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l:n este Lilt1mo caso. las modificaciones a la autonzación deberán ser dadas a conocer al 
promovente en un plazo máximo de ve1nte días. 

6.3.4 CAPiTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 
PREVENTIVO 

ARTICULO 29 - La real1zac1ón de las obras y actividades a que se refiere el articule So 
del presente reglamento requerirán la presentación de un 1nforme preventiVO, cuando· 

1 Ex1stan normas of1c1ales mex1canas u otras dispos1c1ones que regulen las emisiones. las 
descargas. el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impa0tos 
ambientales relevantes que las obras o actividades puedan producir; 

11 Las obras o actividades estén expresamente prev1stas por un plan parcial o programa 
pawal de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que cuente con previa 
;,utorizac1ón en matena de impacto amb1ental respecto del conjunto de obras o 
actividades inclUidas en él. o 

111. Se trate de 1nstalac1ones ub1cadas en parques Industriales previamente autorizados 
por la Secretaria. en los términos de la Ley y de este reglamento. 

ARTICULO 30 - El 1nforme preventivo deberá contener 

1 Datos de ldent1f1cación. en los que se menc1one 

a) El nombre y la ub1cac1ón del proyecto: 

b) Los datos generales del promovente. y 

e) Los datos generales del responsable de la elaboración delmforme. 

11 Referencia segun corresponda: 

;.¡) A las normas of1C1ales mex1canas u otras dispOSICIOnes que regulen las emisiones. las 
descargas o el aprovechamiento de recursos naturales. aplicables a la obra o act1vidad: 

b) Al plan parc1al de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico en el cual queda 
Incluida la obra o act1v1dad. o 

e) A la autonzac1ón de la Secretaria del parque industrial. en el que se ubique la obra o 
actividad. y 

111 La sigUiente Información· 

a) La descnpc1ón general de la obra o actividad proyectada; 
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b) La identificación de las sustancias o productos que vayan a emplearse y que puedan 
1m pactar el ambiente. así como sus características físicas y químicas; 

e) La identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos cuya generac1ón 
se prevea. así como las med1das de control que se pretendan llevar a cabo; ' 

d) La descripción del amb1ente y, en su caso. la identificación de otras fuentes de emisión 
de contaminantes ex1stentes en el área de influencia del proyecto; 

e) La identificación de los 1mpactos ambientales significativos o relevantes y la 
determinación de las acciones y med1das para su prevención y mitigación; 

f) Los planos de localización del área en la que se pretende realizar el proyecto, y 

g) En su caso. las condiciones adicionales que se propongan en los términos del artículo 
sJgu1ente. 

ARTICULO 31.- El promovente podrá someter a la consideración de la Secretaria 
condiciones ad1cionales a las que se sujetará la realización de la obra o actividad con el 
f1n de evitar. atenuar o compensar los 1mpactos ambientales adversos que pudiE!~an 
ocasionarse Las condiciones adicionales formarán parte del informe preventivo. 

ARTICULO 32 - El mforme preventiVO deberá presentarse en un disquete al que se 
acompañarán tres tantos impresos de su contemdo Deberá anexarse copia sellada del 
pago de derechos correspond1ente 

La Secretaria proporcionará a los promoventes las guias para la presentación del informe 
prevent1vo D1chas guias serán publicadas en el Diano Oficial de la Federación y en la 
<.>aceta Ecológica 

ARTICULO 33.- La Secretaria analizará el informe preventiVO y, en un plazo no mayor a 
ve1nte dias. not1f1cará al promovente: 

1 Que se encuentra en los supuestos prev1stos en el artículo 28 de este reglamento y 
que. por lo tanto. puede realizar la obra o act1v1dad en los términos propuestos, o 

11 Que se requ1ere la presentación de una manifestac1ón de impacto ambiental, en al¡;oma 
de sus modalidades 

Tratándose de 1nformes preventivos en los que los 1mpactos de las obras o actividades a 
que se ref1eren se encuentren totalmente regulados por las normas oficiales mexicanas. 
transcurndo el plazo a que se refiere este articulo sin que la Secretaría haga la 
notificación correspondiente. se entenderá que d1chas obras o actividades podrán llevarse 
a cabo en la forma en la que fueron proyectadas y de acuerdo con las mismas normas 

ARTICULO 34 - Cuando dos o más obras o actividades se pretendan ubicar o realizar en 
un parque 1ndustnal o se encuentren previstas en un plan o programa parcial de 
desarrollo urbano o de ordenamiento ecológ1co que cuente con autorización en materia 
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ele tmpacto ambtental, los informes preventtvos de cada una de ellas podrán ser 
presentados conjuntamente 

6.3.5 CAPÍTULO V 
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ARTICULO 35 - Los tnformes preventivos, las manifestaciones de impacto ambtental 'i los 
estudios de riesgo podrán ser elaborados por los interesados o por cualquter persona 
fistca o moral 

ARTICULO 36- Quienes elaboren los estudios deberán observar lo establecido en la Ley, 
este reglamento, las normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos legales y 
reglamentanos aplicables. Astmismo. declararán, bajo protesta de decir verdad, que los 
resultados se obtuvteron a tra·Jés de la aplicación de las mejores técnicas y metodologías 
comúnmente uttlizadas por la comunidad ctentifica del país y del uso de la mayor 
información disponible. y que las medidas de prevención y mitigación sugeridas son las 
más efecttvas para atenuar los tmpactos ambientales 

:. 
'• 

La responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá al prestador de 
servicios o. en su caso. a quien !o suscriba. Si se comprueba que en la elaboración de los 
documentos en cuestión la tnformación es falsa. el responsable será sancionado de· 
conformtdad con el Capítulo IV del Titulo Sexto de la Ley, sin perjuicio de las sanciones 
que resulten de la aplicación de otras disposictones jurídicas relacionadas. 

;:.¡ 

6.3.6 CAPÍTULO VI 
DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

.ARTICULO 37 - La Secretaría publtcará semanalmente en la Gaceta Ecológica un listado 
de las solicttudes de autorizactón. de los informes preventivos y de las manifestaciones de 
tmpacto ambiental que reciba Asimismo. tncluirá dtcho listado en los medios electrónicos 
de los que dtsponga 

l.os listados deberán contener. por lo menos. la stguiente información: 

1 Nombre del promovente. 

11. Fecha de la presentación de la scl,citud: 

111. Nombre del proyecto e identificación de los elementos que lo integran; 

IV. Tipo de estudto presentado informe preventivo o manifestación de impacto ambiental 
y su modalidad. y 

V Lugar en donde se pretende llr·""' a cabo la obra o la actividad, indicando el Estado y 
el Munictpio 
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ARTICULO 38.- Los expedientes de evaluación de las manifestaciones de impacto 
ambiental. una vez Integrados en los térmmos del articulo 20 del presente reglamento, 
estarán a d1spos1ción de cualquier persona para su consulta. 

El promovente. desde la fecha de la presentación de su solicitud de evaluación en mate na 
de 1mpacto ambiental. podrá solicitar que se mantenga en reserva aquella información 
que. de hacerse pública. afectaria derechos de propiedad industrial o la confidenc1al1dad 
de los datos comerciales contenidos en ella. en los términos de las disposiciones legales 
aplicables As1m1smo. la Información reservada permanecerá bajo responsabilidad y 
custodia de la Secretaria, en los términos de la Ley y de las demás disposiciones legales 
aplicables. 

En todo caso. el promovente deberá ident1f1car los derechos de prop1edad industrial y los 
datos comerciales conf1denc1ales en los que sustente su solicitud 

ARTICULO 39.- La consulta de los expedientes podrá realizarse en horas y dias hábiles. 
tanto en las ofic1nas centrales de la Secretaria como en la Delegación que corresponda. 

ARTICULO 40 - La Secretaria. a soi1C1tud de cualqUier persona de la comunidad de que 
se trate. podrá llevar a cabo una consulta pública. respecto de proyectos sometidos a su 
consideración a través de mamfestaciones de 1m pacto ambiental 

La solic1tud a que se ref1ere al párrafo antenor deberá presentarse por escrito dentro del 
plazo de d1ez dias contados a part1r de la publicación de los listados de las 
manifestaciones de 1mpacto amb1ental En ella se hará menc1ón de: 

a) La obra o act1v1dad de que se trate: 

b) Las razones que mot1van la petición: 

e) El nombre o razón soc1al y domicilio del solicitante. y 

d) La demas mformac1ón que el particular desee agregar 

ARTICULO 41 - La Secretaria dentro de los c1nco dias s1guientes a la presentación de la 
solicitud. not1f1cará almteresado su determinac1ón de dar o no iniciO a la consulta pública 

Cuando la Secretaria dec1da llevar a cabo una consulta pública. deberá hacerlo conforme 
a las bases que a continuaCIÓn se menc1onan. 

1 El dia siguiente a aquel en que resuelva 1niciar la consulta pública, notificará al 
promovente que deberá publicar en un término no mayor de cinco dias contados a partir 
de que surta efectos la notiflcac1ón. un extracto de la obra o actividad en un periódico de 
amplia c~rculac1ón en la entidad federativa donde se pretenda llevar a cabo; de no hacerlo, 
el pi3ZO que restare para concluir el procedimiento quedará suspendido. La Secretaria 
podrá. en todo caso. declarar la caducidad en los térm1nos del articulo 60 de la Ley 
Federal de Procedimiento Adm1n1strat1VO. 
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El extracto del proyecto de la obra o actividad contendrá, por los menos, la siguiente 
Información. 

a) Nombre de la persona fis1ca o moral responsable del proyecto, 

b) Breve descnpción de la obra o act1vidad de que se trate. 1nd1cando los elementos que 
la integran. 

e) Ub1cación del lugar en el que la obra o act1v1dad se pretenda ejecutar. Indicando el 
Estado y Munic1p1o y haciendo referencia a los ecos1stemas ex1stentes y su condición al 
momento de realizar el estudio y 

d) Indicación de los pnnc1pales efectos ambientales que puede generar la obra o actividad 
\ las med1das de m1t1gación y reparación que se proponen. 

11 Cualquier ciudadano de la comunidad de que se trate, dentro de los diez días 
sigUientes a la publicac1ón del extracto del proyecto. podrá solicitar a la Secretaria que 
ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambtental en la entidad 
federativa que corresponda: 

1 

111 Dentro de los veinte días stguientes a aquél en que la manifestactón de Impacto 
ambiental haya s1do puesta a d1spostción del públtco conforme a la fracctón anterior, 
cualquier interesado podrá proponer el establectmiento de medidas de prevención y 
mttígac1ón. asi como las observac1ones que considere pertinentes, las cuales se 
agregaran al exped1ente. 

Las observac1ones y propuestas a que se ref1ere el párrafo antenor deberán formularse 
por escrito y contendrán el nombre completo de la persona física o moral que las hubiese 
presentado y su dom1c1lio. y 

IV La Secretaria constgnará. en la resolución que em1ta. el proceso de consulta pública y 
los resultados de las observaciones y propuestas formuladas Estos resultados serán 
publicados ademas. en la Gaceta Ecológ1ca. 

ARTICULO 42 - El promovente deberá rem1t1r a la Secretaria la página del diario o 
periódico donde se hub1ere realizado la pubilcactón del extracto del proyecto, para que 
sea mcorporada al expediente respect1vo 

ARTICULO 43 - Durante el proceso de consulta públ1ca a que se refiere el articulo 40 de 
este reglamento la Secretana en coordmactón con las autoridades locales, podrá 
organ1zar una reumon pública de mformac1ón cuando se trate de obras o actividades que 
puedan generar desequ1l1bnos ecológ1cos graves o daños a la salud pública o a los 
ecosistemas. de conform1dad con las s1gu1entes bases 

1 La Secretaria. dentro del plazo de vemt1ctnco días contados a partir de que resuelva dar 
imcio a la consulta públ1ca. em1t1rá una convocatona en la que expresará el dia, la hora y 
el lugar en que la reunión deberá verif1carse. La convocatona se publicará, por una sola 
vez. en la Gaceta Ecológ1ca y en un penódico de amplia circulactón en la entidad 
faderat1va correspondiente Cuando la Secretaria lo constdere necesario, podrá llevar a 
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cabo la publicación en otros medios de comunicación que permitan una mayor difusión a 
los interesados o posibles afectados por la real1zac1ón de la obra o activ1dad; 

11. La reunión debera efectuarse. en todo caso. dentro de un plazo no mayor a c1nco días 
con postenondad a la fecha de publicación de la convocatoria y se desahogara en un solo 
di a 

111. El promovente debera exponer los aspectos técn1cos ambientales de la obra o 
activ1dad de que se trate. los posibles impactos que se ocasionarían por su real1zaci:jn y 
las medidas de prevenc1ón y mitigación que serian Implementadas Asimismo, atendera, 
durante la reunión. las dudas que le sean planteadas. 

IV. Al final1zar. se levantara un acta circunstanciada en la que se asentaran los nombres y 
domiCilios de los participantes que hayan Intervenido formulando propuestas y 
consideraciones el contenido de éstas y los argumentos. aclaraciones o respuestas del 
promovente. 

En todo caso. los partic1pan<es podran solicitar una cop1a del acta c1rcunstanc1ada 
levantada. y 

V Después de conclu1da la reunión y antes de que se dicte la resolución en el 
proced1m1ento de evaluación. los as1stentes podran formular observaciones por esenio 
que :a Secretaria anexara al expediente. 

6.3.7 CAPiTULOV/1 
DE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

ARTICULO 44 - Al evaluar las manifestac1ones de 1mpacto ambiental la Secretaria debera 
cons1derar 

1 Los pos1bles efectos de las obras o act1v1dades a desarrollarse en el o los ecos1stemas 
de que se trate tomando en cuenta el con¡unto de elementos que los conforman. y no 
úmcamente los recursos que fuesen ob¡eto de aprovechamiento o afectación. 

11 La ut1l1zac1ón de los recursos naturales en forma que se respete la integndad funcional 
y las capacidades de carga de los ecos1stemas de los que forman parte d1chos recursos, 
ror per~odos 1ndef1n1dos. y 

111 En su caso la Secretaria podra cons1derar las med1das preventivas. de mitigación y 
las demas que sean propuestas de manera voluntaria por el solicitante, para ev1tar o 
reduc~r al mm1mo los efectos negat1vos sobre el amb1ente. 

ARTICULO 45 - Una vez concluida la evaluac1ón de la manifestación de impacto 
ambiental. la Secretaria debera em1tir. fundada y mot1vada. la resolución correspondiente 
en la que podra 
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l. Autonzar la realización de la obra o actividad en los términos y condiciones 
manifestados. 

11. Autorizar total o parcialmente la realizac1ón de la obra o actividad de manera 
condicionada 

En este caso la Secretaria podrá su¡etar la realización de la obra o act1v1dad a la 
mod1ficac1ón del proyecto o al establecimiento de med1das adicionales de prevención y 
mitigación que tengan por ob¡eto evitar. atenuar o compensar los 1mpactos ambientales 
adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal, etapa de 
abandono. térm1no de v1da útil del proyecto. o en caso de acc1dente. o 

111. Negar la autonzación en los términos de la fracción 111 del Articulo 35 de la Ley. 

ARTICULO 46- El plazo para em1tir la resolución de evaluación de la manifestación de 
1mpacto amb1ental no podra exceder de sesenta dias. Cuando por las dimensionú y 
compleJidad de la obra o act1vidad se justif1que. la Secretaria podra, excepcionalmente y 
de manera fundada y motivada. ampliar el plazo hasta por sesenta dias mas. debiendo 
notificar al promovente su determinación en la forma s1guiente: 

1 Dentro de los cuarenta dias posteriores a la recepc1ón de la solicitud de autonzación. 
cuando no se hub1ere requerido Información adicional. o 

11 En un plazo que no excedera de d1ez dias contados a partir de que se presente la 
1nformación adic1onal. en el caso de que ésta se hubiera requerido 

La facultad de prorrogar el plazo podra ejewtarse una sola vez durante el proceso d~ 
evaluación 

kRTICULO 4 7 - La e¡ecución de la obra o la realización de la actividad de que se trate 
debera su¡etarse a lo previsto en la resoluc1ón respectiva. en las normas of1ciales 
mex1canas que al efecto se exp1dan y en las demas disposiciones legales y 
reglamentanas apl1cables. 

En todo caso. el promovente podra solicitar que se integren a la resoluc1ón los demás 
perm1sos. licenc1as y autonzac1ones que sean necesarios para llevar a cabo la obra o 
actividad proyectada y cuyo otorgam1ento corresponda a la Secretaría 

ARTICULO 48 - En los casos de autonzaciones condicionadas. la Secretaría señalará las 
condiciones y requenm1entos que deban observarse tanto en la etapa previa al in1c1o de la 
obra o act1v1dad como en sus etapas de construcción. operac1ón y abandono. 

ARTICULO 49 - Las autonzac1ones que expida la Secretaría sólo podrán refenrse a los 
aspectos amb1entales de las obras o actividades de que se trate y su v1genc1a no podrá 
exceder del !lempo propuesto para la e¡ecución de éstas 

As1m1smo. los promoventes deberán dar aviso a la Secretaría del inicio y la conclusión de 
los proyectos as' como del cambio en su titularidad 
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ARTICULO 50 - Todo promovente que dec1da no e¡ecutar una obra o actividad su¡eta a 
autonzac1ón en matena de 1mpacto amb1ental. debera comunicarlo por escnto a la 
Secretaria para que ésta proceda a. 

1 Arch1var el exped1ente que se hub1ere mtegrado. s1 la comunicación se realiza duran.~ el 
procedimiento de evaluac1ón del1mpacto amb1ental. o 

11 De¡ar sin efectos la autonzac1ón cuando la comunicación se haga después de que 
aquélla se hub1ere otorgado. 

En el caso a que se ref1ere la fracción antenor. cuando se hayan causado efectos dañinos 
al ambiente la Secretaria hara efect1vas las garantías que se hubiesen otorgado respecto 
del cumphm1ento de las condicionantes establecidas en la autorización y ordenara la 
adopción de las med1das de mit1gac1ón que correspondan. 

6.3.8 CAPiTULO VIII 
DE LOS SEGUROS Y LAS GARANTiAS 

ARTICULO 51 - La Secretaria podra ex1gir el otorgamiento de seguros o garantías 
'especto del cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones. cuando 
durante la reaiJzac1ón de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistema~. 

Se cons1derara que pueden producirse daños graves a los ecosistemas, cuando: 

l. Puedan liberarse sustanc1as que al contacto con el ambiente se transformen en tóxicas, 
persistentes y b1oacumulables 

11. En los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad ex1stan cuerpos de 
agua. espec1es de flora y fauna Silvestre o espec1es endémicas. amenazadas. en peligro 
de ext1nc1ón o su¡etas a protecc1ón espec1al. 

111. Los proyectos 1mpl1quen la real1zac1ón de actividades consideradas altamente 
nesgosas conforme a la Ley. el reglamento respect1vo y demas d1sposic1ones aplicables, y 

IV Las obras o act1v1dades se lleven a cabo en Áreas Naturales Protegidas. 

I1RTICULO 52 - La Secretaria f1¡ara el monto de los seguros y garantías atendiendo al 
valor de la reparac1ón de los daños que pudieran ocas1onarse por el incumplimiento de las 
condicionantes Impuestas en las autonzaciones. 

En todo caso. el promovente podra otorgar sólo los seguros o garantías que 
correspondan a la etapa del proyecto que se encuentre realizando. 

Si el promovente de¡ara de otorgar los seguros y las fianzas requeridas. la Secretaria 
podra ordenar la suspens1ón temporal. parc1al o total. de la obra o actividad hasta en tanto 
no se cumpla con el requenm1ento. 
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ARTICULO 53- El promovente debera. en su caso. renovar o actualizar anualmente los 
montos de los seguros o garantías que haya otorgado. 

La Secretaria. dentro de un plazo de d1ez días, ordenara la cancelación de los seguros o 
garantías cuando el promovente acredite que ha cumplido con todas las condiciones que 
les d1eron origen y haga la solicitud correspondiente. 

ARTICULO 54- La Secretaria constitwa un FJdeJcomJso para el dest1no de los recursos 
que se obtengan por el cobro de seguros o la eJecución de garantías Asimismo, d1chos 
recursos seran aplicados a la reparac1ón de los daños causados por la realización de las 
obras o actividades de que se trate. 

6.3.9 CAPiTULO IX 
DE LA INSPECCIÓN, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

ARTICULO 55 - La Secretaria. por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al 
Amb1ente. realizara los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiCIOnes contemdas en el presente ordenamiento. así como de las que del m1smo se 
deriven, e 1mpondra las méd1das de seguridad y sanc1ones que resulten procedentes. 

[ 

As1m1smo. la Secretaria podra requerir a los responsables que corresponda, la 
presentac1ón de información y documentación relat1va al cumplimiento de liis 
disposiciones antenormente referidas 

ARTICULO 56- cu'ando exista nesgo inminente de desequ1libno ecológico o de daño o 
detenoro grave a los recursos naturales. casos de contaminación con repercusione's 
pel1grosas para los ecos1stemas. sus componentes o para la salud públ1ca, o caLi3as 
superven1entes de 1mpacto ambiental. la Secretaria. fundada y motivadamente, podrá 
ordenar alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el articulo 170 de la 
Ley 

En todo caso. con la deb1da fundament¡lClón y motivación, la autoridad competente 
deberá ind1car los plazos y cond1C10nes a que se sujetará el cumplimiento de las medidas 
correct1vas. de urgente aplicac1ón y de segundad, así como los requerimientos para retirar 
estas ult1mas conforme a lo que se establece en el articulo 170 BIS de la Ley. 

ARTICULO 57 - En los casos en se lleven a cabo obras o actiVIdades que reqUieran 
someterse al procedimiento de evaluac1ón de impacto ambiental conforme a la Ley y al 
presente Reglamento. sm contar con la autonzación correspondiente, la Secretaria, con 
fundamento en el Titulo Sexto de la Ley. ordenará las medidas correctivas o de urgente 
aplicación que procedan Lo anterior. sin perjuicio de las sanciones administrativas y del 
ejercicio de las acc1ones C1v1les y penales que resulten aplicables, así como de la 
imposiCión de medidas de segundad que en términos del articulo anterior procedan. 

Para la impos1cion de las medidas de seguridad y de las sanciones a que se refiere el 
párrafo anterior. la Secretaria deberá determinar el grado de afectación ambiental 
ocasionado o que pud1era ocasionarse por la realización de las obras o actividades de 
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qu~ se trate. As1mísmo. su¡etará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental las 
obras o act1vidades que aún no hayan sido míc1adas. 

ARTICULO 58.- Para los efectos del presente capítulo, las medidas correctivas o de 
urgente aplícac1ón tendrán por ¡;¡b¡eto evitar que se s1gan ocasionando afectaciones al 
ambiente, los ecosistemas o sus elementos, restablecer las condiciones de los recursos 
naturales que hub1eren resultado afectados por obras o actividades; así como generar un 
efecto pos1t1vo alternativo y equivalente a los efectos adversos en el amb1ente, los 
ecosistemas y sus elementos que se hub1eren 1dent1f1cado en los procedimientos de 
Inspección. En la determ1nac1ón de las medidas señaladas, la autoridad deberá considerar 
el orden de prelac1ón a que se ref1ere este precepto 

El Interesado. dentro del plazo de c1nco días contados a part1r de la notificación de la 
resolución med1ante la cual se 1mpongan med1das correctivas, podrá presentar ante la 
autor1dad competente una propuesta para la realización de med1das alternativas a las 
ordenadas por aquélla. s1empre que d1cha propuesta se ¡ustíf1que debidamente y bw•que 
e umpl1r con los m1smos propósitos de las med1das ordenadas por la Secretaría. En caso 
de que la autondad no em1ta una resolución respecto a la propuesta antes refenda dentro 
del plazo de d1ez días SIQUientes a su recepc1ón. se entenderá contestada en sentido 
af1rmatívo. 

Los plazos ordenados para la realización de las medidas correctivas referidas en el 
párrafo que antecede. se suspenderán en tanto la autondad resuelva sobre la 
procedencia o no de las medidas alternativas propuestas respecto de ellas. Dicha 
suspens1ón procederá cuando lo solic1te expresamente el promovente, y no se ocas1onen 
daños y perjuiCIO a terceros. a menos que se garant1cen éstos para el caso de no obtener 
resolución favorable. 

ARTICULO 59.- Cuando el responsable de una obra o actividad autorizada en materia de 
impacto ambiental. incumpla con las condic1ones prev1stas en la autorización y se den los 
casos del articulo 170 de la Ley. la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
ordenara la 1mposíc1ón de las medidas de seguridad que correspondan, 
1ndepend1entemente de las med1das correct1vas y las sanciones que corresponda aplic>~r. 

Lo anterior sm per¡uíc1o del e¡erc1C1o de las acciones Civiles y penales que procedan por 
las Irregularidades detectadas por la autondad en el ejerciCIO de sus atribuciones de 
ínspecc1ón y v1g1lanc1a 

ARTICULO 60.- Cuando la autondad emplace al presunto infractor en términos del 
articulo 167 de la Ley. y éste comparezca med1ante escnto aceptando las irregularidades 
Circunstanciadas en el acta de 1nspeccíón. la Secretaría procederá, dentro de los veinte 
días sigUientes. a dictar la resoluc1ón respectiva 

ARTICULO 61 - S1 como resultado de una v1síta de inspección se ordena la imposición de 
med1das de seguridad. correct1vas o de urgente aplicación, el Inspeccionado deberá 
notif1car a la autondad del cumpl1m1ento de cada una. en un plazo máx1mo de cinco días 
contados a partir de la fecha de venc1m1ento del plazo concedido por aquélla para su 
realización. 
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ARTICULO 62 - Cuando el mfractor realice las medtdas correctivas o de urgente 
élpltcación o subsane las Irregularidades en que hubtere incurrido, previamente a que la 
Secretaria imponga una sanc1ón. dtcha autondad debera considerar tal situación como 
atenuante de la infracctón cometida. 

Asim1smo. en los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente 
apltcación, o subsane las trregulandades detectadas en los plazos ordenados por la 
Secretaria. en los supuestos a que se ref1ere el articulo 169 de la Ley, podra solic1tar a la 
autondad la modtftcactón o revocación de la sanción 1mpuesta en un plazo de quince días 
contados a part1r del venc1m1ento del últ1mo plazo concedtdo para la realización de las 
medtdas correspondientes 

El escrito de soltcttud de reconstderación debera presentarse ante la autoridad que 
1mpuso la sanc1ón y sera resuelto por el supenor Jerarquice de la mtsma, conforme a los 
plazos prev1stos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En este caso 
procedera la suspenc1ón de la eJecución de la sanctón en los casos prev1stos pe·, el 
articulo 87 del ordenamiento antes señalado 

ARTICULO 63.- En los casos a los que se reftere el último parrafo del articulo 173 de la 
Ley. el Infractor debera presentar su soltcttud para realizar inverstones equivalentes en _la 
adquiSICión e 1nstalac1ón de equipo para evitar contaminación o en la protección, 
preservación o restauración dei ambtente y los recursos naturales, en un plazo de quince 
dias contados a part1r de la not1f1cación de la resolución que impuso la multa que 
corresponda 

La sollcttud deber~ presentarse ante la autondad que emitió la resolución y sera resuelta 
por el supenor Jerarqutco dentro de los veinte días siguientes 

ARTICULO 64 - La Secretaria promovera la creación de fondos, fideicomisos u otrós 
instrumentos económ1cos de carácter ftnanctero. a efecto de canalizar a éstos los 
recursos que se obtengan en v1rtud de la aplicación de las disposiciones de la Ley, este 
Reglamento y los demas ordenam1entos que de ella se deriven de manera eftcaz y 
transparente 

6.3.10 CAPÍTULO X 
IJE LA DENUNCIA POPULAR 

ARTICULO 65.- Toda persona. grupos soctales. organizaciones no gubernamentales, 
asoctactones y soctedades podran denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambtente o ante otras autondades todo hecho. acto u omisión que produzca o pueda 
productr desequlltbno ecológico o daños al ambtente o a los recursos naturales, o 
contravengan las d1sposic1ones Juridtcas en esta matena, y se relacionen con las obras o 
activtdades menc1onadas en el articulo 28 de la Ley y en el presente reglamento. Las 
denuncias que se presentaren seran substanctadas de conformidad con lo previsto en el 
Capitulo VIl del Titulo sexto de la prop1a Ley 
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambtente para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimtento 
de Desechos y Otras Materias (O O.F 23-1-1979). 

Reglamento de la Ley General del Equtlibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente contra la Contam1nac1ón Ongtnada por la Emistón de Ruido (D.O.F 
06-XII-1982. fe de erratas 08-XII-1982) 

Reglamento de la Ley General del Equtlibrio Ecológico y la Protección al 
Ambtente. en Matena de Residuos Peligrosos. (0.0 F. 25-XI-1988) 

Reglamento de la Ley General del Equiltbrio Ecológico y la Protección al 
Ambtente en Matena de Prevención y Control de la Contam1nac1ón de la 
Atmosfera. (O O F. 25-XI-1988) 

Reglamento de ia Ley de Aguas Nacionales. (O.O.F. 12-1-1994 y sus 
reformas). 

Reglamento de la Ley Agraria en Matena de Ordenamtento de la Propiedad 
Rural (0.0 F. 04-1-1996) 

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (O O.F 22-V-1998) 

Reglamento de la Ley Forestal (DO F. 25-IX-1998) 

Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalizactón (O O. F. 14-1-
1999) 

Reglamento de la Ley Mtnera (O O F 15-11-1999) 

Reglamento de la Ley de Pesca (0 O.F. 29-IX-1999). 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológtco y la Protección al 
Amb1ente en Matena de Evaluación del Impacto Ambiental. (D.O.F. 30-V-
2000) 

Reglamento a la Ley General del Equlitbrio Ecológico y la Protección al 
Amb1ente en Matena de Audttoria Ambiental. (D.O.F 29-XI-2000). 

Reglamento a la Ley General del Equilibno Ecológico y la Protección al 
Amb1ente en Matena de Areas Naturales Protegtdas. (D.O.F 30-XI-2000) 

Reg~vr1ento lntenor de la Secretaria de Medio Ambtente y Recursos 
Naturales (D.O.F. 21-1-2003) 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (0 O.F. 11-VI-2001 ). 

117 



6.5 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Módulo 1 
Bio/ Ala. Teresa Adame Gon:.:::ález 

Las normas que a continuación se enlistan son las contenidas en el Acuerdo por el cual 
se reforma la nomenclatura de las normas oficiales mexicanas expedidas por la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. así como la ratificación de las 
m1smas previa su revisión qu1nquenal. publicado en el D.O.F. el 23-abril-2003. 

¡ • 

Norma Of1c1al Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los 
lim1tes max1mos permisibles de contammantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales (D.O.F. 6-enero-1997). (Aclaración 
30-abnl-1997) Antes NOM-001-ECOL-1996 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-002-SEMARNAT-1996, Que establece los 
lim1tes maximos permisibles de contam1nantes en las descargas de a~·Jas 
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. (D.O.F 3-Junio-
1998) Antes NOM-002-ECOL-1996 

Norma Ofic1al Mex1cana NOM-003-SEMARNAT-1997, Que establece los 
limites m<ix1mos permisibles de contaminantes para las aguas residuales 
tratadas que se reusen en servic1os al publico. (D.O.F 21-septiembre-1998) 
Antes NOM-003-ECOL-1997. 

Norma Of1cial Mex1cana NOM-005-SEMARNAT-1997, Que establece los 
procedimientos. critenos y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento de corteza, tallos y plantas completas de 
vegetac1ón forestal. ID O F 20-mayo-1997) Antes NOM-005-RECNAT-1997. 

Norma:'Of1c1al Mex1cana NOM-006-SEMARNAT-1997. Que establece los 
proced1m1entos. cntenos y especif1cac1ones para realizar el aprovechamiento. 
transporte y almacenamiento de hojas de palma. (D.O.F. 28-mayo-1997). 
Antes NOM-006-RECNAT -1997. 

Norma Of1cial Mex1cana NOM-007-SEMARNAT-1997. Que establece los 
procedimientos. cntenos y espec1ficac1ones para realizar el aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento de ramas hojas o pencas. flores. frutos y 
sem1llas. (DO F. 30-mayo-1997) Antes NOM-007-RECNAT-1997 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-008-SEMARNAT-1996, Que establece los 
proced1m1entos. cntenos y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento de cogollos (D.O.F. 24-junio-1g96). Antes NOM-
008-RECNAT -1996 

Norma Of1cial Mex1cana NOM-009-SEMARNAT-1996. Que establece los 
proced1m1entos. critenos y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento de latex y otros exudados de vegetación forestal. 
(D.O F 26-junio-1996) Antes NOM-009-RECNAT-1996. 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-010-SEMARNAT-1996, Que establece .los 
procedimientos. criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 
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transporte y almacenamiento de hongos. (D. O. F. 28-mayo-1g96). Antes NOM-
01 0-RECNAT-1 996 

Norma Of1cial Mex1cana NOM-011-SEMARNAT-1996, Que establece los 
procedimientos. cnterios y especificaciones para realizar el aprovechamip;,to, 
transporte y almacenamiento de musgo. heno y doradilla. (0.0 F. 26-junio-
1996) Antes NOM-011-RECNAT-1996. 

Norma OfiCial Mexicana NOM-012-SEMARNAT-1996. Que establece los 
procedimientos. cnter~os y especif1cac1ones para realizar el aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento de leña para uso doméstico. (D.O.F. 26-junlo-
1 996) Aclaración 13-mayo-1997. Antes NOM-012-RECNAT-1 996. 

Norma Of1c1al Mexicana NOM-013-SEMARNAT-1997, Que regula 
samtanamente la importac1ón de árboles de navidad naturales de las especies 
P1nus s1lestr~s. Peseudotsuga menziesii y del género Ab1es. (D.O.F 28-
septlembre-1 998) Antes NOM-013-RECNAT-1 997. 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-018-SEMARNAT-1999, Que establece los 
proced1m1entos. cnter~os y especifiCaCiones técmcas y administrativas para 
real1zar el aprovechamiento sostenible de la h1erba de candelilla, transporte y 
almacenamiento del cerote (D.O.F. 27-octubre-1 999). Antes NOM-(':18-
RECNAT-1999. 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-019-SEMARNAT-1999, Que establece los 
llneam1entos técn,cos para el combate y control de los insectos 
descortezadores de las coníferas. (D.O.F 25-octubre-2000). Antes NOM-019-
RECNAT-1999 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-020-SEMARNAT-2001, Que establece los 
proced1m1entos y lineamientos que se deberán observar para la rehabilitación, 
me1oram1ento y conservación de los terrenos forestales de pastoreo (D.O.F. 
1 O-d1c1embre-2001) Antes NOM-020-RECNAT-2001. 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-021-SEMARNAT-2000, Que establece las 
espec1f1caciones de fertilidad. salinidad y clasificación de suelos, estudio, 
muestreo y análls1s (D.O.F 31-diciembre-2002). Antes NOM-021-RECNAT-
2000 

Norma Oficial Mexicana NOM-023-SEMARNAT -2001, Que establece las 
espec1f1cac1ones tecnicas que deberá contener la cartografía y la clasificación 
para la elaboración de los inventarlos de suelos. (D.O.F. 1 0-diciembre-2001 ). 
Antes NOM-023-RECNAT-2000. 

~· Norma Ofic1al Mex1cana NOM-024-SEMARNAT-1993, Por la que se 
establecen medidas para la protección de las especies de totoaba y vaquita 
en aguas de jur~sd1cción federal del Golfo de California. (D.O.F. 29-junio-
1994) Antes NOM-012-PESC-2001. 
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L; Norma Of1cial Mex1cana NOM-025-SEMARNAT-1995, Que establece las 
características que deben tener los medios de marqueo de la madera en rollo, 
así como los lineamientos para su uso y control. (D.O.F. 1-diciembre-1995). 
Antes NOM-001-RECNAT-1995. 

LJ Norma Of1c1al Mex1cana NOM-026-SEMARNAT-1996, Que establece los 
procedimientos. cnterios y . especificaciones para realizar el aprovechamiento. 
transporte y almacenamiento de resina de pino. (DO. F. 30-mayo-1996) A~.tes 
NOM-002-RECNAT-1996. 

Norma Ofic1al Mex1cana NOM-027-SEMARNAT-1996, Que establece los 
proced1m1entos. cr:terios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento de tierra de monte. (D.O.F. 5-junlo-1996). Antes 
NOM-003-RECNA T -1996. 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-028-SEMARNAT-1996, Que establece los 
proced1m1entos. wtenos y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento de raíces y rizomas de vegetación forestal. 
(DO F 24-Junio-1996). Antes NOM-004-RECNAT-1996. 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-034-SEMARNA T-1993, Que establece los 
métodos de med1c1ón para determ1nar la concentración de monóxido de 
carbono en el a1re amb1ente y el proced1m1ento para la calibración de los 
equ1pos de med1c1ón (D.O.F 18-octubre-1993). Antes NOM-034-ECOL-1993. 

Norma·.' Of1cial Mex1cana NOM-035-SEMARNAT -1993, Que establece los 
métodos de med1c1ón para determ1nar la concentración de partículas 
suspend1das totales en el a1re ambiente y los procedimientos para ia 
calibración de los equ1pos de medíc1ón (D O.F. 18-octubre-1993). Antes 
NOM-035-ECOL-1993 

Norma Of1cial Mex1cana NOM-036-SEMARNA T -1993, Que establece los 
métodos de medíc1ón para determ1nar la concentración de ozono en el aire 
amb1ente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. 
(D O F 18-octubre-1993) Antes NOM-036-ECOL-1993. 

Norma Of1cial Mextcana NOM-037-SEMARNAT-1993, Que establece los 
métodos de med1ción para determmar la concentración de bióxido de 
nitrógeno en el a1re amb1ente y los procedimientos para la calibración de los 
equ1pos de medtción (D O.F 18-octubre-1993). Antes NOM-037-ECOL-1993. 

Norma Of1C1al Mex1cana NOM-038-SEMARNAT-1993, Que establece los 
métodos de med1c1ón para determinar la concentración de bióxido de azufre 
en el a1re ambiente y los proced1m1entos para la calibración de los equipos de 
med1c1ón. (DO F. 18-octubre-1993) Antes NOM-038-ECOL-1993. 

Norma Oftctal Mex1cana NOM-039-SEMARNAT-1993, Que establece los 
n1veles max1mos perm1s1bles de em1síón a la atmósfera de bióxido y trióxido de 
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azufre y neblinas de ác1do sulfurico. en plantas productoras de ác1do sulfurico 
(D O.F 22-octubre-1993) Antes NOM-039-ECOL-1993. 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-040-SEMARNAT-2002, Que establece los 
limites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas, 
así como los requisitos de control de emisiones fugitivas provenientes de las 
fuentes fijas dedicadas a la fabricación de cemento (0.0 F. 18-diclembre-
2000) Antes NOM-040-ECOL-2002 

Norma OfiCial Mex1cana NOM-041-SEMARNAT-1999. Que establece los 
lim1tes máx1mos permisibles de em1s1ón de gases contaminantes provenientes 
del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina 
como combustible (DO F. 6-agosto-1999) Antes NOM-041-ECOL-1999. 

Norma Of1cial Mex1cana NOM-042-SEMARNAT-1999, Que establece los 
limites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos no quemados. 
monóx1do de carbono. óxidos de nitrógeno y partículas suspendidas 
proven~entes del escape de vehículos automotores nuevos en planta. así 
como de hidrocarburos evaporativos provenientes del s1stema de combustible 
que usan gasolina. gas licuado de petróleo, gas natural y diese! de los 
mismos. con peso bruto veh1cular que no exceda los 3,856 kilogramos. 
(0 O F 6-septlembre-1999). Antes NOM-042-ECOL-1999 

Norma OfiCial Mex1cana NOM-043-SEMARNAT-1993. Que establece los 
n1veles máx1mos permisibles de emis1ón a la atmósfera de partículas só'';Jas 
proven~entes de fuentes fijas (D O.F 22-octubre-1993) Antes NOM-043-
ECOL-1993 

Norma Of1cial Mex1cana NOM-044-SEMARNAT-1993. Que establece los 
n1veles máximos permiSibles de emisión de hidrocarburos. monóxido de 
carbono. óx1dos de n~trógeno. partículas suspendidas totales y capacidad del 
humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diese! como 
combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores 
con peso bruto veh1cular mayor de 3.857 kilogramos. (D.O.F. 22-octubre-
1993) Antes NOM-044-ECOL-1993 

Norma OfiCial Mex1cana NOM-045-SEMARNAT -1996, Que establece los 
n1veles máx1mos permiSibles de opacidad del humo proveniente del escape de 
vehículos automotores en circulación que usan diese! o mezclas que 1ncluyan 
d1esel como combustible (0 O F 22-abril-1997) Antes NOM-045-ECOL-1996. 

Norma Of1C1al Mex1cana NOM-046-SEMARNAT-1993, Que establece los 
n1veles máx1mos permiSibles de emis1ón a la atmósfera de bióxido de azufre, 
neblinas de tr1óx1do de azufre y ác1do sulfur~co. provenientes de procesos de 
producción de ác1do dodecilbencensulfón1co en fuentes lijas. (D.O.F. 22-
octubre-1993) Antes NOM-046-ECOL-1996. 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-047-SEMARNAT-1999, Que establece las 
características del equ1po y el procedimiento de medición, para la verificación 
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de los ntveles de emisión de contaminantes provenientes de los vehículos 
automotores en ctrculación. que usan gasolina. gas licuado de petróleo, gas 
natural u otros combusttbles alternos. (D.O.F. 1 0-mayo-2000). Antes W1M-
04 7 -ECOL-1999 

L.: Norma Oftcial Mextcana NOM-048-SEMARNAT-1993. Que establece los 
niveles máximos permtsibles de emisión de htdrocarburos. monóxido de 
carbono y humo. provementes del escape de las motocicletas en ctrculación 
que utiltzan gasolina o mezcla de gasolína-acette como combustible. (D.O.F. 
22-octubre-1993) Antes NOM-048-ECOL-1993. 

Norma Oftctal Mextcana NOM-049-ECOL-1993. Que establece las 
caracteristtcas del equtpo y el procedtmiento de medición. para la venftcactón 
de los ntveles de emtstón de gases contaminantes, provententes de las 
motoctcletas en circulactón. que usan gasolina o mezcla de gasolina-aceite 
como combusttble (D O.F 22-octubre-1993). Antes NOM-049-ECOL-1993 

Norma Oficial Mextcana NOM-050-SEMARNAT-1993, Que establece los 
niveles máxtmos permtstbles de emisión de gases contaminantes provententes 
del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas licu;~do 
de petróleo. gas natural u otros combustibles alternos como combusttble 
(0.0 F 22-octubre-1993) Antes NOM-050-ECOL-1993. ; 

Norma Oficial Mextcana NOM-051-SEMARNAT-1993. Que establece el nivel 
máxtmo permtstble en peso de azufre. en el combustible liquido gasóleo 
industnál que se consuma por las fuentes fijas en la zona metropolitana de la 
Ctudad de Méxtco ID O.F. 22-octubre-1993) Antes NOM-051-ECOL-1993. 

Norma Oftctal Mextcana NOM-052-SEMARNAT-1993, Que establece las 
características de los residuos peligrosos. el listado de los mtsmos y los 
limttes que hacen a un restduo peligroso por su toxicidad al ambiente. (DO. F. 
22-octubre-1993) Antes NOM-052-ECOL-1993. 

Norma Oftctal Mextcana NOM-053-SEMARNAT-1993. Que establece el 
procedtmiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los 
constttuyentes que hacen a un restduo peligroso por su toxicidad al ambtente. 
(D O F. 22-octubre-1993) Antes NOM-053-ECOL-1993. 

Norma Oftctal Mextcana NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el 
procedtmtento para determtnar la incompattbilidad entre dos o más residuos 
constderados como peligrosos por la Norma Oftcial Mextcana NOM-052-
ECOL-1993 (DO F 22-octubre-1993) Antes NOM-054-ECOL-1993. 

Norma Oftctal Mextcana NOM-055-SEMARNAT-1993, Que establece los 
requtsttos que deben reuntr los sittos desttnados al confinamiento controlado 
de residuos peligrosos. excepto de los radtoactivos. (D.O.F. 22-octubre-1993). 
Antes NOM-055-ECOL-1993 
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Norma Oficial Mex1cana NOM-056-SEMARNAT-1993, Que establece los 
reqUisitos para el d1seño y construcción de las obras complementarias de un 
confinamiento controlado de res1duos pel1grosos. (D.O.F. 22-octubre-1993). 
Antes NOM-056-ECOL-1993. 

·...._, Norma Of1c1al Mexicana NOM-057-SEMARNAT-1993, Que establece los 
reqUISitos que deben observarse en el diseño. construcc1ón y operac1ón de 
celdas de confinamiento controlado para residuos peligrosos (D.O.F 22-
octubre-1993) Antes NOM-057-ECOL-1993. 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-058-SEMARNAT-1993, Que establece los 
requ1s1tos para la operac1ón de un confinamiento controlado de residuos 
peligrosos (DO F. 22-octubre-1993) Antes NOM-058-ECOL-1993. 

:...J Norma Of1cial Mex1cana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental
especies nat1vas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y 
espec1f1caciones para su inclusión. exclusión o cambio-lista de especies en 
nesgo (DO F. 6-marzo-2002) Antes NOM-059-ECOL-2001 

Norma Of1cial Mex1cana NOM-060-SEMARNAT-1994, Que establece las 
especif1cac1ones para m1t1gar los efectos adversos ocasionados en los suelos 
y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. (D.O.F. 13-mayo-1994). 
Antes NOM-060-ECOL-1994 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-061-SEMARNAT-94, Que establece . las 
espec1f1cac1ones para m1t1gar los efectos adversos ocasionados en la flora y 
fauna Silvestre por el aprovechamiento forestal. (D O.F 13-mayo-1994). Antes 
NOM-061-ECOL-1994. 

Norma OfiCial Mex1cana NOM-062-SEMARNAT-94, Que establece las 
espec1f1caciones para mit1gar los efectos adversos sobre la b1odiversidad que 
se ocas1onen por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a 
agropecuarios (D. O F 13-mayo-1994). Antes NOM-062-ECOL-1994. 

Norma Of1C1a1 Mex1cana NOM-075-SEMARNAT-1995, Que establece los 
n1veles máx1mos perm1sibles de em1s1ón a la atmósfera de compuestos 
orgán1cos volátiles proven1entes del proceso de los separadores agua-ace1te 
de las ref1nerias de petróleo (D.O.F. 26-dlciembre-1995). Antes NOM-075-
ECOL-1995 

Norma Of1c1al MeXIcana NOM-076-SEMARNAT-1995, Que establece los 
n1veles máx1mos perm1sibles de emis1ón de hidrocarburos no quemados, 
monox1do de carbono y óx1dos de n1trógeno provenientes del escape, asi 
como de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible, 
que usan gasolina gas l1cuado de petróleo, gas natural y otros combusl!bles 
alternos y que se util1zaran para la propulsión de vehículos automotores, con 
peso bruto vehicular mayor de 3.857 kilogramos nuevos en planta (D.O.F. 26-
diCiembre-1995). Antes NOM-076-ECOL-1995. 
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Norma Oficial Mex1cana NOM-077-SEMARNAT-1995, Que establece el 
proced1m1ento de medición para la verificación de los niveles de emis1ón de la 
opac1dad del humo proven1ente del escape de los vehículos automotores en 
wculación que usan diesel como combustible. (D.O.F. 13-noviembre-1995). 
Antes NOM-076-ECOL-1995. 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-079-SEMARNAT-1994, Que establece los 
limites máx1mos permisibles de emisión de ruido de los vehículos automotores 
nuevos en planta y su método de medición. (D.O.F 12-enero-1995) Antes 
NOM-079-ECOL-1994 

,_._; Norma Ofic1al Mex1cana NOM-080-SEMARNAT-1994, Que establece los 
lim1tes máx1mos permisibles de em1s1ón de ruido proveniente del escape de 
los vehículos automotores. motocicletas y triciclos motorizados en c1rculac1ón 
y su método de medición. (0.0 F. 13-enero-1995). Antes NOM-080-ECOL-
1994 

Norma Ofic1al Mex1cana NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los 
lim1tes máx1mos permisibles de em1sión de ruido de las fuentes f1¡as y su 
método de med1c1ón (0 O.F. 13-enero-1995). Aclaración 3-marzo-1995) 
Antes NOM-081-ECOL-1994. '• 

Norma Oficial Mex1cana NOM-082-SEMARNAT-1994, Que establece los 
lim1tes máximos permisibles de em1sión de ru1do de las motocicletas y tnc1clos 
motoniados nuevos en planta. y su método de medición (O O F 16-enero-
19951 Aclarac1ón 3-marzo-1995) Antes NOM-082-ECOL-1994 

Norma Of1C1al Mex1cana NOM-083-SEMARNAT-1996. Que establece las 
cond1c1ones que deben reunir los s1tios destinados a la disposición f1nal dt:. los 
res1duos sólidos municipales. (D.O.F 25-novlembre-1996). Aclaración 7-
marzo-1997) Antes NOM-083-ECOL-1996. 

Norma Of1cial Mex1cana NOM-085-SEMARNAT-1994, Contaminación 
atmosfénca - Fuentes f1¡as - Para fuentes fijas que utilizan combustibles 
fós1les sólidos. liqu1dos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que 
establece los mveles máx1mos perm1sibles de em1sión a la atmósfera de 
humos. partículas suspendidas totales. bióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno y los requ1s1tos y condiciones para la operación de los equ1pos de 
calentamiento ind1recto por combustión. asi como los n1veles máximos 
perm1sibles de emis1ón de bióx1do de azufre en los equipos de calentamiento 
d1recto por combustión (0.0 F 2-dlciembre-1994) Modificación 11-
novlembre-1997). Antes NOM-085-ECOL-1994. 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-086-SEMARNAT-1994, Contaminación 
atmosfénca-espec1f1cac1ones sobre protecc1ón ambiental que deben reumr los 
combustibles fós1les líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fiji:.:> y 
móviles. (0. O. F 2-diclembre-1994 ). Modificación 4-noviembre-1997. Antes 
NOM-086-ECOL-1994 
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;_;_¡ Norma Oficial Mex1cana NOM-087 -SEMARNAT -SSA 1-2002, Protección 
ambiental-Salud amb1ental- Res1duos peligrosos biológico-infecciosos
Clasificación y especificaciones de manejo (D.O.F. 17-febrero-2003). 

Norma Of1c1al Mexicana NOM-092-SEMARNAT-1995, Que regula la 
contaminación atmosférica y establece los requisitos. especificacione::; y 
parámetros para la Instalación de sistemas de recuperac1ón de vapores de 
gasolina en estaciones de serv1cio y de autoconsumo ubicadas en el Valle de 
Méx1co (D O.F 6-septiembre-1995). Antes NOM-092-ECOL-1995. 

'--' Norma Of1c1al Mex1cana NOM-093-SEMARNAT-1995, Que establece el 
método de prueba para determ1nar la eficiencia de laboratorio de los s1stemas 
de recuperación de vapores de gasol1na en estaciones de servicio y de 
autoconsumo (DO F 6-sept¡embre-1995) Antes NOM-093-ECOL-1995 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-097-SEMARNAT-1995, Que establece los 
lim1tes máx1mos perm1sibles de em1sión a la atmósfera de material part1culado 
y óx1dos de nitrógeno en los procesos de fabricación de vidrio en el país 
D.O F 1-febrero-1996). 1a. Aclaración 1-julio-1996 y 2a. Aclaración 16-
octubre-1996. Antes NOM-097-ECOL-1995. 

•--' Norma Of1c1al Mex1cana NOM-105-SEMARNAT-1996, Que establece los 
niveles máximos perm1sibles de em1s1ones a la atmósfera de partículas sól'.jas 
totales y compuestos de azufre reduc1do total provenientes de los procesos de 
recuperación de quim1cos de las plantas de fabricación de celulosa. DO F. 2-
abnl-1998 Antes NOM-1 05-ECOL-1996 

Norma Of1c1al Mex1cana NOM-113-SEMARNA T -1998, Que establece las 
espec1f1cac1ones de protecc1ón ambiental para la planeación, diseño, 
construcción. operac1ón y mantenimiento de subestaciones eléctricas de 
potenc1a o de d1stnbución que se pretendan ubicar en áreas urbanas. 
suburbanas. rurales agropecuanas. industnales, de equipamiento urbano o 
de serv1c1os y turtst1cas DO F 26-octubre-1998. Antes NOM-113-ECOL-
1998 

Norma Of1cial Mextcana NOM-114-SEMARNAT-1998, Que establece las 
especif1cac1ones de protecc1ón ambiental para la planeación. diseño, 
construcción. operac1ón y mantenimiento . de lineas de transmisión y de 
subtransmisión eléctnca que se pretendan ubicar en áreas urbanas, 
suburbanas. rurales agropecuanas. Industriales, de equipamiento urbaf':) o 
de serviCIOS y tur1st1cas DO F 23-novlembre-1998. Aclarac1ón 1-febrero-
1999 Antes NOM-114-ECOL-1998 

Norma Ofic1al Mex1cana NOM-115-SEMARNAT -1998, Que establece las 
espec1f1caciones de protecc1ón amb1ental que deben observarse en las 
act1v1dades de perforación de pozos petroleros terrestres para exploración y 
producción en zonas agrícolas. ganaderas y eriales. D.O.F. 25-noviembre-
1998 Aclarac1ón 29-enero-1999 Antes NOM-115-ECOL-1998. 
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U Norma OfiCial Mexicana NOM-116-SEMARNAT-1998, Que establece las 
especificaciones de protección ambiental para prospecciones sismológicas 
terrestres que real1cen en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. O.O.F. 24-
novlembre-1998. Antes NOM-116-ECOL-1998. 

U Norma Of1cial Mexicana NOM-117 -SEMARNAT-1998, Que establece las 
especif1cac1ones de protección ambiental para la instalación y manten1miento 
mayor de los s1stemas para el transporte y distribución de hidrocarburos y 
petroquím1cos en Estado líqu1do y gaseoso, que realicen en derechos de vía 
terrestres existentes. ub1cados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. 
0.0 F 24-novlembre-1998 Antes NOM-117-ECOL-1998. 

U Norma OfiCial Mex1cana NOM-120-SEMARNAT-1997, Que establece las 
especificaciones de protección amb1ental para las actividades de exploración 
minera d1recta. en zonas con climas secos y templados en donde se 
desarrolle vegetac1ón de matorral xerófilo, bosque tropical caduc1folio, 
bosques de coníferas o enc1nos. Aclaración 6-enero-1999. O.O.F. 19-
novlembre-1998 Antes NOM-120-ECOL-1997 

' ' 

Norma Oficial Mexicana NOM-121-SEMARNAT-1997, Que establece los 
limites milXImos permisibles de em1sión a la atmósfera de compuestos 
org.:m,cos vol<it1les (COVs) provenientes de las operaciones de recubrimiento 
de car~ocerias nuevas en planta de automóviles, unidades de uso múltiple, de 
pasa¡eros y ut1litanos. carga y camiones ligeros, así como el método para 
calcular· sus emiSIOnes O O F 14-¡ulio-1998. Aclaración 9-septiembre-1998. 
Antes NOM-121-ECOL-1997 

':~~ 

Norma · Of1cial Mexicana NOM-123-SEMARNA T -1998, Que establece ··el 
contenido max1mo permis1ble de compuestos organices volatiles (COVs), en la 
fabricación de pinturas de secado al aire base disolvente para uso doméstico 
y los procedimientos para la determinación del contenido de los mismos en 
pinturas y recubnm1entos. O.O.F 14-jumo-1999. Aclaración 29-septiembre-
1999 Antes NOM-123-ECOL-1998. 

Norma Of1C1al Mex1cana NOM-126-SEMARNAT-2000, Por la que se 
establecen las especificaciones para la realización de actividades de colecta 
cientif1ca de matenal b1ológ1co de especies de flora y fauna silvestres y otros 
recursos biológicos en el territorio nacional. O.O.F. 20-marzo-2001. Antes 
NOM-126-ECOL-2000 

Norma Ofic1al Mexicana NOM-130-SEMARNAT -2000, Protección ambiental
Sistemas de telecomunicaciones por red de fibra óptica-Especificaciones para 
la planeación. d1seño. preparac1ón del sit1o, construcción y mantenimiento. 
0.0 F 23-marzo-2001 Antes NOM-130-ECOL-2000. 

Norma OfiCial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-1998, Que establece 
lineam1entos y especificaciones para el desarrollo de actividades de 
observac1ón de ballenas. relativas a su protección y la conservación de su 
h<ib1tat O.O.F 10-enero-2000. Antes NOM-131-ECOL-1998. 
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Norma Ofrcial Mexrcana NOM-133-SEMARNAT-2000, Protección ambientai
Brfenrlos policlorados (BPCs)-Especifrcaciones de manejo. O O F 10-
drcrembre-2001 Modrfrcación 5-marzo-2003 Antes NOM-133-ECOL-2000. 

Las normas oficiales mexicanas que se expidieron en forma conjunta con otras 
dependencias del gobierno federal y conservan la misma nomenclatura. 

Norma Ofic1al Mexrcana NOM-015-SEMARNAP/SAGAR/1997, Que regula el 
uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios. y que establece las 
especrfrcaciones. cntenos y procedimientos para ordenar la participación 
soc1al y de gobierno en la detección y el combate de los incend1os forestales 
D.O.F 21-Juilo-1997 

Norma Ofrcial Mex1cana NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000, Eficiencra 
energética. requ1srtos de segundad al usuario y eliminación de 
clorofluorocarbonos (CFC's) en acondicionadores de aire tipo cuarto. Limites, 
métodos de prueba y etiquetado. 0.0 F 24-abril-2001. 

Norma Of1cral Mexicana NOM-022-ENER/SCFI/ECOL-2000. Eficiencia 
energétrca requisitos de segundad al usuano y eliminación de 
clorofluorocarbonos (CFC's) para aparatos de refrigeración comercial 
autocontemdos Lirnl!es. métodos de prueba y etiquetado. 0.0 F. 25-abnl-
2001 

Norma Ofrc1al Mexrcana NOM-036-SCT3-2000, Que establece dentro de la 
Republica Mexicana los limrtes maximos permrsibles de emisión de ruido 
producrdo por las aeronaves de reacción subsónicas propulsadas por hélice, 
supersónicas y helrcópteros. su método de medición, así como los 
requerrmrentos para dar cumpilmrento a dichos limites. D.O.F 19-febrero-
2001 La clave de esta NOM no incluye las s1glas SEMARNAT, sin embargo 
fue expedrda en forma conJunta con la SCT 

En el listado de las normas ofrcrales mex1canas antes citado, el número progres1vo de 
la nomenclatura no es contrnuo en virtud de que en algunos casos fueron cancel¡o,,.Jas 
las normas correspondientes y en otros aún no se exp1den como normas oficiales 
mexrcanas defrnrtrvas 

La nomenclatura de cada Norma Ofrcral Mexrcana que se señala entre paréntesiS es la 
que fue motrvo de actual1zacrón. anotándose para mayor referencia 

Aclarac1ón a la respuesta a los comentanos y modificaciones al Proyecto de 
Norma Of1c1al Mexrcana NOM-137-ECOL-2002, Contaminación atmosférica
Plantas desulfadoras de gas condensados amargos-Control de emisiones de 
compuesto de azufre. publicada el 17 de abril de 2003 {D.O.F. 27-05-03). 

Norma 5 Of1cial Mexrcana NOM-137 -SEMARNA T -2003, Contaminación 
atmosférica-Plantas desulfadoras de gas y condensados amargos-Control de 
emrsrones de compuesto de azufre. (0 O F 30-05-03). 
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Respuesta a los comentarios y modificaciones efectuadas al Proyecto de 
Norma Ofic1al Mexicana PROY-NOM-004-ECOL-2001, Protección ambiental
Lodos y b1osólidos-Especif1caciones y lim1tes máximos permisibles de 
contaminantes para su aprovechamiento y disposición final, publicado el 18 de 
febrero de 2002. (D OF 18-06-03). 

Respuestas y mod1f1caciones a los comentarios recibidos respecto del 
Proyecto de Norma Of1c1al Mexicana PROY-NOM-016-RECNAT-2001, Que 
regula san1tanamente la Importación de madera aserrada nueva, publ1cado el 
6 de febrero de 2002. (DO. F 25-06-03) 

Respuestas y mod1f1caciones a los comentarios recibidos respecto ·del 
Proyecto de Norma Of1cial Mexicana PROY -NOM-024-RECNAT-2001, 
Espec1f1caciones san1tarias del bambú, m1mbre, bejuco, ratán, caña, junco y 
raf1a. utilizados pnncipalmente en la cestería y espartería, publicado el 6 de 
febrero de 2002. (D.O.F 25-06-03) 

Proyecto de Norma Ofic1al Mex1cana PROY-NOM-098-ECOL-2002, Protección 
amb1ental-lncinerac1ón de residuos, específicos de operación y límites de 
emisión de contaminantes. (D O.F. 27 -06-03). 

Proyecto- de Norma Of1cial Mexicana PROY-NOM-135-SEMARNAT-2003, 
Para la regulación de la captura para Investigación, transporte, exhibición, 
manejo y manutenc1ón de mamíferos marinos en cautiverio. (D.O.F 30-06-
03) 

.. t. 

OTRAS DISPOSICIONES 

Catalogo Of1cial de Plaguicidas 1991 (DO F 19-VIII-1991). 

Bases de Coordmación para la utilización de los dispositivos excluidores de 
tortuga manna en las operac1ones de pesca comercial de camarón con redes 
de arrastre (D O F 30-VIII-1993) 

Bases de Colaboración que celebran las Secretarías de Marina, de Desarrollo 
Soc1al y la Secretaria de Pesca, con la finalidad de Implementar medidas de 
control y v1g1lanc1a de los campamentos tortugueros y de dar el debido 
cumplimiento a lo establecido a los artículos noveno y déc1mo tercero del 
Acuerdo de veda para las espec1es de tortuga manna en aguas de 
Junsd1Cc1ón Federal del Golfo de Méx1co y Mar Caribe, así como las del 
Océano PacifiCO mcluyendo el Golfo de California (D.O.F. 08-X-1993). 

Of1c1o c1rcular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se 
establece un mecan1smo de información con base en indicadores de gestión, 
conforme a los cuales las representaciones y entidades de la Admlnistra(.ión 
Públ1ca Federal. asi como la PGR. En el exterior, deberán reportar sus 
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erogactones. acttvtdades y el cumpltmtento de los programas a su qrgo 
(0 O F 4-11-1998) 

Reglas Generales para la Inspección y Aplicación de Sanciones por 
Vtolaciones a la Legtslación laboral (0.0 F 4-VII-1998). 

Ctrcular 001/98 ISSSTE-FOVISSSTE. modificaciones a la Reglas Generales 
sobre el Ststema de Ahorro para el Rettro de los Trabajadores sujetos a la Ley 
del lnstttuto de Segundad y Servtctos Soctales de los Trabajadores del Estado 
(0 O F. 14-VII-1998) 

Manual de procedimtentos para autonzaciones. permisos, registros, informes y 
avtsos relacionados con la conservación. maneJo y aprovechamiento 
sustentable de la flora y fauna Silvestres y otros recursos btológicos (O.O.F 
1 0-VIII-1998) 

Oftcio circular por el que se dan a conocer los lineamtentos y procedimientos 
para el control. seguimtento y cobro de las sanctones económtcas. multas y 
pliegos de Responsabilidad (O O. F. 27-1-1999) 

Norma que regula las Jornadas y horanos de labores en la Admtnistración 
Publtca Federal (0 O F. 15-111-1999) 

L..: Polittcas y procedtmtentos para la evaluactón de la conformidad de las normas 
ofictales mexicanas NOM-001-CNA-1995. Sistema de alcantarillo santtario
Espectftcaciones de hermettcidad y NOM-002-CNA-1995. Toma domiciliaria 
para abastectmtento de agua potable-Especificaciones y métodos de prueba. 
competencta de la Secretaria de Medto Ambiente. Recursos Naturales y 
Pesca por conducto de la Comtsión Nacional del Agua (O.O.F. 22-VII-1999). 

Polittcas y procedtmtentos para la evaluación de la conformtdad de las normas 
oftctales mexicanas NOM-003-CNA-1996, requisttos durante la construcción 
de pozos de extraccton de agua para prevenir la contamtnación de acuíferos y 
NOM-004-CNA-1996 requtsttos para la protección de acuíferos durante el 
mantenimtento'y rehabilttactón de pozos para la extracción de agua y para el 
cterre de pozos en general competencta de la Secretaría de Medio Ambte.1te. 
Recursos Naturales y Pesca por conducto de la Comistón Nactonal del Agua 
(0 O F 27-111-2000) 

Convocatona para parttctpar en la asignación directa de subsidios que se 
desttnaran al estableCimtento y mantemmiento de plantaciones forestales 
comerctales y a la elaboractón de solicttudes de programa de manejo de 
plantactones forestales comerctales (O O.F 11-V-2001 ). 

Aclaractón al Acuerdo por el que se dan a conocer los instructivos y formatos 
que deberan utilizar los tnteresados para realizar los trámites inscritos en el 
Regtstro Federal de Trámttes y Servicios que aplica la Secretaría de Medio 
Ambtente y Recursos Naturales por conducto de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambtente. publicado el6 de abril de 2001 (O. O. F. 22-V-2001). 
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Fe de erratas al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, publicado el4 de Junio de 2001 (D.O.F. 22-VI-2001 ). 

Estatuto Orgamco de la Comisión Nacional Forestal (D.O.F. 11-VII-2001) 

Estatuto Organice del Instituto Mex1cano de Tecnología del Agua (D.O.F 04-
11-2002) 

Fe de erratas al Decreto por el que se condonan y eximen contribuciones y 
accesonos en matena de derechos por uso o aprovechamiento de bienes del 
dom1nio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de 
aguas residuales a cargo de los mumcipios. entidades federativas, Distrito 
Federal. organismos operadores o comisiones estatales o responsables 
directos de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y 
tratam1ento de aguas residuales. publicado el 21 de diciembre de 2001 
(D O.F 13-11-2002) 

Programa Nacional de Med1o Amb1ente y Recursos Naturales 2001-2006 
(DOF 13-11-2002) 

Programa Nacional H1draulico 2001-2006 (D O.F 13-11-2002). 

Mod1f1caciones a las Reglas de Operación para los programas de 
1nfraeshuctura Hidroagricola. y de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento 
a cargo de la Com1sión del Agua. publicadas el 6 de abril de 2001 (D O F 19-
111-2002) 

' 
Convocatona para la acred1tación y aprobación como unidades de venf1caciÓn 
para la real1zac1ón de auditorías ambientales (D.O.F. 22-111-2002) ., 

Reglas de caracter general para la aplicación del Decreto por el que se 
condonan y ex1men contribuciones y accesorios en materia de derechos por 
uso o aprovechamiento de bienes del dom1nio público de la nación como 
cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales a cargo de los 
mun1c1pios. entidades federativas. Distnto Federal organismos operadores o 
com1S1ones estatales o responsables directos de la prestación del servicio de 
agua potable. alcantanllado y tratamiento de aguas residuales (D.O.F. 09-V-
2002) 

Proyecto para consulta de las políticas y procedimientos para la evaluació;, de 
la conformidad de productos su¡etos al cumplimiento de normas oficiales 
mex1canas competencia de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales por conducto de la Comis1ón Nac1onal del Agua (D.O.F. 08-VIII-
2002) 

~· Programa Nac1onal Forestal 2001-2006 (D O.F. 27-IX-2002). 
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Acta Constitutiva de la Comisión Nacional Mixta de Capacitación, 
lncent1vos a la Productividad y Becas para los Trabajadores de la 
Secretaria de Med1o Ambiente y Recursos Naturales (D.O.F. 4-X-2002). 

"~ Reglas de Organ¡zac1ón y Operación del Reg1stro Público de Derechos de 
Agua (DO F. 6-XII-2002) 

~ Aclaración al Acuerdo por el que se des1gna a la Un1dad de Enlace y se crea 
el Comité de Información de la Secretaria de Medio Ambiente y Recu:30S 
Naturales. publicado el12 de diciembre de 2002 ( D.O.F 15-01-2003) 

Aclaración al Acuerdo publicado el 26 de diciembre de 2002. por el que se 
recategorizan como areas de protección de recursos naturales, los terntorios a 
que se ref1ere el Decreto que declara Reserva Forestal Nacional y Refugio de 
la Fauna Silvestre los terrenos que el m1smo limita, denominandolos Campo 
Verde. ub1cados en el Estado de Chihuahua (D.O.F. 29-01-2003). 

Aclarac1ón al Acuerdo publicado el 26 de diciembre de 2002, por el que se 
recategorizan como areas de protección de recursos naturales, los terntonos a 
que se ref1ere el Decreto que declara Reserva Forestal Nacional y Refug1o de 
la Fauna Silvestre los terrenos que el mismo limita, denom1nandolos 
Pap1gochic. ubicados en el Estado de Chihuahua (D.O.F. 29-01-2003). 

Reglas de Operac1ón para los programas de infraestructura hidroagricola, y de 
agua potable. alcantarillado y saneamiento a cargo de la Comisión Nacional 
del Agua y sus mod1f1cac1ones aplicables a part1r del año 2003 (D.O F 7 :J4-
2003) 
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7 CRITERIOS ECONÓMICOS DE OFERTA, DEMANDA, PRECIOS, 
COSTOS Y BENEFICIOS 

7.1 ARANCELES 

7. 1.1 Antecedentes 

Para efectuar la actualización del Arancel. se llevó acabo una encuesta sobre los sueldos 
que están pagando a los Ingenieros Civiles tanto en el sector of1c1al como en la iniciativa 
pnvada. se analizaron los incrementos a los índices publicados por la Comisión de 
Salanos Mínimos y la Precios al Consumidor. observando. que aun cuando no reflej<:n la 
realidad de los aumentos que han sufrido los verdaderos insumes que integran la 
""canasta bás1ca"" de lngemero C1v1l. los valores resultantes de aplicar éstos. a los salarios 
del ejerciCIO antenor. redondeados son similares a la oferta del mercado. (Colegio de 
1 ngen1eros C1vlles de Méx1co. 2002) 

7. 1.2 Conceptos y definiciones generales. 

En el presente documento se ut1l1zan algunos conceptos que tienen sentido más amplio 
que el usualmente aceptado. por ello se cons1deró necesano precisar las definiciones 
adoptadas 

7.1.2.11ngeniero civil 

Es el profesional que cursó los estudios completos de ingeniería Civil en alguna institución 
de educación super1or mex1cana y obtuvo el titulo profes1onal y la cédula correspondie~te. 

7 1 2 2 Pasante de ingeniero civil 

Es el profes1onal que cursó y term1nó los estud1os de 1ngenieria C1vil en alguna Institución 
de educación superior mex1cana y que no ha obtenido el titulo profesional. 

7 1.2.3 Ayudante de ingeniero 

Es la persona que ha cursado estudios de 1ngen1eria sin terminarlos, o estudios 
terminados de técn1co en construcción. 
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Es toda persona fis1ca o moral que contrata los serv1c1os de un Ingeniero Civil, un pasc;nte 
de ingeniería. o un ayudante de lngen1ero cuando éste se ded1ca al ejercicio de su 
profesión en forma independiente. 

7 1.2.5Patrón 

Es toda 1nSt1tuc1on. dependencia o ent1dad pública. así como toda empresa pnvada que 
contrata los serv1cios profesionales de un lngen1ero C1v1l. un pasante de Ingeniero o un 
ayudante de Ingeniero con base en una remunerac1ón por periodo definido en función de 
las características del puesto. responsabilidades y func1ones asignadas. 

7 1.2 6 Mercados de trabajo del ingeniero civil 

~;e denomina asi al conjunto de empresas privadas. entidades públicas y personas físicas 
que ofrecen oportumdades de empleo y trabajo dentro de cualquiera de los campos de 
serv1c1os en que el lngen1ero Civil desarrolla sus actividades profesionales. Para los 
propósitos de este documento se identificaron c1nco mercados específicos: 

A. Supervisión 

B Estud1os y proyectos 

e Construcción 

D Independientes 

E Sector público y paraestatal 

7 1.2. 7 Mercado general 

Lo 1ntegran empresas de consultoría y construcc1ón de distintos tipos y tamaños 
localiZadas en el D1stnto Federal y zona metropolitana Estas empresas por sus 
caracterist1cas y act1v1dades constituyen un mercado de referencia para compar"r y 
calificar [a suf1C1enc1a o msuf1c1enc1a de. las remuneraciones que perciben los Ingenieros 
C1viles. 

7 1.2 8 Puesto t1po 

Es el cargo que desempeña un Ingeniero C1vil. un pasante de 1ngenieria o un ayudante de 
Ingeniero. de acuerdo con un n1vel académico y una experiencia establecidos 
previamente. dentro de una empresa pnvada o en forma mas general, dentro de uno de 
los mercados de trabajo prop1os de este profesional que lleva asociados un conjunto de 
func1ones y responsabilidades para su desempeño ef1caz 
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Se considera como honorar~os profesionales a la cant1dad global que percibe el lngemero 
C1vil. el pasante de 1ngen1ería o el ayudante de lngen1ero, cuando se contratan sus 
sE'rvic1os en forma 1ndepend1ente a través de una persona fís1ca o moral. 

:-.1.2 10 Sueldo base 

Son las percepciones sin prestac1ones ni descuentos 

71.2.11 Compensación garantizada 

Este concepto incluye sueldo base más prestac1ones garantizadas en efectivo: agu1naldo, 
fondo de ahorro. prima vacacional. etc. 

7.1 212 Compensación total 

Este concepto se forma con la compensación garantizada más la p ... rte proporcional de 
reparto de utilidades. bonos ejecutivos y otras prestac1ones en efectivo no garantizadas. 

7.1 2 13 Ingreso neto 

Este concepto se calcula deduc1endo de la compensación total de los impuestos sobre 
productos del trabajo. asi como cuotas del empleado al IMSS y cualqu1er otro descuento 
que experimente la compensación del trabajador. específicamente de planes de 
prestac1ones contr1butar1as 

71.2.14 Ingreso neto ajustado 

Representa el 1ngreso neto más el costo y prestac1ones que representan un ahorro para 
el empleado. tales como servic1o de comedor, auto asignado, membresias de club, 
servicio de transporte. despensas (en efectivo o en especie), chofer y cualquier otro que 
resulte s1gnif1cat1vo. 

Tabla 1 RECOMENDACIONES DE TABULADORES DE SUELDOS. 
Niveles de percepc16n (Perfiles) 

-- ·-
! ' 1 1 

' ~ ESCOLARIDAD 1 ' w TOMA DE RESPONSA 1 PERSONAL BAJO EFECTODE > 

1 

VIO EXPERIENCIA INICIATIVA 
Z ESPECIALIDAD 

OEOECISIONES BILIOAO 1 SU MANDO RIESGO 

1 

1 
1 

Pasante o Pasame nmguna ! 

1 
! Daflos No toma 

1 
' tecmco T ecn1CO super~or a 1 1 M1n1ma L1m1taaa Nmguno 

1 prolestonal ano 1 
pequer'las deCISIOnes 
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[ ESC0~0RIDAD ~~ 
Z ESPECIALIDAD 

1 1 

EXPERIENCIA 
1 TOMA DE 
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RESPONSA~! PERSONAL BAJO 
BILIOAO SU MANDO 

EFECTODE 
RIESGO 

INICIATIVA 

1 

2 1 Pasante Supenor a 1 afio Poco 1moortante 1 Nmguno 
Daflos 

pequeños 

DeciSIOnes 
ocas,onales de 

ooca 1mpoí ¡no a 1 

1 

i 1 1 l J ! Pasante i Mm1mo 2 años Poco 1mportante 1 

1 

Grupo de tecmcos o L1m1taoa 
pasantes 

Daños 
menores 

DeciSiones 
ocastonales de 

poca 1mportanc1a 

1

, ¡' 1 DeCISIOnes 
1 Licenciatura Medianamente Grupo ae pasantes Daños 

' 

4 
1
, Mm1mo 1 a1'1os Med1a frecuentes oe 

t1:u1aoo j 1mportante hasta mvel 3 conSiderables Cierta 1moortancla 

1 
¡ L1cenc,atura Mm,mo 2 anos Meo,anamente Me<lla Grupo de pasantes Daflos frecuentes oe '1 1 1 DeCISIOnes 1 

l ! t1tulaoc 1moonante hasta mvel 4 constderables oerta tmportancla 

1 ¡ Grupo de Dec1s1ones 
1 6 ' Licenciatura Mm1mo 3 ar'los Importante Alta oroteslonates hasta Dar'los frecuentes y 
1

1 

1'. mutado considerables rap1das. de 
nwel 5 1mportanc1a 

1 ' 1 DeCISIOnes Grupo de 

1

¡ -, ! L1cenc1atura Al" 
1 

Dar'los frecuentes y 
. De 3 a 5 ar'los Importante l ... pro es1ona1es 
1
: t1tu1aoo 

1 
considerables rap1das de 

• 1 un1d1SCIP 1nanos lll]Q<?[tanc1a 

S 
1 

LicenCiatura ! De 4 a 6 aflos Muv 1moortan1e Alta profes1onales Implican 
~~~ j 1 1 Gruoo de 1 Daños DeciSiones Que 1 

~--~---'-''_"_'•_o_c ____ ----------'--------~;-------,-' _"_"_'"~'-"_'_PI_'"~'-"_o_s_.;-_'m_oo_"_'_"'_•_s-i'--''~"~~~,~~~'~1 ~0~:~,~~· ~~~·~:~~'0'-1 
, ¡ ! Grupo de Dec1s1ones Que 
1 1 L1Cerlc1atura 1 1 profes1onales Danos 1mphcan 
1 9 11 tl!ulaoo 1 De 5 a 8 anos 1 Muy ImPOrtante i Maxlma total : umdiSCiphnanos o ¡m portantes considerable 
1 , ) 1 ! [ multiCI!SOplinanOS IniCiatiVa y jUICIO 
1--',--,-,,-.-n-c-,a-t_e<_a __ l Mas oe 8 anos o de 3 1 1 1 Traba¡~ 
¡ :.:utaoo a 5 anos con 1 ~ Grupo de 1ndepenC11ente 

1 esoec,a~>a~~ espeoa11oac ¡ De ma•:~a 1 Ma•,ma total j profesionales Danos muy confiado a la 
...,aestr•a ~.aes:·.a e .::on 1m::>Or<.a1C1a unldiSCIQimanos o •mportantes tn1Crat1va y JUICIO 
ox:oraac ::.x::oraoo suoeroor a 1 multldiSOPIInanos oe proles1onat y a 

"----------·-·-oc~3~a~n~o~s~:------------------------c------+-2'~"~o~,,~,~·~e~c,~o~n-1' 
Mas:::~e:Oa:'los 1 i 1 TraDaJO 1 

i 
"'"~as ae 5 at.os con • 1 

1 
Grupo de 1noepena,ente 

1 ~ ' 

LoCef'ICla:,ll<l 

:.tu taco 
t'SO<:.'Cocllo(jdC 

Maes!:•a 
ooc:orac::: 

esoeoahoac De ma••ma 
1 

profesionales Dal'los muy conf1ado a la 
r1aes:rta o cor 1moortanc'" 1 Ma•

1
ma total 1 un101SOPI1nanos o Importantes lniCJSI+va y JUICIO 

~oc:oraoo super1or a 1 multldiSCIPILnanos de orofes1ona1 y a 
5 años ! 1 su d1screC10n -------·- -----'-'""-'--------'----'----........J.---_L_~"""'""'---.J 

Fuente (Coleg<o de lngemeros C<viles de MéxiCO. A.C. 2002) 

7. 1.3 Gastos 

7.1.3.1 Sueldos 

Tabla 2 Valores rmmmos recomendados de sueldo base mensual 

:NIVEL DE ACUERDO, VALONÉS MINIMOS 
AL PERFI'=J.Tabla 1)J RECOMENDADOS (pesos m.n.) 

1 1 4.000.00 
2 ! 5,000.00 

' 3 1 6,200.00 

' 4 1 7,150.00 
6 ' 7,850.00 
6 i 9,900.00 
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1 7 1 

1 8 
1 9 

1 10 
! 11 1 

VALONES MINIMOS 
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RECOMENDADOS (pesos m.n.) 
11.000.00 
12,800.00 
14,500.00 
22,500.00 
36,000.00 

Fuente· (Colegio de lngemeros Civiles de México. A C. 2002) 

Tabla 3 Prestacwnes sociales recomendables para el pago de servicios que presta el 
Ingeniero Civil. adiCionales aiiMSS. SAR. Reparto de utilidades y la Ley Federal de 
Traba¡o 

Prestación Monto 
:Aguinaldo 
1 Vacaciones 

30 días de salario 
15 días hábiles 

1 Prima de vacac1ones 25 % de las vacaciones 
Proporcional al nivel del 
salano. elevado a un año 

' 
1 Seguro de vida y accidentes 

! Bono de product1v1dad (en func1ón del desempeño) 
5% del sueldo mensual 

1 

Despensa mensual 
Automóvil • De acuerdo con el requenmiento del puesto 

1 vio el mvel del mismo ' -' 
i Dias fest1vos y de descanso en adición a Jueves y viernes santo 
]los de la Ley Federal del Trabajo 2 de noviembre 
· 1 12 de diciembre 

1 Med1o d1a del 3 de mayo 
i Medio día del 1 O de mayo 

Fuente (Colegio ae lngemeros CIVIles de Mé<ICO. AC. 2002) 

7.1.3.2 Gastos adicionales que se tienen que cubrir, cuando el personal técnico se 
desplaza fuera de su residencia habitual 

7 .1.3.2.1 Transportación 

De acuerdo con la localización del trabajo al cual se tenga que acudir, se recomienda el 
uso de medios terrestres hasta una distancia de 200 Km. y aérea cuando exceda de este 
kilometraJe 

El costo del pasaje de 1da y vuelta será el que corresponda según las tarifas vigentes de 
las lineas comerc1ales en cada caso particular 
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7.1.3.2.2 Recomendaciones para el pago de.gastos de viaje. 

Para el pago de este concepto se propone que se cubran los gastos de transportación a 
la termmal y el pago en el lugar de trabajo. del aeropuerto o estación de autobuses, al 
s1t1o de hospedaje. de 1da y vuelta. asi como el gasto de cargos menores (maleteros y 
prop1nas) 

Tax1s y maleteros (S 220 00 x 2) =$ 440.00 

7.1.3.2.3 Recomendaciones para el pago de viáticos 

En el caso de que se trate de actividades que en general se desarrollan en un tiempo 
max:mo de una semana. se propone hacer el pago global de viaticos en dos zonas 
d1ferentes: uno para las consideradas de elevado costo como las turist1cas y fronterizas y 
el resto para las demas zonas de la República 

Zonas turísticas y fronterizas 
i Hos¡:¡edaJe i $ 900.00 p/d* 
; AlimentaCIÓn 1 $ 350.00 p/d 
¡Lavado de ropa. teléfono y qastos menores 1 $ 150.00Q/d 
· V1at1cos d1anos 1 $ 1400.00 p/d 

·~or dia. con pernocta 
Otras zonas 

Hos¡:¡eC!¡¡Je 
, 

$ 700.00 p/d , 
. Alimentac1ón 1 $ 250.00 p/d 
: Lavado de ro12a, telefono y gastos menores 1 $ 150.00 p/d 
Viat1cos d1anos 1 $ 1100 00 p/d 
Cuando se trate de actividades que excedan en plazo un periodo escolar 
de durac1ón. se recom1enda: ·-----
·---- . Zona con mfraestructura Urbana 

~~~~~~~--~ 
_l:!_~~e_~¡Jaj'"__(~~nta de casa) $ 6.200.00 /mes 
~Zona sm_lnfraestructura Urbana $ 7,250.00/mes 

Fuente (ColegiO de lngemeros CIVIles de Mé>~CO. A.C. 2002) 

NOTAS 

• En caso de que la duración del trabajo para el cual fue contratado lo 
amente y SI el Ingeniero t1ene la pos1b11idad de llevarse a su familia al SitiO de 
trabajo se deberan pagar los gastos de movilización. 

• S1 la ub1cación de los trabajos encomendados al Ingeniero lo desplazan de 
su lugar en donde t1ene establecida su residencia, sin movilizar a su familia, 
deberan proporcionarsele gastos de transportación con el objeto de que pueda 
VISitarla por lo menos una vez al mes 
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• Se recomienda conceder como Incentivo adicional, un sobresueldo 
equ1valente a un 25% del salano normal. 

Tabla 4 Factor de prestaciones 
(SOLO APLICA EN EL CASO DE LABORES EMPRESARIALES! 
(considerado con base en la percepc1on mensual) 

i BASE 1 CLAVE TOTAL 

i • N
1
0MINAL DIARIO (SN)v de la LFTI 

1 AC LiTNAI 1 DoA 1 

1 PRIMA V. ~ACIONAL 25% 'S l3 75 OlAS! 
!sALARIO ~ 

FONDO nF' 1 1( IIIDA•CI()N 13C OlA 

fSAi:AR10 (()N lT W PRES' 

1 RIF'SI ns DE :J va<~able •n func,on de 
)IN /Al nF?YV nA 75% 
~ <1AS O'· ... 
~ ~JEZ315% 

1 

y 

1.0000 1 0000 

00821 SN 
D<f J3 1 SN 

1 

00411 1 SN 
00100 SN 
0.0822 SN 

1 Si 
1 SI 

O 0070 1 SI 
00105 1 SI 

1 ,, 

1 

1 
o i 

l 082' 
06163 
1 0924 

o 0411 
O.Q10 

1 

o 0076 
o 0114 

-~ 1 

i 1 F!Aoo 1 ; o·ra vovoPn.,-,, 5 00% 1 o 0500 SI o 0546 

-AVE 

SI 

.. 
NOTA LA CLAVE DENOTA LA OPERACION PARA OBTENER LA INTEGRAC ION CORRECTA 

DEL CARGO 

t=uente (ColegiO c!e /ngemeros CIVIles de MéXICO A e . 2002) 

ABREVIATURAS 

LFT = Ley Federal del TrabaJO. 

SN = Salano nominal. 

SI = Salano 1ntegrado y 

SOP = Salano con otras prestaciones 

SMGDF= Salano Min1mo General en el D.F 

Impuesto sustituto del créd1to al salano 3% -Ver aplicación en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. 2002 en su articulo 119 y el articulo 3 del Impuesto Sustituto al Crédito al 
Salano. publicado en el 0.0 del 1-01-02 

138 

·' 



Módulo 1 
Biol. Ma Teresa Adame Conza/ez 

Los cargos 1nd1rectos inherentes a la actividad profesional empresarial se estiman como 
sigue 

Tabla 5 Recomendación para la prestación de servic1os profesionales 
Cálculo del factor de costos indirectos financieros y utihdad 
(SOLO APLICA EN EL CASO DE LABORES EMPRESARIALES) 

COSTO DIRECTO 

INDIRECTOS: 
a) Personal secretana admmístrat1vo y asesorías 
b) Capacítac16n y actualización 
e) Gastos de of1cma 
d) Rentas. deprec1aC10n y seguros 
e) Promoc1ón. ventas y concursos 
f) Gastos empresa na les contractuales 

Indirectos totales 
Gastos financieros 

Suma 

1.00 

o 30 
o 06 
0.08 
o:og 
0.12 
o 05 
1.70 
0.03 

Suma 1.73 
Utll1dad 
lsr+ptu 11.00% 
Utilldad_,_n,.,e~ta"------~----,----.,--'1.:c4_.,0'-"0~%"----------::-:=---

Utlliaad antes de Impuestos O 25 
FACTOR DE INDIRECTOS Y UTILIDAD 1.98 

MULTIPLICADOR: Factor de prestac1ones x factor de Indirectos y utilidad. 

NOTA El factor de prestac1ones es vanable por la forma de cálculo del IMSS, y es 
func16n del mvel de salano y de la plantilla de personal asignado. (Coleg1o de lngen1eros 
C1v1les de Méx1co. A.C .. 2002) 

7.2 ESTUDIO DE CASO. 

DISPOSICION FINAL. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE UN SERVICIO DE 

DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS 

7.2. 1 DESARROLLO DE LA UNIDAD 

7.2.1.1 Métodos de disposición final de desechos sólidos 

Los métodos mas utilizados para la d1spos1C1ón ftnal de los desechos sólidos son los que 
se enumeran a continuación. de los cuales los dos primeros son incorrectos desde el 
punto de vista samtano (Instituto Nacional de H1giene. Epidem1ologia y Microbiología de 
Cuba 1996) 

1 Vertedero a c1elo ab1erto 

2 Lanzam1ento a masas de agua naturales 
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3 Conversión en abono ( compostado ) 

4 1 ncinerac1ón 

5. relleno samtano: 

o Método de zanjas 

o Método de pnsmas 

7 .2.1.2 Vertedero a cielo abierto 

Es el que más abunda. ya que resulta muy barato. Es un método sanitanamente 
Incorrecto. Mientras no se pueda erradicar. se deben cumplir los requisitos siguientes 

1. Ub1cac1ón lejos de los núcleos urbanos y tomando en cuenta la dirección de los 
v1entos predominantes. 

2 Bien delimitados y cercados. 

3 No perm1t1r la presencia de "buceadores" (minadores), m anir.:ales. 

4. Tener una :persona responsable de su cuidado y funcionamiento. 

5 Aplicar med1das para el control de insectos y roedores en forma periódica. 

'· 

A veces en estos--vertederos se pract1ca la quema de los desechos, que no es más que 
su combustión s1n.cumphr cualqu1era de los s1gu1entes elementos· ,, 

• Controles de aire de combustión 

• Encerram1ento de la combustión en una cámara que permita el mezclado y el 
t1empo suf1ciente para la combustión completa 

• Algún tipo de control de emisiones 

7.2.1.3 Relleno sanitario: sus etapas 

Es un método que consiste en: 

1 Depos1tar los desechos de una manera planeada y controlada en el s1tio 
seleccionado para la d1sposic1ón f1nal 

2 Esparc1r y compactar los desechos en capas delgadas para reducir su 
volumen 

3. Cubnr los desechos compactados con una capa de tierra u otro matenal de 
recubnmiento 

4. Ap1sonar la cub1erta de t1erra 
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7.2.1.3.1 Métodos para el relleno sanitario de los desechos sólidos 

E:n dependencia de la topografía del terreno donde se pretende establecer un relleno 
san1tario. el método a utilizar puede ser: 

• método de zanjas 

• método de pnsmas 

El método de zanJas se emplea en el caso de un terreno llano o ligeramente ondulado, 
m1entras que el de prismas se utiliza cuando hay un fuerte desn1vel del terreno. por 
ejemplo. cuando se ub1ca el relleno en una cantera abandonada. (Instituto Nac1onal de 
H1giene. Ep1dem1ologia y M1crob1ologia de Cuba. 1996) 

7.2.1.3.2 Requisitos que deben cumplir los rellenos sanitarios 

Los requisitos que se deben cumplir en un relleno sanitario, cualquiera que sea el método 
seleccionado para el mismo. son: 

Ev1tar la procreación de vectores y su acceso a posibles fuentes de alimentación 

2 Evitar la trasmis1ón de enfermedades 

3 No contammar las aguas superf1c1ales y subterráneas 

4. Preven~r la contammac16n atmosfénca por humos o gases y los malos olores 

5 DisminUir el peligro potencial de Incendios 

6 Deben ser aceptables estéticamente y no producir molest1as a la población 

7 Tener tráns1to poco pel1groso de los carros recolectores que transportan los 
desechos 

7.2.1.3.3 Ventajas de los rellenos sanitarios 

Los rellenos san1tanos t1enen las sigUientes ventajas sobre otros s1stemas empleados 
para la d1sposic1on f1nal de los desechos 

1. Es el método más económico de disposición sanitaria final 

2 La invers1ón inic1al es baja comparada con otros métodos 

3 Es un método completo en comparac1ón con otros que requieren un tratamiento 
ad1c1onal u otras operac1ones para los residuos 

4 Pueden recibir todo tipo de desechos 
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5 Es un método flexible, se pueden evacuar mayores cantidades de desechos con 
poco personal y equ1po adicional 

7.2.1.3.3.1 Inconvenientes de los rellenos sanitarios 

Los principales inconvementes que pueden presentar los rellenos sanitarios son: 

1 Es posible que no se cons1ga un terreno adecuado y las d1stanc1as de acarreo de 
los desechos resulte larga 

2 S1 los rellenos no están b1en ubicados, la filtración de liquidos hac1a las corrientes 
de agua puede causar su contam1nac1ón 

3. La estabilización de los desechos es lenta en ocasiones 

4 Es posible que no resulte accesible un abastecimiento suficiente de tierra u otro 
material de recubnmiento 

5 La construcción de edif1cac1ones en antiguas áreas de relleno puede crear 
problemas, por el desprendimiento de gas metano, altamente explosivo, generado 
en el proceso de estabilización anaeróbica de la materia orgánica ' 

7.2.1.41ncineración 

Como método de disposición f1nal de desechos sólidos consiste en quemar. hasta 
convert1r en cen1ias. todas las porc1ones combustibles de la basura de una colectividá.d, 
util1zando grandes hornos con generac1ón de altas temperaturas. (Instituto Nac1onal de 
H1g1ene. Ep1dem1ologia y M1crobiologia de Cuba 1996) 

7.2.1.4.1 Ventajas de la incineración: 

• Puede ubtcarse cerca de las áreas urbanas 

• No es necesano separar los desperdiCIOS y otros desechos 

• Reduce el volumen del matenal para su eliminación final 

• El res1duo puede usarse como relleno 

• Puede producir vapor generador de electricidad 

• Elimtna bactenas. 1nsectos y roedores 

7.2.1.4.2 Inconvenientes de la incineración: 

• Puede contam1nar la atmósfera por funcionamiento defectuoso 
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7.2.1.5Metodologia para el estudio de un sistema de evacuación de desechos 
sólidos 

7.2.1.5.1 Organización y ejecución: 

7 2 1. 5. 1. 1 Oetermmac1ón de la producción de desechos sólidos, mediante 
encuesta y muestreo en la comumdad 

• Numero de habitantes, 

• Población flotante (si ex1ste). 

• Numero de manzanas y viviendas. 

• Número de establecimientos. por tipo. 

En un mapa actualizado (escala 1 en 5 000 ó 1 en 1 0000) se localizarán todas las 
manzanas numeradas de la zona donde se realizará el estudio. Se orgamzará un 
muestreo al azar de las v1viendas y establecimientos. previa selección de un tamaño 
muestral determinado que garantice la representatividad de los datos obtenidos (Instituto 
1'<ac1onal de Higrene Eprdemiologia y Microbiología de Cuba. 1996) 

La ejecución del muestreo consta de las srgu1entes etapas: 

• Verif1cacrón en el terreno de las manzanas. viviendas y establecimientos donde se 
realizará el muestreo 

• Entrega de bolsas plástrcas de tamaño adecuado y en numero suficiente para 
depositar en ellas los desechos que se produzcan durante 24 horas. Deben 
recogerse por separado los desperdicios de alimentos y los demás desechos, 
tanto en las vrvrendas como en los establec1m1entos. 

• Recolección de las bolsas una vez transcurridas las 24 horas previstas par" el 
muestreo Cada muestra tendrá consignada en una tarjeta de identificación, la 
dirección de la VIvienda o establecimiento En las muestras de viviendas se 
anotará el numero de personas que estuvieron físicamente en ellas el día del 
muestreo. y en las muestras de establecimientos se consignará el numero de 
empleados y usuarros 

• Procesamrento de las muestras obtenidas. con determinación del peso (kg.) y 
volumen (litros) de cada una El volumen se determ1nará utilizando un cilindro 
metálico de 1 metro de alto por 0.25 metro de diámetro en el que se depositará 
cada muestra y se compactará con el empleo de un pisón de O, 23 metro de 
diámetro y 2 kilogramos de peso. dejándolo caer 10 veces. El volumen se 
determina por la altura de los desechos después de compactados, medida con el 
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m1smo p1són. cuyo mango estara graduado en centímetros. Cada cm de altura 
equivale a 0,49 litros 

• Determ1nac1ón del ind1ce de producción de desechos sólidos por habitante y por 
día. lo que permit1ra hacer un estimado de la cantidad total de desechos 
producidos d1anamente en la comun1dad objeto de estud1o. 

721.512 Determinación de la compos1ción física de los desechos sóli,~os 

A punto de part1da de las muestras recolectadas en las viviendas y establecimientos. se 
procedera a la separac1ón de sus componentes. que se pesaran para conocer el 
porcentaje en peso de cada uno. De igual forma puede determinarse el porcentaje en 
volumen. 

S1 no existen d1ferenc1as entre las zonas de la ciudad. se puede tomar para la 
clasif1cac1ón un cam1ón lleno de la recogida habitual de la basura. que se llevara a un 
lugar adecuado donde se clasificaran los componentes y se determina el porcentaje de 
cada uno en peso y volumen. (Instituto Nacional de Hig1ene. Epidemiología y 
M1crob1ologia de Cuba 1996) 

727.51.3 r Determinación de la compos1ción química de los desechos. •· 

Para estud1ar la cómpos1C1ón quim1ca de los desechos sólidos se divide en cuatro partes 
el conten1do de un cam1ón y cada una también en cuatro, y se toma Y. de cada divi~ión 
realizada El tamaño de la muestra debe ser de unos 50 kg. representativos de la materia 
no metaltca. los que se triturarán y se tomarán 5 kg .. que se llevan al laboratono para las 
sigu1entes determinaciones (Instituto Nac1onal de Higiene. Epidemiología y Microbiología 
de Cuba 1996) 

• materia organ1ca por combustión 

• humedad ¡matena volatil a 105 ·e) 

• cen1zas 

• calc1o. potas10. sodio. fósforo. proteínas. grasas 

• pH 

• nitrógeno (amontacal. nitritos. nitratos) 

• CaCo 3 (% humus) 

• carbohidratos totales 

• cloruros 

• Kcal por gramo (por calculo) 
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7.2 1 5.1.4 Estudio de la organización del servicio de recolección 

• Determinación de los it1neranos o rutas de los cam1ones recolectores en cada 
VIaje. 

• T1empo invertidO en la recolección. 

• Determinación del peso y volumen de los desechos recolectados en cada viaje de 
camión. 

7.2.1.5 1 5 Descnpc1ón del método uti/1zado en la disposición final 

Debe obtenerse Información relat1va a 

• Método utilizado de disposición final 

• Ubicación con respecto a los nucleos urbanos 

• Distancia de los nucleos urbanos 

• Área d1sponible 

• Características del terreno 

• Dirección de los vientos 

• Existenc1a de cercas de protecc1ón 

• PresenCia de personas ajenas al servicio 

• Presenc1a de an1males 

• Programa de control de vectores 

• Otros datos de 1nterés 

7. 2. 1 5 1 6 Características del servicio de limpieza de calles. 

• Total de cuadras a barrer (pavimentadas o no) 

• Cuadras barndas y que no se barren 

• T1po de barndo (manual o mecamco) 

• Total de barrenderos y productividad promedio (cuadras/día) 

• ind1ce de ausent1smo del personal 

• Numero de barredoras y su productividad (cuadras/día) 

• Hora no de barndo de calles 
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Se obtendrá 1nformac1ón sobre los gastos en salario del personal y otros gastos, de 
manera que se pueda conocer el costo total del servicio durante el último año. Si se divide 
el resultado entre el número de habitantes de la localidad objeto de estudio. se puede . 
obtener el costo percápita anual. ind1ce muy valioso en cualquier estudio de este tipo 

7.2.2 GLOSARIO 

Compostado 

Es un método de disposición f1nal y tratamiento de los desechos sólidos que consiste en 
transformar en abono la matena organ1ca conten1da en las basuras utilizando un proc.-~so 
t'1ológ1co en el cual se desmenuza y tntura el matenal y posteriormente se trata bajo 
condic1ones anaerób1cas. aeróbicas o en ambas. 

Estabilización 

Descompos1c1ón de la matena organica con la Intervención de bacterias aerobias. 
anaerobias y facultativas hasta su transformación en otra que ya no puede ser utilizada 
para la vida de los microorganismos patógenos. ' 

Pisón 

Instrumento c1lmdnco o de otra forma. pesado y prov1sto de mango propio para aplastar 
p1edras. aprelar t1erra. comprimir desechos. etc. 

Relleno de desechos sólidos municipales 

Area de terreno o excavación que se utiliza para el relleno de basura domiciliaria y r¡ue 
también puede rec1b1r res1duos comerciales. lodos (no peligrosos) y residuos industriales 
"o pel1grosos. 

7.2.3 BIBLIOGRAF/A RECOMENDADA 

A Del Puerto. C y cols .. "H1giene" Ed. Pueblo y Educación Cuba, 1989 

B. Del Puerto. C y cols: "H1giene del Med1o". Tomo l. Primera reimpresión. Ed. 
Pueblo y Educación Cuba. 1981 
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8 INSTRUMENTOS DE MERCADO UTILIZADOS PARA LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 

8.1 LOS INDICADORES AMBIENTALES COMO PARÁMETROS CLAVE DE LA 
SOSTENIBILIDAD 

Maria Eliana Pino Neculqueo 

En las últimas décadas. se han impulsado numerosos programas orientados a contribuir 
en la Implementación de una nueva y necesaria manera de enfrentar el desarrollo 
económico. De concretar una nueva manera de abordar el desarrollo, es el llamado 
Desarrollo Sostenible. 

Todas estas iniciativas tienen como elemento común la utilización de indicadores 
ambientales que se postulan para evaluar e interpretar las condiciones y tendencias en 
las características registradas en el entorno geográfico desde el que son propuestas. Los 
indicadores ambientales contribuyen a evaluar el estado del medio ambiente y los 
avances logrados hasta el momento en los diversos programas y políticas implementadas 
para tal efecto. 

En nuestra época actual, en la sociedad de la información, en la cual se han multiplicado 
las vías a través de las cuales nos llega la información, en la que la dimension del tiempo 
y espacio ha adoptado un enfoque sin precedentes históricos, en la que dia a dia· se 
suceden los antecedentes de nuevos problemas ambientales, incremento de los 
existentes y aumento de las sinergias y externalidades generadas por el modelo 
económico capitalista vigente con gran vigor en este comienzo de siglo, el siglo XXI, la 
selección de la información relevante para efectos de la sostenibilidad, la formulación de 
relaciones funcionales significativas y estructurales de las variables que dan cuenta del 
sistema geográfiCO en su conjunto, se transforma no sólo en un observatorio de la 
sociedad local y global sino que en una fuente de información estratégica desde muchos 
puntos de vista; económico, ambiental. social. Posee fuertes connotaciones de estratégia 
política, de manera tal, que a la luz de lo que percibe el común de la gente respecto al 
medio amb1ente y la información que nos es entregada de manera. oficial sobre el tema, 
cabe preguntarse ¿ hasta que punto la información registrada mediante la aplicación de 
indicadores ambientales es comunicada a la opinion pública? 

8.1.1 ¿Que son los indicadores ambientales? 

El concepto de indicador proviene del verbo latino indicare ,que significa revelar, señálar. 
Lo cual, aplicado a la sostenibilidad, se concreta en un conjunto de parámetros 
especialmente d1señados para obtener información específica, según objetivos 
predeterminados, de algún aspecto considerado prioritario, de la relación sociedad
entorno natural. 
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Si realizamos el esfuerzo de buscar aquellas características que los definan en su 
conjunto; podríamos reconocer a lo menos tres propiedades en común: la primera es que 
son un constructo, una creación intelectual, cuya precisión dependerá del contexto en el 
cual es formulado. La segunda propiedad es su gran nivel de complejidad derivada de los 
grandes niveles de incertidumbre implícitos en cada uno de ellos y en su relación con 
otros. La tercera propiedad es la creciente sensibilización por parte de las fuentes que los 
formulan por camb1ar el enfoque tradicional ,dominante, sectorial, por una visión más 
holística, integral; vincular las especialidades para así tener una aproximación más 
verdadera de la realidad actual. 

8.1.2 ¿Existe una tipología de indicadores ambientales? 

Podemos reconocer varios modelos de razonamiento para abordar el tema de 
formulación de indicadores. Sin embargo, la linea de pensamiento es predominantemente 
una, un enfoque sectorial, adoptando una lógica vectorial (origen, dirección destino), que 
limita el resultado a un diagnóstico puntual, y no permite establecer relaciones 
intersectoriales. No permite por tanto su utilización en políticas preventivas, sólo 
contribuye al diagnóstico de la situación. Este es el denominado modelo PER( Presion
Estado Respuesta), formulado por primera vez por la Organización para el Comercio y 
Desarrollo Económico, en 1994, y extendido a lo largo y ancho del mundo de los 
indicadores ambientales, con mayor o menor nivel de detalle, agregándosele alguna 
dimensión adicional a la lógica, debido a la creciente demanda de indicadores 
ambientales sintéticos, funcionales y que colaboren con las propuestas ambientalistas de 
aplicar políticas y programas preventivos. Sin embargo, esta línea de indicadores 
ambientales es incipiente y hoy por hoy, exploratoria. 

8.1.3 ¿Quien impulsa el trabajo con indicadores ambientales? 

No existe ninguna institución que impulse el trabajo con indicadores ambientales, ellos 
son una alternativa más de las metodologías actualmente en desarrollo en el tema 
ambiental, de hecho, no todos los programas de un mismo estilo cuentan con una batería 
de indicadores ambientales. Un mismo tema implementado por distintos grupos de acción 
puede o no desarrollarse mediante un conjunto de indicadores ambientales. 

Sin embargo. actualmente coexisten numerosos grupos de trabajo a nivel Europeo que 
utilizan grupos de indicadores especialmente diseñados, incluso se traslapan unos a 
otros; es el caso de Instituciones Internacionales: N.U.; Hábitat; instituciones regionales, 
tal como la Agencia Europea de Medio Ambiente; Nacionales, tal como las Comisiones de 
Desarrollo Sostenible existentes en varios países ; los organismos independientes tales 
como ONG's. o grupos ambientalistas y cívicos, además de las instituciones municipales, 
los organismos de administración político administrativa local. 

Un tema formulado para ser flexible a los requerimientos particulares de cada zona que lo 
quiera adoptar, ha terminado en la solicitud por parte de las autoridades locales a las 
Instituciones Europeas de contar con un grupo de indicadores paneuropeos que les 
permitan una directriz sobre la cual desarrollar las especificidades locales y poder 
comparar la información entre ciudades que participen de esta iniciativa (voluntaria). · 
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Los indicadores ambientales pueden ser considerados un aporte de la época posmoderna 
a la demanda creciente por disponer de información confiable, continua y comparable 
respecto al estado de la relación entre la sociedad y su entorno natural. 

Sin embargo, tal y como están formulados en el día de hoy, sólo contribuyen a aportar 
mucha información respecto a determinados aspectos de variables que integran alguna 
de las tres dimensiones reconocidas como integrantes del Desarrollo Sostenible; la 
dimensión Medio Ambiental, la dimensión Social y la Dimensión Económica, pero aún 
están alejados de lograr el objetivo genérico para el cual han sido formulados: contribuir a 
evaluar y efectuar un seguimiento de la Sostenibilidad . Es preciso explorar nuevas 
formas de relacionar la información existente, reconocer las relaciones funcionales 
significativas y estructurales que permiten obtener una aproximación verdadera a la 
realidad, por definición, compleja, multidimensional y multiescalar. 

En este proceso, son muchas las disciplinas que abogan por la formulación de nuevas 
metodologías de traba¡o, verdaderamente transdisciplinares. Sólo mediante un dialogo 
multidisc1plinar, se podrán reconocer aquellas relaciones funcionales significativas que 
nos permitirán diseñar indicadores ambientales que sean integrados, con aproximaciones 
sistémicas, con una perspectiva holística, que nos permitan evaluar efectivamente los 
esfuerzos desplegados en el camino hacia la Sostenibilidad, efectuar un seguimierto, 
establecer líneas prioritarias y postular aquellos necesarios ajustes que de manera 
permanente se van· necesitando en un proceso caracterizado por los grandes niveles de 
incertidumbre que registra este comienzo de un nuevo milenio. 

8.2 SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIOAO; 

EL CASO DE GUANAJUATO 

Gobierno del Estado dé Guanajuato, Instituto de Ecología. 

Uno de los instrumentos de importancia con los que cuenta el Estado de Guanajuato para 
apoyar el proceso de toma de decisiones, análisis y seguimiento de las políticas 
ambientales es el Sistema de Indicadores Ambientalei y de Sustentabilidad, contemplado 
en el articulo 152 de la Ley para la Protección y Prese1vación del Ambiente y publicado en 
el Periódico Oficial del 28 de Abril de 2000. Con la elaboración de este sistema, el Estado 
de Guanajuato se posiciona en un lugar de liderazgo en materia de sistematización de la 
Información ambiental y en materia de difundir información relevante a la sociedad 

La iniciativa del desarrollo de un Sistema de Indicadores Ambientales, surge de la 
necesidad que el Estado de Guanajuato tiene de un sistema de información, diseñado 
específicamente para apoyar la gestión ambiental. Por ello a partir de la revisión y análisis 
de las diferentes experiencias de otros países y en México, se decidió llevar a cabo este 
proyecto, ya que generaría información ambiental propia a las condiciones particulares del 
estado. · 

Este Sistema, se esta desarrollando en cuatro etapas. Durante 1999 se desarrollo la 
primera de estas, incorporando los temas de: agua, suelo, recursos forestales, 
agropecuario y algunos de los indicadores socio-económico-demográficos mas 
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importantes. Durante el año 2000 se han desarrollado los correspondientes a calidad del 
aire y calidad de vida urbana; posteriormente se desarrollaran las etapas de biodiversidad 
y toxic1dad. 

Este conjunto de Indicadores se han desarrollado en un esfuerzo conjunto de todas las 
dependencias del Ejecutivo Estatal, Delegaciones del Gobierno Federal y la Sociedad 
Organizada. Se ha seguido la metodología empleada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que consiste en un modelo llamado 
Presión - Estado - Respuesta a fin de tener un sistema que nos permita compararnos ~on 
los países que están a la vanguardia en la gestión ambiental. De esta manera, somos 
pioneros en México al desarrollar un Sistema de Indicadores Ambientales y de 
Sustentabilidad, ningún otro estado del país cuenta con un sistema similar, lo que nos 
permite estar a la vanguardia en la prevención del deterioro ambiental y la gestión del 
desarrollo medioambiental, inclusive mas allá de los logros de la federación. 

8.3 LOS DESECHOS Y SU RECICLAJE. 

8.3.1 Concepto. 

Hace más de 200 años el quím1co francés Lavoisier (pron.: Lavuasié), enunció. su célebre 
principio de conservación de la materia: 

En la naturaleza nada se crea ni nada se destruye, todo se transforma. 

Ciertamente, la aplicación de ese principio al proceso por el cual ha de operarse la 
transformación de los componentes que integran los materiales que son desechados - lo 
que habitualmente se ha dado en denominar "basura" - tiene aspectos muy especiales; 
teniendo en cuenta las cantidades de esos materiales y especialmente las sustancias que 
los componen. 

En algunos casos, los materiales que se desechan se transforman rapidamente en otros 
componentes químicos o físicos; pero en otros ese proceso es sumamente lento y puede 
producir efectos indeseables, lo que hace que sea mucho más conveniente su 
recuperación y nueva utilización 

Éstos son los t1empos que requ1eren para descomponerse, algunas de las sustancias más 
comunmente presentes en los matenales de desecho, cuando se encuentran depositados 
en la tierra: 

o Papel de diario - 1 mes 

o Trozos de telas - 4 meses 

o Trozos de madera - 4 años 

o Tapas corona de bebidas gaseosas- 5 años. 
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En la civilización actual, las comunidades humanas - especialmente las urbanas -
producen un creciente volumen de materiales que son desechados, por diversas razones. 

Tradicionalmente, el volumen principal de desechos "secos" - de los que no se dispone 
por medio de los sistemas de cañerías de saneamiento - estaba integrado por sustancias 
orgánicas de fácil descomposición; especialmente de origen vegetal o animal. 

En la actualidad, la gran variedad de artículos de consumo determina que un factor muy 
importante en la composición de los desechos esté constituido por los envases de diverso 
tipo y por materiales altamente resistentes a la degradación espontánea. 

Al mismo tiempo, paulatinamiente han ido adquiriendo importancia desechos de otro tipo, 
tales como objetos y aparatos que son desechados por resultar antieconómica su 
reparación, por haber perdido todo valor de reventa en razón de su obsolecencia técnica;· 
porque por su bajo precio están concebidos para "usar y tirar", y otros factores similares. 
Todo ello ha contribuido a incrementar el volumen y la variedad de los elementos que son 
desechados y plantean la necesidad de su tratamiento y disposición final. 

En días de lluvia, por ejemplo, es ya bastante frecuente que se vean tirados en las calles 
paraguas que se han roto y ya no valen el precio de su reparación. Del mismo modo;, 
especialmente en las tolvas (llamadas usualmente "volquetas") que se depositan en la 
calle para recoger materiales de demolición - pueden verse muebles viejos, aparatos 
domést1cos, televisores y hasta partes de computadoras. De vez en cuando, hasta 
empiezan a verse automóviles abandonados, que de hecho han perdido todo valor para 
sus dueños. 

Pero también, entre los residuos domiciliarios que cada noche o cada mañana son 
dejados en las puertas de las casas para que sean recogidos por los servicios 
municipales, suelen aparecer componentes integrados por elementos no orgánicos ni de 
fácil descomposición natural, generalmente materiales metálicos o sintéticos, a veces 
tóxicos o peligrosos incluso para quienes deben manipularlos durante su recogida. 

Desde el punto de vista económico, la disposición indiscriminada y descuidada de los 
desechos no solamente genera un costo importante en la gestión de los servicios 
municipales que deben recogerlos y proceder de alguna manera a su concentración y 
neutralización. En muchos casos, los materiales que son así desechados podrían volver a 
ser aprovechados en vez de solamente tratar de destruirlos o abandonarlos; con lo cual 
seria posible rescatar su valor y además evitar los efectos perniciosos que tales 
sustancias pueden producir al alterar el equilibrio ecológico en función de sus altas 
concentraciones. 
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A pesar de que para buena parte de las personas que viven en las ciudades el "problema 
de la basura" se resuelve cuando cada día proceden a cerrar las bolsas que contienen los 
desechos y a depositarlas en la puerta de sus casas; la disposición de la gran cantidad de 
desechos en general (tanto los originados en los hogares como producidos por todo tipo 
de actividades humanas), que se produce diariamente, es uno de los principales 
problemas urbanos de todo el mundo moderno. 

El siguiente cuadro ilustra las cantidades de materiales de desecho que se producen a 
diario en algunas Ciudades: 

CIUDAD KILOS ANUALES/PERSONA 

Medellín 197 

Montevideo 220 

San Pablo 234 

Buenos Aires 279 

8.3.3 Algunas cifras de la ciudad de Montevideo. 

v' Un hogar medio genera alrededor de dos cubos de basura a la semana y 
aproximadamente dos toneladas anuales de desperdicios. 

v' El servicio municipal de barrido de la calles, recoge diariamente unas 325 
toneladas provenientes de basurales que surgen en ellas. 

v' Todos los días se recogen 33 toneladas del resultado de las podas que los 
vecinos de algunos barrios hacen en sus jardines y dejan en la calle. 

" Las llamadas "ferias vecinales" producen diariamente un promedio de 16 
toneladas de desechos, especialmente vegetales. 

v' Los barrenderos de las calles recogen unas 50 toneladas por día. 

v' De los basurales endémicos se recogen más de 100 toneladas diarias. 

" Diariamente se generan unas 20 toneladas de residuos hospitalarios. 

8.3.4 Disposición de los desechos. 

En la ciudad de Montevideo, se recogen unas 850 toneladas diarias de "basura"; la cual, 
en su mayor parte, se deposita en una enorme fosa situada en los limites urbanos, donde 
se van tapando con sucesivas capas de tierra. La fosa que se está utilizando 
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actualmente, fue iniciada en 1990. Solamente una de las Usinas de disposición de 
residuos de la ciudad de Montevideo posee un horno incinerador; pero se trata de un 
aparato fabricado a principios del siglo XX, cuya temperatura no alcanza para 
descomponer adecuadamente todos los elementos. 

El método tradicional de disposición de la basura urbana, que ha sido la incineración, 
presenta actualmente múltiples inconvenientes. Por una parte, algunos componentes no 
pueden destruirse por ese método, pero lo más importante es que la combustión de otros 
puede generar sustancias peligrosas, altamente tóxicas, o muy inconvenientes para la 
preservación del medio ambiente. 

El procedimiento de "enterrar" los residuos tampoco es satisfactorio. En algunos casos, 
los materiales se degradan, pero se pierden los efectos positivos que podrían obtenerse 
de su descomposición. En otros - en la actualidad la mayoría - los componentes de los 
materiales de desecho permanecen sin destruirse espontáneamente durante grandes 
períodos, con lo cual los "depósitos" se llenan rapidamente y deben cerrarse, pasando a 
utilizar otros. Es posible que, con el tiempo, los lugares donde se encuentran ubicados 
terminen siendo utilizados para extender las urbanizaciones, haciendo que ellas queden 
construidas sobre terrenos no solamente inseguros, sino probablemente peligrosos desde 
el punto de vista higiénico. La generación de elementos tóxicos en estos depósitos puede 
dar lugar a su filtración hacia las aguas freáticas o subterráneas, produciendo su 
contaminación. 

En algunas ciudades los res1duos son transportados en grandes barcazas y arrojados al 
mar; lo cual tiene potencialmente los mismos efectos nocivos respecto del equilibrio 
ecológico. Además·. por razones de costos, esos depósitos submarinos suelen estar 
relativamente cerca .de las propias ciudades, lo que agrava los peligros a mediano o la;go 
plazo. 

El incremento de los desechos es una consecuencia del progreso econom1co y el 
consiguiente mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones - sobre todo en las 
zonas urbanas - que habilita la disponibilidad de muchos bienes de consumo inmediato y 
duradero; aunque genere esa creciente cantidad de materiales de desecho. Al mismo 
tiempo, algunos cambios introducidos en la tecnología - especialmente en materia de 
envases - si por una parte mejoran la productividad y hacen más accesibles los 
productos, por otra parte suscitan nuevos problemas en cuanto a la disposición de los 
residuos 

No parece razonable, entonces, adoptar una actitud reactiva frente al problema de los 
desechos generados por la civilización moderna, convirtiendo en objeto de estigma o 
desdén la disponibilidad de una mejor calidad de vida, respecto de la cual debe aspirarse, 
si, a su más amplia d1fusión y generalización; o pretendiendo adjudicar a determinados 
factores o entidades una supuesta responsabilidad por el deterioro del medio ambiente. 

La explotación de los recursos naturales y también el desarrollo de nuevas tecnologías y 
nuevos productos, está llevando a la civilización humana a una de sus más prósperas 
épocas históricas; y permitiendo no solamente que cada vez más los individuos 
integrantes de las sociedades dispongan de un suministro de bienes y servicios capaces 
de atender plenamente sus necesidades materiales - incluyendo el estado de salud, la 
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lucha contra las enfermedades y la prolongación de la vida - sino también a la disposición 
de un creciente grado de comunicabilidad, desarrollo cultural, disponibilidad de tiempo 
libre y otros elementos, que en sí mismos son altamente valora bies. 

En realidad, en todos los tiempos han existido actividades contaminantes del medio 
ambiente, no solamente las humanas. No es racional, por lo tanto, cuestionar el progreso 
técnico y económico en base a que la producción de ciertos elementos consuma recursos 
o genere elementos contaminantes. En todo caso, si lo que ha ocurrido en el mundo es 
una gran aumento de las actividades humanas, ello es consecuencia del enorme 
crecimiento de la población humana y su casi total dispersión en todos los territorios del 
planeta; lo que constituye un fenómeno histórico que debe analizarse objetivamente, sin 
que sea pasible de valorac1ones éticas o menos aún, ideológicas. 

Precisamente, ha de ser a través de la Inteligencia que constituye el atributo especial del 
género humano, que con la comprensión adecuada y realista de las circunstancias que lo 
rodean, deberá conducir a que principalmente en forma individual y también a través de 
los sistemas sociales de autoridad, estos asuntos sean adecuadamente abordados; 
utilizando para ello asimismo, los medios que provee el conocimiento científico y sus 
aplicaciones tecnológicas. 

La cuestión de la adecuada disposición de los desechos, por lo tanto - al igual que sucede 
con otros problemas de las sociedades modernas - no consiste en postular el retroceso 
hacia el pasado, o la prescindencia de los productos desarrollados por la ciencia y la 
tecnología para el bienestar de las sociedades; lo cual, por otra parte, constituiría una 
tonta utopía. 

8.3.5 La clasificación en origen 

La forma más adecuada y productiva que se ha encontrado para afrontar el tema del 
tratamiento de los desechos, es el llamado método de las tres erres: 

Recuperar- Reciclar- Reutilizar. 

Pero toda posibilidad de procesar adecuadamente los desechos, tiene un presupuesto 
ineludible: su clasificación. Por otro lado, la forma más racional y económica de clasificar 
los residuos, es realizar esa clasificación en su prop10 lugar de origen, especialmente en 
los propios hogares. 

El logro de tal objetivo, es esencialmente una cuestión de educación. Paulatinamente, se 
vienen realizando algunos progresos en esta materia, aunque todavía estamos lejos de 
alcanzar un nivel aceptable. 

En las ciudades suizas, hace ya años que se colocan en las esquinas unos "colectores de 
vidrio", en los que los habitantes depositan todos los desechos de vidrio - especialmente 
las botellas - clasificándolos en distintos receptáculos según sean vidrio blanco, marrón o 
verde. Y además, en los mismos contenedores existen receptáculos para depositar las 
tapas de metal, y por separado las tapas de plástico de esas botellas y frascos. y es 
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frecuente ver a las amas de casa seleccionando cuidadosamente los elementos a colocar 
en cada s1tio. 

En Montevideo, hasta hace algún tiempo, existían lugares de fácil y frecuente accaso 
para el público, para depositar las pilas eléctricas agotadas, separando las de carbón de 
las de mercurio y litio; pero lamentablemente, esa práctica ha sido abandonada a pesar 
de. que se trata de uno de los elementos más peligrosos de los que componen la 
"basura"_ 

Una adecuada clasificación en el origen, y una ulterior disposición de los materiales de 
desecho de acuerdo a su naturaleza, permitiría no solamente lograr un alto grado de 
reciclado de esos materiales con la consiguiente ventaja económica; sino también reducir 
los verdaderos restos domiciliarios, aliviando así los costos de los servicios de recolección 
y permitiendo también su mejor aprovechamiento y disposición. 

Pero si todos los residuos son vertidos en un solo lugar, se mezclan los elementos 
orgánicos e inorgánicos, los recuperables con los no recuperables, transformando 
genericamente en "basura" lo que realmente no lo es, se incrementa tanto en peso como 
en volumen lo que debe ser recogido; y todo ello finalmente es enterrado sin aprovechar 
su potencial económico o energético, y sin tomar en consideración adecuadamente sus 
distintos índices de peligrOSidad para las personas y para el medio ambiente. • ,; 

.:; 

En el mes de Marzo de 2000, una Conferencia de los Ministros Europeos de Medio 
Ambiente acordó reducir los desechos urbanos, tomando como año base las toneladas de 
residuos generadas en el año 1995, fijándose el objetivo de que se reduzcan al 75% 
como mímmo en el año 2006, al 50% en el 2009, y al 35% en el año 2016. 

·. 
8.3.6 Reutilización de materiales. 

La clasificación y recuperación de materiales implica diversas opciones muchas veces 
complementarias como lo son reusar, reciclar, reparar. 

El reciclaje es el proceso. simple o complejo, a que son sometidos los materiales o 
productos de desecho, para ser reincorporados a un ciclo de elaboración de nuevos 
productos consumo, ya sea del mismo tipo por el que fue generado u otro diferente. 

En términos de absoluta prec1sión podría considerarse el reciclaje puro solamente cua!'ldO 
el producto material se reincorpora a su ciclo natural y primitivo. Sin embargo, dado lo 
restrictivo de esta acepción también se define el reciclado como la transfonmación de los 
residuos de envases y otros elementos, mediante un proceso de producción tanto sea 
para su fin inicial como para otros fines, incluyendo el compostaje y la biometanización. 

La clasificación inicial en los mismos puntos de origen, complementada con la ulterior 
concentración y procesamiento adecuado a cada tipo de desechos, constituye una 
alternativa viable al actual "problema de la basura". 

Algunas autoridades municipales de Argentina y Brasil - por citar ejemplos cercanos - han 
comenzado ha invertir parte del gasto asignado a la recolección de basura domiciliaria, en 
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proyectos de recuperación de materiales mediante un sistema de recolección 
diferenciada, clasificación en centros de acopio y procesamiento de desechos. 

En nuestro país existen algunas limitadas experiencias de clasificación en origen y 
recolección selectiva de la basura domiciliaria, tanto en Montevideo como en pequeñas 
ciudades del intenor. 

S1 bien se analiza, no seria demasiado dificil instrumentarla. Si eso se lograra, aunque 
fuera paulatinamente, los desechos que actualmente se desperdician y generan focos de 
peligro samtario y ecológico, podrían utilizarse de muchas maneras: 

./ Los restos de alimentos que constituyen materia orgánica de origen vegetal y 
animal, así como todos los restos de podas de jardines y plantas son naturalmente 
convertibles en abono orgánico, y tierra para sembradíos, jardinería, etc. Los 
elementos de origen animal pueden ser utilizables como fuentes de proteínas para 
incorporar en la producción de raciones para ganado, aves, etc . 

./ Los materiales plásticos son en muchos casos reutilizables por fusión: mediante el 
reciclaje es posible hacer bolsas, bancos, juegos para parques, postes, para 
campo, baldes, baldosas, balizas, útiles escolares, láminas para carpetas o 
tarjetas, cerdas para diversos cepillos y muchos otros . 

./ Los envases y otros restos de vidrio también pueden reutilizarse en la fundición. 
En muchos casos, la producción de vidrio nuevo utiliza un cierto porcentaje de 
"chatarra" . 

./ Los envases "tetrabrick" y en general todos los que son de cartón son 
recuperables como fuente de celulosa para la nueva fabricación de papeles y 
cartones. Lo mismo ocurre con otros elementos que contienen abundancia de 
celulosa, como pañales desechables, restos de embalajes, diarios, revistas, papel 
de computadoras, archivos, etc 

./ Los elementos de madera que no sean utilizables como tal para nuevos usos, 
pueden destinarse a fabricación de aglomerados laminados, para fabricación de 
muebles y otros enseres . 

./ Todos los elementos de metal, ya sean las "latas" de aluminio o de hojalata, 
muebles, artefactos, grifería, etc. son casi totalmente recuperables mediante la 
fundición o aleación. 

" Los productos textiles, telas, ropas o elementos de adorno, pueden utilizarse en la 
fabricación de fieltros, filtros, trapos de limpieza, camineros, etc . 

./ Los escombros de construcción y demolición proveen elementos para rellerr:l y 
nivelación de terrenos, contrapiso de caminos o terraplenes . 

./ Ciertos elementos que contienen metales como el mercurio, cadmio, litio, aunque 
en pequeñas cantidades, deben ser clasificados y dispuestos como desechos de 
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tratamiento especial, por su alto poder contaminante aún en pequeñas dosis. (Una 
sola pila de estos elementos puede contaminar hasta 600.000 litros de agua) . 

./ Los neumáticos y baterías de automóvil, pueden ser aptos para la recuperación de 
partes importantes de sus componentes. 

Para comenzar a recuperar desechos limpios y clasificados según características 
homogéneas, debe partirse de diferenciar los lugares en que se originan cada uno de 
ellos. Así es posible distinguir los desechos domiciliarios, de industrias, de centros de 
salud, de la vía pública, de comercios mayoristas y distribuidores, de oficinas, de centros 
de espectáculos, etc. 

8.3.7 Reciclaje de materia orgánica 

' 
Gran parte de la basura doméstica consiste en desechos orgánicos. Son los restos de 
verduras, frutas, hojas de té, yerba mate, borra de café, restos de comida, entre otros. 
Son los que se degradan más rápido y contienen un 75 % de liquido, siendo sobre todo 
los que producen el mal olor. 

El 70 % de los residuos son materiales orgánicos que pueden ser transformados en 
abono para la t1erra de cultivos . .. . 
La materia orgánica proporciona al suelo energía y carbono para los microorganismos. 
Estos, al descomponerla, contribuyen a la formación del humus y de los subproductos de 
descomposición, factores esenciales de la existencia de una buena estructura compuesta 
de agregados estables. En consecuencia la materia orgánica tiende ·a aumentar la 
porosidad y la aere·ación del suelo. Contribuye así a elevar el grado de infiltración y la 
capacidad de absorción del agua de los suelos arenosos. La mineralización libera 
elementos nutritivos incrementando la fertilidad del suelo. 

Se comprende por tanto, cuán peligrosa puede ser la desaparición de los elementos 
nutrientes de los suelos, por la destrucción causada por el consumo que realiza la 
vegetación, sin reemplazarla, como consecuencia de un laboreo excesivo o inadecuado, 
que produce lo que se denomina el agostamiento de los suelos. En efecto, es a su nivel 
donde se realizan, en los ecosistemas, las últimas etapas del reciclaje de numerosos 
elementos minerales. 

Una incorrecta incorporación del material fresco al suelo puede causar pérdidas en el 
contenido del material orgánico. Por lo tanto, los métodos para mantener la materia 
orgánica del suelo han de estar basados en trabajos de investigación, de laboratorio, 
ensayos en invernaderos y finalmente trabajos de campo o aplicación directa. 

El método de Egerszegi o de alfombras de estiércol enterrados a diferentes 
profundidades dependiendo de las características de los suelos, se ha usado en varios 
paises. 
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El método de Egerszegi de aplicación de abono de estiércol, consiste en la aplicación 
profunda del estiércol en forma de capa delgada a diferentes profundidades (45-70 cms.), 
con un resultado de mejoramiento de sus características, por cuanto: 

A. Mejora las propiedades físicas del suelo. 

B. La capa de estiércol cumple también la función de acumular agua local y 
nutrientes para los cultivos. 

C. Las raíces que penetran en la capa regeneran permanentemente el material 
orgánico. 

D. En condiciones anaeróbicas, la mineralización de la materia orgánica es mejorada. 

Una limitante del método, es que requiere en todo caso una tecnología avanzada; 
aspecto que debe ser tomado en cuenta para los países en desarrollo, por el costo de la 
maqumaria. 

La materia orgánica puede además ser incrementada en el suelo con la incorporación de 
residuos de cult1vos y el abono en verde con la utilización de leguminosas que tienen la 
finalidad de fijar el nitrógeno atmosférico y así enriquecer al suelo de un elemento nutri'l:ivo 
importante entre las leguminosas fijadoras. 

Los subproductos de la agro-industria, como la pulpa de café, la cachaza, el bagazo y 
otros, tienden también a incrementar la materia orgánica de los suelos, ya sea en 
aplicación sola o con adición suplementaria de abonos químicos. 

8.3.8 Reciclaje de papel y cartón 

El papel es un material en forma de hojas delgadas que se fabrica entretejiendo fibras de 
celulosa vegetal ligadas por diversos tipos de aglutinantes. 

El papel se emplea para la escritura y la impresión, para el embalaje y el empaquetado; y 
también para numerosos fines especializados que van desde la filtración de precipitados 
en disoluciones hasta la fabricación de determinados materiales de construcción. 

El papel es un material básico para la civilización del siglo XX, y el desarrollo· de 
maquinaria para su producción a gran escala ha sido, en gran medida, responsable del 
aumento de los n1veles de alfabetización y educación en todo el mundo. 

El papel es uno de los materiales de mayor consumo en todo el mundo. Gran parte del 
papel se deriva de la pulpa de árboles y otras fibras vegetales. Cada año la industria de 
celulosa fabrica papel y cartón de muchos millones de árboles. 

Aunque son de fácil reciclaje, y de hecho se reciclan en buena parte, la demanda 
creciente de papel y cartón obliga a fabricar más y más pasta de celulosa, lo que provoca 
la tala de millones de árboles. Ello ha llevado al desarrollo de plantaciones de especies de 
crecimiento rápido como eucalipto o el pino. 

159 



Módulo 1 
Biol. Ma. Teresa Adame Gonz.6.lez 

En el Uruguay se ha seguido en los últimos decenios una política nacional de fomento de 
la silvicultura, para el mejor aprovechamiento de tierras poco aptas para otros cultivos; lo 
cual ha determinado un importante crecimiento de la plantación de bosques artificiales. 

Ello ha desarrollado otros aspectos importantes, en especial en lo relativo a la prevención 
de incendios forestales; y también se ha incrementado constantemente la producción de 
rolos de exportación destinados a los grandes centros consumidores de pasta de 
celulosa, lo que ha suscitado la cuestión de mejorar los sistemas de transporte carretero y 
ferroviario desde las zonas forestadas hacia los puertos de salida en Fray Bentco;; y 
Montevideo. 

Son innumerables los objetos de consumo que se empaquetan con papel o cartón, de 
forma que estos materiales representan el 20 % del peso y 1/3 del volumen de la basura. 
Además, los sobreempaquetados dan lugar a la gran cantidad de envoltorios superfluos 
elaborados con estos y otros materiales. 

El reciclaje del papel sin blanquear es conveniente por muchos conceptos, ya que se 
economizan grandes cantidades de energía lo que disminuye, al mismo tiempo, la 
contaminación del agua y el aire. Por otro lado, si bien no todo el papel puede ser 
reciclado, (los plastificados, los adhesivos, los encerados, los de fax o los autocopiativos 
no son aptos para su posterior reciclaje) los demás si lo son y el reciclaje del papel es 
más sencillo y económico que la fabricación originaria. Además, dentro de las diversas 
variedades de productos de papel, sobre todo aquellas más rústicas como las que utilizan 
para confeccionar bolsas y cartones, el uso de papel reciclado es especialmente factible. 

Ello ha dado por resultado que el papel sea en la actualidad uno de los materiales r:on· 
mayor índice de recicla¡e. La palabra "reciclado" que describe el estado final de un 
material que ha sufrido el proceso de reciclaje suele verse bajo un símbolo de un triángulo 
de flechas verdes, especialmente en algunas bolsas de mano y en envases o sobres 
rústicos de cartón. 

8.3.9 El proceso de fabricación del papel. 

El proceso básico de la fabricación de papel no ha cambiado a lo largo de mas de 2000 
años, e implica dos etapas: 

A. Primeramente es trozada la madera en pequeños fragmentos llamados "chips", los 
que luego son amasados en agua y procesados en digestores, para formar una 
suspensión de fibras individuales, eliminando los otros elementos componentes de 
la madera. 

B. La pasta de celulosa asi lograda, es luego extendida sobre una superficie porpsa 
adecuada que pueda filtrar el agua sobrante, y generalmente, luego de agregarle 
elementos aglutinantes confonme a las características deseadas conforme al uso 
final a que se destine, es pasada entre cilindros laminadores que la calientan a 
ciertas temperaturas para el secado y conformación del producto; el cual es luego 
enrollado y cortado. 
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En la fabricación manual de papel, la materia prima se coloca en una tina o batea y se 
golpea con un mazo pesado para separar las fibras. Durante la primera parte de la 
operación, el material se lava con agua limpia para eliminar las impurezas, pero cuando 
las fibras se han trozado lo suficiente se mantienen en suspensión sin cambiar el agua de 
la tina. 

En ese momento, el material líquido llamado pasta primaria, está listo para fabricar el 
papel. 

La principal herramienta del papelero artesanal es el molde, una tela metálica reforzada, 
con mallas cuadradas o rectangulares. El molde se coloca en un bastidor móvil de 
madera, y el papelero sumerge el molde y el bastidor en una tina llena de esta pasta. 
Cuando los saca, la superficie del molde queda cubierta por una delgada película de 
pasta primaria. El molde se agita en todos los sentidos, lo que produce dos efectos: 
distribuye de forma uniforme la mezcla sobre su superficie y hace que las fibras 
adyacentes se entrelacen, lo que proporciona resistencia a la hoja. Mientras se agita el 
molde, gran parte del agua de la mezcla se filtra a través de la tela metálica. A 
continuación se deja descansar el molde, con la hoja de papel mojado, hasta que ésta 
tiene suficiente cohesión para poder retirar el bastidor. 

Una vez retirado el bastidor del molde, se da la vuelta a este último y se deposita con 
suavidad la hoja de papel sobre una capa de fieltro. Después se coloca otro fieltro sobre 
la hoja, se vuelve a poner una hoja encima y así sucesivamente. Cuando se han colocado 
unas cuantas hojas de papel alternadas con fieltros, la pila de hojas se sitúa en una 
prensa hidráulica y se somete a una gran presión, con lo que se expulsa la mayor parte 
del agua que queda en el papel. 

A continuación, las hojas de papel se separan de los fieltros, se apilan y se prensan. El 
proceso de prensado se repite varias veces, variando el orden y la posición relativa de las 
hojas. Este proceso se denomina intercambio, y su repetición mejora la superficie del 
papel terminado. 

La etapa final de la fabncación del papel es el secado. El papel se cuelga de una cuerda 
en grupos de cuatro o cinco hojas en un secadero especial hasta que la humedad se 
evapora casi por completo. 

Los papeles que vayan a emplearse para escribir o imprimir exigen un tratamiento 
adicional después del secado, porque de lo contrario absorberían la tinta, y el texto y las 
1mágenes quedarían borrosas. El tratamiento consiste en conferirle apresto, 
sumergiéndolo en una solución de cola animal, secar el papel aprestado y prensar las 
hojas entre láminas de metal o de cartón liso. La intensidad del prensado detenmina la 
textura de la superficie del papel. 

Los papeles de textura rugosa se prensan ligeramente durante un período relativamente 
corto, mientras que los de superficie lisa se prensan con más fuerza y durante más 
tiempo. 
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Sin duda, los materiales plásticos son los que más pronto debieran dar lugar un programa 
de recolección preclasificada y adecuado tratamiento ulterior. 

Como regla general, los materiales plásticos están conformados por grandes cadenas 
moleculares integradas principalmente por átomos de carbono encadenados por algunas 
de sus valencias; vinculados a diversos elementos entre los cuales abundan los 
compuestos de cloro. 

Tienen propiedades peculiares, especialmente la de asumir un estado pastoso a 
temperaturas no demas1ado altas, lo que permite aplicarlos a procesos de extrusión 
(como para formar fibras o hilos muy finos), lammación (para formar planchas tubulares y 
planas) y moldeado en piezas de variadisimas formas. 

Además, poseen un importante grado de flexibilidad a pesar de ser de consistencia firme, 
lo que les da gran resistencia a los impactos; y son dieléctricos lo que les da un alto grado 
de aislación eléctrica. Pueden agujerearse y cortarse facilmente; así como unirse 
mediante diversos tipos de adhesivos, en particular las resinas de époxi. 

Se sueldan por calentamiento local, con facilidad, lo que permite construir con <•)lo~. 
diversidad de elementos tales como carcasas de diversos aparatos de uso doméstico,. 
sellar bolsas, etc. Existen variedades de láminas plásticas termocontraíbles, que al ser 
sometidas a un calor ligero se ajustan perfectamente a los objetos, lo que permite 
emplearlos para envasar productos al vacío en forma absolutamente aséptica e 
Impermeable a los liquides y gases, y los hace muy utilizados como envases 
higiénicamente muy convenienes para alimentos fraccionados, refrigerados o congelados . . 
Los materiales plásticos conforman uno de los ejemplos principales del cuidado que debe 
tenerse en no asumir una actitud errónea respecto de los desarrollos y aplicaciones de la 
tecnologóa. 

Es indudable que los materiales plásticos han constituádo un gran logro de la aplicación 
científica de la química moderna, sobre todo luego de la Segunda Guerra mundial. Su 
utilización alcanza prácticamente todos los ámbitos y productos, y están presentes en 
forma de utensilios de todo tipo, especial mene por sus ;:>ropiedades elásticas, aislantes de 
la electricidad y su conservación al abrigo de corrosiones. 

Herramientas eléctricas, conductores eléctricos, muebles, juguetes, partes de automóvil, 
carcasas de televisores y computadoras, cub1ertas de chips electrónicos, tejidos, valijas, 
teléfonos, calculadoras de mano, cámaras fotográficas, discos compactos, cassetes, 
cintas de video y sus cajas. baldosas de pisos, carpetas de libros y papeles, cortinas de 
ventanas, marcadores y lápices. son algunos pocos de los objetos que, con sólo mirar a 
nuestro alrededor podremos encontrar, hechos de material plástico. Y hay muchos miles 
más, casi todos los cuales representan bastante para nuestra calidad de vida. 

Por lo tanto, es una actitud errónea y retrógrada cuestionar el uso de los materiales 
plásticos, por el sólo hecho de que sean productos originados en el petróleo (del cual una 
pequeña parte se utiliza para este fin en el mundo) o que presenten problemas de 
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contaminación en su disposición como elementos de desecho. Lo que hay que hacer al 
respecto, es comprender debidamente cuáles son esos problemas, y cómo deben 
resolverse. 

El 14 % del peso de la bolsa de basura hogareña en la ciudad de Montevideo está 
constituido por plástico. En su mayor parte proviene de envases de un solo uso y de todo 
tipo de envoltorios y embalajes (botellas de PVC, policloruro de vinilo, o PET, bolsas de 
polietileno, bandejas y protectores de poliuretano expandido- el llamado "corcho blanco"
etc.) 

8.3.10.1 La disposición de estos elementos plantea problemas peculiares. 

En primer lugar, ocupan un espacio desproporcionado con su peso en los recipientes y 
vehículos de recolección, por lo cual debieran ser previamente compactados. 

Luego de ello si se entierran en un vertedero, además de que siguen ocupando mucho 
espacio, tardan desde décadas hasta milenios en degradarse. Si fueran incinerados, 
originarán em1siones de bióxido de carbono - contribuyendo al cambio climático del 
"efecto invernadero" - y también otros contaminantes atmosféricos muy peligrosos para la 
salud y el medio amb1ente. 

Uno de los plásticos de uso más generalizado, es el cloruro de polivinilo (PVC), 
generalmente presentado en planchas tubulares (y usualmente denominado "nylon", con 
total impropiedad) el cual produce en su combustión una elevada contaminación al 
originar las dioxinas y los furanos. que son de las sustancias más tóxicas que se conoc¡en, 
muy probablemente cancerígenas. Además es uno de los plásticos .cuya ·producción es 
costosa en cuanto al uso de energía y contaminantes del agua, razones muy valederas 
para reciclarlo y reutilizarlo. 

Un tipo de productos de plástico que dan creciente lugar a desechos son los envases de 
polietileno tereftalato, denominado mas comunmente como PET, en el cual envasan las 
principales empresas que venden refrescos, aguas de mesa, aceites comestibles, 
detergentes, y otros liquides de consumo hogareño. 

Las botellas de PET han tenido un uso realmente explosivo en los últimos tiempos, ya que 
al sustituir los envases de vidrio tienen importantes ventajas de costo; así como 
incrementan la productividad al reducir el peso muerto de las manipulaciones y 
transportes. La sustitución del peso y volumen representado por el vidrio de los envases 
permite utilizar envases de mayor contenido con el mismo espacio y peso, lo que redunda 
en mejoras de precios al consumidor. Por otra parte, se eliminan los costos de 
reutilización de las botellas de vidrio, que de todos modos, por razones sanitarias, 
requerían un proceso importante de lavado con sustancias antisépticas; como la soda 
cáust1ca que, por su propia condición, requería una manipulación especialmente 
cuidadosa y es asimismo un elemento contaminante de las aguas residuales. 

Por cierto que, antes de la generalización de los envases de PET, se había producido una 
importante eliminación del uso de envases de vidrio en el aprovisionamiento de leche y 
productos lácteos; actividad en la cual las tradicionales botellas de boca ancha fueron 
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sustituidas ya hace años, por "sachets", llenados y sellados en forma automática. Del 
mismo modo, otros productos como cremas, yoghourts, mantecas y similares, dejaron de 
envasarse en botellas de vidrio y pasaron a serlo en vasos de plástico relativamente 
rig1do. 

El PET contenido en envases desechados representa alrededor del 3% en términos de 
peso, y no menos del 15% en términos de volumen del total de los desechos de 
Montevideo. Se podría estimar que no menos de 500.000 botellas de plástico PET son 
diariamente desechadas en Montevideo. 

Este medio millón de botellas diarias que van a la basura, que equivale aproximadamente 
a unas 50 toneladas por día de plástico PET solamente en Montevideo, significa: 

./ Pérdida de materia prima reciclable . 

./ Mayor costo de recolección y disposición . 

./ Necesidad de cuidado en los vertederos de aguas pluviales, susceptibles de ser 
obturados por estos envases. 

Los plásticos no deberían ser desechados genéricamente como basura, porque casi 
todos ellos son reciclables en nuevos productos similares o distintos. En el caso de los 
envases de PET, si bien la actual tecnología no permite hacer con una botella reciclada 
de plástico PET una nueva botella - porque el plástico reciclado es de calidad inferior -
permite, agregando-materia prima virgen, hacer diversos otros productos. 

Para empresas que. fabrican botellas de plástico PET no sólo hay impedimento técnicq 
que lleva a no reciclar el plástico que generan, sino uno de tipo económico, por cuanto es_ 
más económico usar materia prima virgen. 

No sucede lo mismo con otros matenales. en los que es más cara la materia prima virgen 
que la reciclada; razón por la cual es común en el mundo que las propias empre.>as 
establezcan c1rcu1tos de recolección y reciclaje de materiales. 

Dentro de los envases de plástico encontramos a los Brick, formados por celulosa (en 
forma de cartón extenor), aluminio y plástico (polietileno). En estos envases, debido a la 
d1f1cultad que presenta separar el plástico y el aluminio es muy dificil su reciclaje. 
Aproximadamente se puede recuperar el 0.28% del material. 

Ultimamente se están creando plásticos biodegradables pero aún no se han difundido, ni 
tampoco se conocen todos sus efectos en el medio ambiente. 

Según medios de prensa han sido planteadas en el Uruguay al menos dos propuestas de 
nivel oficial para reciclar plásticos, especialmente los envases de PET. 

Una proviene del Poder Ejecutivo y ha sido planteada por el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la Administración Sanguinetti. Ese proyecto 
propone es instalar en el litoral del país una planta para reciclaje de todos los plásticos, 
(incluso pañales descartables) para producir camineros y baldosas. Esa planta ponría 
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procesar tanto desechos plásticos originados en todo el Uruguay, así como de Argentina 
y el sur de Brasil. 

Otra propuesta ha sido formulada por la Intendencia Municipal de Montevideo, habiendo 
logrado en principio el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Implica instalar una planta en Montevideo para lavado y picado básicamente de 
botellas de plásticos PET, las cuales serian recogidas con unos 250 contenedores a ser 
instalados principalmente en Jos supermercados. 

Estos proyectos de recuperación de materiales requerirían distintos estudios específicos, 
incenttvos, e inverstones sociales. 

8.3.11 Metales y envases metálicos. 

Los metales en su conjunto representan el 11.7 % del peso de Jos residuos urbanos de 
Montevideo y el 4,2 % de su volumen. La mayor parte está constituido por "latas"; 
envases fabricados en láminas de hojalata (hierro zincado) y, sobre todo, de aluminio, 
que contenían conservas de frutas, dulces, galletitas, o mariscos, y especialmente 
bebidas refrescantes y cervezas, que se han convertido - estas últimas - en un autér;tico 
problema al generalizarse su empleo como envase de un solo uso. 

El aluminio se fabrica a partir de la bauxita, un recurso no renovable (como todos Jos 
metales), cuya producción de aluminio es un proceso industrial que consume grandes 
cantidades de electncidad. Para obtener una tonelada de aluminio se necesitan 15.000 
Kw de electricidad. El proceso tiene importantes impactos ambientales, ya que se 
producen cinco toneladas de residuos minerales y se emite gran cantidad de dióxido de 
azufre, fluoramina y vapores de alquitrán que contaminan la atmósfera y provocan lluvia 
ácida. 

Por lo tanto, existe interés en su reciclaje; pero éste deberá lograrse en adecuadas 
condiciones económicas, por cuanto de otro modo prevalecerá la ventaja de usar materia 
prima originaria. Además, como las "latas" se producen y envasan en determinados 
Jugares, debe considerarse la necesidad de disponer de medios de utilizar el material 
reciclado, en consideración a Jos costos de fletes para trasladarlo nuevamente a los 
lugares de origen. 

Particularmente las "latas" de cerveza y bebidas, presentan especiales problemas en las 
ctudades; porque por su tamaño y liviandad facilmente se deslizan en los desagües y Jos 
obturan. st son dejadas en la calle. Es indispensable que quienes las utilizan las depositen 
en condiciones de fácil recuperación; por Jo cual muchas municipalidades se han 
preocupado de instalar esos receptáculos en los Jugares apropiados, aunque sin la 
educación del público no podrán dar resultado. 

8.3.12 El vidrio y su reciclaje. 

La participación del vidrio en el total de desechos domiciliarios en Montevideo era apenas 
de un 3% del total, en abril de 1996. Esta pequeña participación en términos de peso se 
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explicaba en ese momento fundamentalmente porque la gran mayoría de las botellas 
eran retornables. El uso de envases de vidrio retornables resultaba rentable, no 
solamente por su posibilidad de reutilización sino porque por lo general las "señas" 
cobradas a los consumidores se sobrevaluaban ampliamente para estimular la 
devolución; lo cual producía a la empresa un masa de capital de giro adicional. Las 
empresas retornaban los envases vacíos a sus respectivas plantas donde eran lavados y 
rellenados una y otra vez; pero este proceso no estaba exento de contaminación causada 
por los efluentes que generaba. 

Sin embargo, los envases de vidrio fueron derrotados en la competencia, no solamente 
por su mayor costo comparativo; sino porque su peso y volumen importaba una 
manipulación improductiva que prácticamente desaparece con el uso de envases PET. 

Otros envases de vidrio como frascos, botellas de vino o whisky, damajuanas, etc., 
aunque son descartables y siguen utilizándose, tienen una participación menor en el 
volumen de desechos, y generalmente no son dejados en los cubos de basura. En parte 
se reutilizan a nivel doméstico, o son dejados fuera de los envoltorios de basura, de modo 
que son recogidos por hurgadores que los comercializan para su re-uso en agroindustrias 
o producción artesanal y - hasta la clausura de las fábricas de envases de vidrio o de 
vidrio plano - como chatarra para la fundición del mismo. 

En iiempos recientes, sin embargo, la cantidad de vidrios en el total de desechos· 
domiciliarios ha creéido algo, a pesar de que el mercado de botellas para refrescos y 
aguas ha pasado a utilizar los envases PET y los vinos han pasado a envasarse en 
Tetrabrick (que tiene claras ventajas de aprovechamiento del espacio de almacena¡e y 
transporte); debido' a que muchas botellas de vidrio pasaron de ser retornables a· ser: 
descartables, y también, porque existe un mayor consumo de productos importados eri"i' 
envases de vidrio, que tampoco se retornan. " 

El reciclaJe de vidrio tiene una larga tradición en el Uruguay. Si bien no existen los 
contenedores de recogida de vidno ya clasificado que se utilizan en algunos paises 
europeos. desde hace varios años ha sido instrumentada una campaña de reciclaje con 
f1nes de beneficencia; de modo que las personas pueden depositar los vidrios en 
recipientes especiales ubicados a la entrada de algunos supermercados. Pero de todos 
modos, la principal fuente de abastecimiento para el reciclaje continúa siendo el circuito 
tradicional de intermediarios; abastecido antaño por los "botelleros" que recorrían las 
calles pregonando su oferta de comprar botellas, metales ("fierros viejos") y otros 
elementos usados recuperables, y más recientemente por los hurgadores informales. 

Sin embargo, especialmente debido al cierre de la principal fábrica nacional de botellas de 
vidrio, ha sobrevenido una pérdida de valor económico de las botellas vacías, que 
cayeron a alrededor de 1/1 O de su valor anterior, lo que ha producido un cambio 
sustancial en el circuito de recuperación de envases para su reutilización. 

Esta situación permite considerar que la participación de envases de vidrio, en particular 
de botellas en el total de los desechos domiciliarios Montevideanos, está muy encima de 
ese 3% registrado en abril de 1996. 
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Tampoco los vidrios en general deberían ser tratados como basura. Se trata de desechos 
absolutamente reutilizables o reciclables que pueden ser recuperados a través de 
diversos sistemas. Los Vidrios deben ser clasificados según su color, los envases según 
su tamaño, color y forma, aunque se trate de envases descartables. 

En estos tiempos, no parece viable la idea de propiciar la recuperación de los desechos 
de vidrio descartable asignándole un valor - como se hacía con la "seña", que en los 
hechos casi ha desaparecido de la práctica comercial - para que el comprador tuviera 
interés de entregar el envase descartable vacío. Actualmente, la recuperación de botellas 
de vidrio no parece ser ya un atractivo para nadie. Sin embargo, por razones ambientales 
y sanitarias debe evitarse que las botellas, y envases de vidrio vayan a la basura, donde 
además representan un peligro para su manipulación por quienes la recogen, al mismo 
tiempo que dificultan la compactación y no se destruyen al ser enterrados. 

·, 

Sería importante lograr alguna forma de que los comercios de venta de los mismos 
productos funcionaran como un circuito de recolección de envases de vidrio; así como 
sería necesario que el público adquiera conciencia de la conveniencia y necesidad de 
contribuir al reciclado de este material. 

En la medida que las posibilidades de reutilización y reciclaje de cada tipo de envase de 
vidno es distinta y coyuntural, el estudio de mercados, la articulación entre nuevos 
emprendimientos y las empresas existentes, y las posibilidades de innovación, son 
factores fundamentales para hacer viables proyectos dirigidos a evitar que los vidrios 
vayan a la basura. 

Ciertamente, aunque los envases de vidrio pueden ser reutilizados una y otra vez, antes 
de reciclarlos; no puede perderse de vista que ello encierra importantes costos de 
reacondicionamiento, especialmente por razones sanitarias. Puede añorarse la vieja 
práctica de la devolución del envase reutilizable; pero eso también responde a 
condicionantes superadas por la evolución de la tecnología y de los mercados, por lo cual 
será preciso encontrar soluciones que se ajusten a las determinantes de los costos ~ de 
las posibilidades económicas actuales y futuras. 

Probablemente. la viabilidad, efectividad. rentabilidad, e impacto social ambiental y 
sanitario pos1tivo de estos aspectos de la disposición de los desechos, requieran que las 
autoridades correspondientes se aboqüen a formular políticas que de alguna manera se 
coordinen en un sistema general de gestión de los desechos urbanos. 

8.3.13 Los residuos peligrosos. 

Aunque s1gnifican poco en peso y volumen dentro de los residuos urbanos, merecen una 
especial referencia por su elevada toxicidad muchos residuos resultantes de productos de 
limpieza y aseo. de bricolage, medicamentos, pilas e insecticidas y fitosanitarios. 

Buena parte de los desinfectantes limpia hornos, lejías, detergentes, desengrasantes, 
blanqueadores, desatascadores, y demás productos de limpieza que se consumen en el 
hogar term1nan en el desagüe, contaminando gravemente las aguas residuale:; y 
dificultando su tratamiento en las depuradoras. 
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Además siempre queda un resto en el envase que normalmente termina en la basura. 

Otro tanto ocurre con los productos de bricolage (disolventes, decapantes, barnices, colas 
y pegamentos, productos anticarcoma, etc.) que a su elevada toxicidad unen el hecho de 
ser inflamables y contener en algunos casos metales pesados como el mercurio, el 
plomo, o el cadmio, que son muy contaminantes. 

Más peligrosos todavía son los insecticidas, cucarachicidas y herbicidas que empleamos 
en nuestras casas y jardines, pues se trata de venenos, como los organoclorados y los 
organofosforados, sustanc1as tóxicas que pueden afectar gravemente la salud humana y 
de los animales domésticos. 

Algunos de estos productos pueden permanecer durante años en el agua y los suelos. Al 
ser bioacumulativos, los seres vivos en contacto prolongado y reiterado con esas 
sustancias corren riesgo de sufrir intoxicaciones a largo plazo. 

Además, pueden pasar facilmente de un organismo a otro a través de la cadena 
alimentaria. 

Los aerosoles que corrientemente se emplean como difusores de todo tipo de productos 
comportan dos impactos dañinos: el riesgo de explosión por presión, perforación o calor;: 
y la destrucción de la capa de ozono a causa de los gases propulsores. Es verdad que los 
Cloruros Fluorocarbonados (CFC) que habitualmente contenían estos aerosoles se están· 
sustituyendo por otros gases; pero estos sustitutos o bien son más inflamables y 
explosivos. como el butano o el propano, o bien también dañan, aunque en menor medida 
la capa de ozono, cómo el HCFC. .. 

l 

Muchos medicamentos. al desecharse por estar caducos o haber terminado el tratamiento 
constituyen una importante fuente de contaminación, por lo que deberían ser objeto de 
una recogida especifica. · · 

A la peligrosidad y nocividad de cada uno de estos residuos especiales hay que sumar 
que su tratamiento en tanto que residuos, es muy complejo. Hay que tener en cuenta que 
cada uno de estos productos necesitaría un tratamiento especifico, lo que es totalmente 
imposible en vertederos o incineradoras. Por el contrario, lo que allí va a ocurrir es que se 
mezclen unos con otros, pudiendo dar lugar a reacciones imprevisibles e incontrolapas 
que pueden dar lugar a contaminantes aún más nocivos, además de provocar 
explosiones e incendios. 

Si se incineran, se emiten gases muy tóxicos, como las dioxinas o los furanos, a menos 
que ello se realice a temperaturas especialmente elevadas. 
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ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

INTRODUCCION 
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La política ecológica del Ejecutivo Federal en México prevé que la realización de obréis o 
actividades públicas y privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los 
limites y condiciones señaladas en los reglamentos y las normas técnicas ecológicas, se 
sujeten a la autorización previa del Gobierno Federal o de las entidades federativas o 
municipios. El proponente de un proyecto debe presentar ante la autoridad una 
manifestación de impacto ambiental, que es el documento mediante el cual se da a 
conocer con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría 
una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea 
negativo. 

Los estudios encaminados a identificar, predec1r, evaluar y presentar los impactos 
ambientales y proponer las medidas de mitigación, deben realizarse previamente a la 
ejecución de las obras o actividades por lo que constituyen una importante herramienta 
en 12 etapa de planeación. 

Ante el caudal de información que se maneja y por la complejidad de los fenómenos 
naturales y socioeconómicos que están involucrados en los proyectos, el desarrollo de los 
estudios de impacto ambiental requiere la participación de equipos interdisciplinarios. ' 

A raíz de la realización de los estudios ambientales y de los planes de ordenamiento 
territorial, existen una amplia gama de métodos de evaluación aplicados a los 
diagnósticos, los estudios de impacto ambiental, los planes de manejo, los sistemas de 
gestión ambiental. las auditorías y los planes de ordenamiento; tales métodos utilizan los 
modelos generales de evaluación de proyectos: listas de chequeo o verificación, matrices 
simples y escalonadas, redes de flujo con rutas críticas y sistemas semicuantitativos de 
evaluación 

Para la obtención de la información requerida en las evaluaciones de impacto ambiental 
destaca la utilización de metodologías y técnicas de medición de variables ambientales, 
ya que con ellas es posible realizar adecuadamente una predicción, identificación e 
interpretación del impacto ambiental en los diferentes componentes del medio ambiente. 

9.2 ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL? 

La Evaluación del Impacto Ambiental, o EIA, es un estudio fonmal para predecir las 
consecuencias ambientales de grandes proyectos de desarrollo. Ejemplos de grandes 
proyectos pueden ser la construcción de una represa con fines hidroeléctricos, la 
irrigación de un valle, o el desarrollo de un puerto. 
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La EIA se concentra en problemas, conflictos o limitaciones de recursos naturales que 
podrían afectar la ejecución del proyecto. Examina los impactos del proyecto sobre la 
población, su territono, sus medios de vida, o sobre otros proyectos aledaños. Además de 
predecir problemas potenciales, la EIA identiftca las medtdas para minimizar los 
problemas y sugtere cómo adaptar el proyecto al ambiente propuesto. 

El objetivo de la EIA es asegurar que los problemas potenciales se hayan señalado y 
previsto al inicio de la fase de planificación y diseño del proyecto. Para este fin, los 
resu!tados de la evaluación deben comunicarse a los diferentes grupos responsables de 
la toma de decisiones del proyecto propuesto: a los proyectistas e inversionistas, 
legtsladores, plantficadores y políticos. En algunos paises, al término de la evaluación del 
impacto ambiental, se prepara un informe llamado Declaración o Manifiesto del Impacto 
Ambiental que se somete al gobierno como requisito para obtener la autorización' del 
proyecto. Luego de leer las conclusiones de la Evaluación del Impacto Ambiental, los 
ingemeros y planificadores pueden adaptarlo de manera tal que los beneficios del 
proyecto se logren y mantengan sin causar problemas inadvertidos. 

La E lA es una fase Importante para la decisión final del proyecto propuesto. Es una ayuda 
para quienes toman decisiones y contribuye al logro de los resultados del proyecto: 

~~ Un proyecto que ha sido diseñado tomando en cuenta sus condiciones 
locales t1ene mayores probabilidades de completarse dentro del tiempo y 
presupuesto requendos y de evitar dificultades durante su ejecución. ' 

~ Un proyecto que conserva los recursos naturales que utiliza será 
sustentado por ese ambiente indefinidamente. 

::- 14, 

~ Un 'proyecto que alcanza sus objetivos sin dañar su ambiente recaba 
crédito y reconocimiento a quienes lo han propuesto. 

En resumen, una Evaluación del Impacto Ambiental: 

~ Predtce los impactos ambientales del proyecto. 

~ Encuentra la forma de reducir impactos inaceptables y adapta el proyecto a 
las condiciones locales. 

~ Presenta estas condtctones y opciones a quienes toman decisiones. 

La Evaluación del Impacto Ambiental es un instrumento gerencial 

Al igual que los análisis económicos y estudios de viabilidad técnica, la EIA es un 
instrumento gerenctal para los funcionarios y administradores que deben tomar 
decistones importantes sobre grandes proyectos de desarrollo. 

Los planificadores y administradores están familiarizados con los estudios económicos y 
de ingeniería. Estos estudios proveen la base para diseñar proyectos sólidos que sean 
económicamente viables. Los estudios de EIA son considerados instrumentos de igual 
importancia para el diseño de un proyecto viable 
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En años recientes, muchos proyectos han encarado serias dificultades por no h<:ber 
prestado debida atención a los factores ambientales Circundantes. Algunos proyectos han 
sido rechazados por agotar recursos naturales, otros han sido abandonados por oposición 
de la población, por costos imprevistos que han sobrecargado el presupuesto, por originar 
daños diversos al ambiente, o por causar accidentes desastrosos. 

Dada esta experiencia, es evidente que resulta riesgoso efectuar, financiar o aprobar un 
proyecto sin antes considerar sus consecuencias ambientales - y luego ubicar y d1señar el 
proyecto mimm1zando sus impactos adversos (Ilustración 111ustrac1én 1 ). Se deben 
formular las sigu1entes preguntas en relación a cualquier proyecto: 

.. Puede funcionar con seguridad, sin causar serios riesgos de accidentes o 
efectos sobre la salud a largo plazo? 

.. El ambiente puede soportar la carga de residuos y contaminación que 
producirá el proyecto? 

.. Su ubicación puede originar conflictos por el uso de terrenos cercano::, o 
demorar el proceso de desarrollo de la zona? 

.. Cómo afectará a la pesca, la agricultura o la industria? 

.. Hay suficiente infraestructura, tales como carreteras y alcantarillado para 
apoyar el proyecto? 

.. Hay suficiente agua, energía y otros recursos que demandará el proyecto? 

.. Qué recursos humanos utilizará o reemplazará el proyecto, y qué efectos 
sociales tendrá sobre la comunidad? 

.. Qué daños no previstos puede causar a los recursos nacionales, tales 
como selvas vírgenes, áreas de turismo o zonas históricas y culturales? 

., 
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Ilustración 1 Características del medio ambiente y medidas de protección 

r REC!Jl'ERAClON ~"ll cro:savACIO!I PRESaVAOON 1 

~ • [ 1 

• IJSA!tLOS RECl!R.SOS~S . • PROTEGER LA SALL1l 

:t 
PII.OTEXlER \o:\LOIIES~ 

.. • RmtiCll!.I!ESlDUOS 
' 

:t 
PROIEGER.PAISAJE 

9.3 ¿QUIENES ESTÁN INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DEL EIA? 

Los responsables del proyecto del desarrollo · los proyectistas - son quiefleS 
generalmente realizan los estudios de EIA. En algunos casos, los responsables son 
compañias privadas, en otros, son autoridades de distintos sectores del gobierno (ej. 
transportes o agricultura). 

Cada vez es más frecuente que los gobiernos y las agencias internacionales exijan como 
requisito legal un estudio de EIA por parte del proyectista. En tales casos, el informe de 
EIA tiene que ser sometido a la autoridad competente para que el gobierno otorgue el 
permiso correspondiente. Sin embargo, muchos proyectistas por propia iniciativa están 
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incorporando el proceso de EIA dentro de su rutina. Ellos reconocen que los problemas 
ambientales pueden ocasionar riesgos y costosos impedimentos y también pueden 
originar dudas sobre la efectividad del proyectista para asumir sus responsabilidades. Un 
proyectista prudente utiliza anticipadamente todos los instrumentos gerenciales 
disponibles que le aseguren el éxito del proyecto. 

Aunque usualmente el proyectista es el responsable de llevar a cabo la EIA, la autoridad 
competente también debe intervenir: 

~ Bnndando asesoría general, formatos anteriores de EIA o ejemplos a 
seguir. 

~ Utilizando los resultados alcanzados para decidir sobre el proyecto y luego 
asegurar que se cumplan todas las medidas de minimización de impactos 
negativos. 

Las preocupaciones y puntos de vista de los diferentes grupos interesados y afectados 
por el proyecto deben ser tomados en cuenta a lo largo del proceso de la E lA. Cada uno 
de estos grupos tendrá una manera diferente de usar los resultados de la EIA: 

~ El responsable del proyecto necesita ubicar el proyecto y reducir los 
impactos ambientales adversos. 

~ El 1nvers1onista necesita saber cómo los impactos afectan la viabilidad del 
proyecto y qué problemas ocas1ona. 

~ La autoridad competente utiliza los resultados de la EIA para decidir la 
aprobación del proyecto sobre otros proyectos que ellos desean 
promocionar. 

~ Otras autoridades del gobierno necesitan saber las consecuencias de los 
impactos negativos sobre otros proyectos que ellos desean promocionar. 

~ El legislador necesita conocer la extensión del impacto y determinar su 
aceptación. 

~ El planificador regional necesita determinar la interferencia del proyecto 
con programas adyacentes y con el uso del terreno. 

~ La comunidad o sus representantes necesitan saber si el proyecto afecta 
su calidad de vida 

~ El político necesita saber quiénes están afectados, en qué fonma y cuáles 
son las áreas de interés y preocupación. 
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9.4 LAS E lA DEBEN INTEGRARSE AL CICLO PROYECTO 

Actualmente, la mayoría de los gobiernos son conscientes de los impactos indeseables 
que trae consigo el desarrollo industrial a gran escala En 1970, Estados Unidos fue el 
primer país en establecer la Evaluación del Impacto Ambiental como requisito legal para 
la autorización de grandes proyectos de desarrollo. Desde entonces, los demás paises y 
las agenc1as internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para el Medio 
Amb1ente, s1guen utilizando las EIA como instrumento gerencial para las decisiones 
colld1anas que cimientan la economía de un país. La clave parece res1dir en el manejo y 
diseño de las E lA, de tal forma que provean información útil y oportuna a quienes toman 
decisiones a lo largo del proyecto. En otras palabras, las E lA deben enriquecer la fase de 
plamf1cación del proyecto. Sólo modificando y adaptando los proyectos, las EIA pue!Jen 
constituirse en instrumentos importantes para proteger el ambiente, asegurando el éxito 
de un desarrollo sostenible. 

La Ilustración 211lJstrasión 2, presenta el ciclo de un proyecto y muestra cuándo y cómo 
una evaluación del Impacto Ambiental puede contribuir positivamente a la evolución del 
ciclo. 

Ilustración _?2 Ciclo de un proyecto sometido a una evaluación de impacto ambiental )' 

Evaluación detallada de impactos significativos, 
identificación de medidas de prevención, 
consideraciones para el análisis de costo-beneficio 

S elección del sitio, sondeo ambiental 
e valuación i n1 ci al , i dentifi caci ón de 
el e mentas si gnifi cati vos 

Diseño ~· 
detallado de 
las me.¡iidas 
de control 

Concepto del Di seña y aspectos 

"\ 
de in eniería 

Monitoreo y 
evaluación 

Monitoreo y post-auditoría, 
recomendaciones para proyectos 
futuros 
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9.5 

9.5.1 

PRINCIPIOS PARA EL MANEJO DE LA El A 

Principio 1 
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Atención a los focos principales Es importante que la Evaluación del Impacto 
Ambiental no trate de cubnr demasiados tópicos con excesivo detalle. En el estado inicial, 
el alcance de la EIA deberá limitarse solamente a los impactos ambientales más serios y 
de mayor pOSibilidad. Algunas EIA se presentan en largos y complicados informes que 
abarcan m1les de páginas Tan extenso trabajo es 1nnecesario y hasta contraproducente 
porque los resultados de la EIA deben ser fácilmente accesibles y de uso inmediato para 
qu1enes toman decisiones y para los planificadores del proyecto. Cuando se sugieren las 
medidas de prevención, es importante centrarse nuevamente sólo en el estudio de 
problemas que ofrecen solución. Es fácil desperdiciar tiempo considerando medidas que 
no son prácticas o totalmente inaceptables para los responsables del proyecto o para el 
gobierno. Para comunicar las conclusiones, las EIA deben incluir un resumen de la 
información relevante de acuerdo a las necesidades de cada grupo involucrado en la 
toma de decisiones Los datos que sustentan la información debe proveerse 
separadamente 

9.5.2 Principio 2 

Involucre a las personas y grupos pertinentes. Así como es importante no perder 
t1empo y esfuerzos en temas Irrelevantes. es Imprescindible ser selectivo cuando se 
involucra personas en el proceso de la EIA. Generalmente, se requieren tres tipos de 
participantes para una EIA: 

9.5.3 

~ Aquellos que van a administrar y ejecutar el proceso de EIA (usualmente 
un coordinador y un equipo de expertos) 

~ Aquellos que pueden contnbuir con ideas, hechos o puntos de vista; 
incluye a Científicos. economistas, ingenieros, responsables de la toma de 
decisiones. y representantes de grupos interesados o afectados. 

~ Aquellos que pueden autorizar. controlar o alterar el proyecto, esto es, a 
los responsables de la toma de decisiones. incluyendo al proyectista, 
agencia financiera o inversionista. autoridades competentes, legisladores y 
políticos 

Principio 3 

Relacione la información con las decisiones del proyecto, La EIA debe organizarse 
de tal manera que apoye directamente las diversas decisiones que se toman durante el 
proyecto. Debe 1n1c1arse con suficiente anticipación para proveer información que mejore 
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el diseño basico y debe avanzar paralelamente con las etapas de planificación del 
proyecto. En una secuencia típica: 

9.5.4 

~ Cuando el proyectista y el inversiomsta abordan el concepto del proyecto y 
consideran posibles factores ambientales. 

~ Cuando el proyectista está buscando la ubicación del proyecto y rutas de 
acceso, las consideraciones ambientales ayudan en el proceso de 
selección. 

~~ Cuando los Ingenieros están creando el d1seño del proyecto, la EIA 
1dentif1ca normas y reglamentos para cumplir con los requisitos del diseño. 

~ Cuando se solicita la autonzación del proyecto, se presenta el informe de la 
E lA y se da a conocer al públiCO. 

~ Cuando el proyectista implementa el proyecto, se ejecutan las medidas de 
monitoreo y prevención consideradas en la EIA. 

Principio 4 

Presente opciones claras para la minimización de impactos y para una adecuada 
administración ambiental. Para ayudar a quienes toman decisiones, la EIA debe 
diseriarse de tal forma que presente opciones claras para la planificación e 
implementación del proyecto y debe incluir los posibles resultados de cada opción. Por 
ejemplo. para m1t1gar impactos adversos la E lA puede proponer: 

~ Tecnologías para controlar la contaminación. 

~ Reduc1r. tratar o disponer res1duos 

~ Concesiones o compensaciones para los ¡¡rupos afectados. 

Para posibilitar la compatibilidad amb1ental del proyecto. la EIA puede sugerir: 

~ Vanos lugares de ubicación. 

~ Cambios en el diseño y operación del proyecto. 

~ Limitaciones a su tamaño in1c1al y crecimiento. 

~ ldentif1car programas que incrementen los recursos locales y la calidad del 
ambiente. 

Para asegurar que la Implementación del proyecto preserve el ambiente, la EIA puede 
prescnbw 

~ Momtorear programas o superv1sar los impactos en forma periódica. 
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~~ Planes de contingencia para las medidas de control. 

~~ ·La participación de la comunidad en decisiones posteriores. 

Principio 5 

Provea información que pueda ser utilizada por quienes toman decisiones, El 
objetivo de la EIA es asegurar que los problemas ambientales sean previstos e 
ident1f1cados por quienes toman decis1ones. Para lograrlo, los responsables de la toma de 
decisiones deben comprender a cabalidad las conclusiones de la EIA. La mayoría de 
qu1enes toman decisiones no usan información, por muy importante que ésta sea, a 
mer.Js que se la presente en términos y formatos inmediatamente accesibles. 

9.6 

~ Establezca brevemente los hechos y predicciones sobre los impactos, 
comente sobre la credibilidad de esta información y resuma , las 
consecuencias de cada una de las opciones propuestas. 

~~ Escriba con la terminología y vocabulario que emplean quienes toman 
dec1s1ones y la comun1dad afectada por el proyecto. 

~~ Presente los resultados más importantes en un documento conciso, 
respaldado por material de apoyo en forma separada cuando sea 
necesario. 

H Haga que el documento sea fácil de leer y usar, incluyendo ilustraciones 
donde sea posible. 1• 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Antes de comenzar la EIA, A pesar de su importancia para el éxito del proyecto, el 
proceso completo de EIA no es necesario para todo tipo de proyecto de desarrollo. Rara 
un proyecto de gran envergadura. una EIA puede consumir considerables recursos y 
expertos Si no se requ1ere una detallada EIA. estos recursos pueden utilizarse para otros 
f1nes 

Antes de proceder a una EIA completa se deben aplicar dos niveles de evaluación: el 
sondeo ambiental y la evaluación preliminar. Cuando estos dos niveles de evaluación son 
un requis1to legal, el proyect1sta generalmente realiza la evaluación y somete los 
resultados a la agenc1a competente. La agenc1a puede decidir que: 

~ No hay mot1vo de preocupación, o 

~ La evaluación debe continuar a su siguiente nivel. 

La ventaja de este enfoque por niveles es que la investigación se expande a medida que 
avanza la planificación del proyecto. El "sondeo" es apropiado cuando el proyecto es sólo 
un concepto. Luego. cuando el proyecto ha sido más discutido, una "evaluación 
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prelimtnar" puede detectar 1mpactos potenciales. Entonces, antes de iniciar las fases 
preliminares de factibilidad y diseño, se puede iniciar una EIA completa que influya en las 
futuras decisiones. Este enfoque asegura también que los impactos se examinen con 
suf1c1ente anticipación durante la etapa de planificación y no posteriormente cuand0 la 
ubJcacJón o diseño ya han sido decididos por otros factores. 
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Ilustración ;}_J Etapas de realización de la evaluación medioambiental 
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Sondeo ambiental. 

El sondeo ambiental es el primer y más simple nivel de evaluación del proyecto. El 
sondeo determ1na el tipo de proyecto que de acuerdo a experiencias anteriores no causa 
problemas ambientales senos. Este ejerc1cio puede tomar varias modalidades: 

~ Evaluación de cnterios simples tales como ubicación o tamaño. 

H Comparac1ón del proyecto con listas de proyectos típicos que raramente 
neces1tan una EIA (e¡. coleg1os) o que definitivamente requieren una EIA 
(e¡. m1nas de carbón). 
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~~ Est1mac1ón de 1mpactos generales (ej. necesidad de incrementar 
infraestructura) y comparación de estos impactos con límites permisibles 
establecidos 

~~ Realización de análisis complejos ut1l1zando datos disponibles. 

Evaluación preliminar 

Si el sondeo amb1ental no descarta un proyecto, se procede a la Evaluación Preliminar. 
Esto involucra considerable investigación y un conjunto de expertos para: 

~ Determinar los impactos claves del proyecto sobre el ambiente local. 

~ Describir en términos generales y predecir la extensión de los impactos. 

~ Evaluar brevemente su importancia a quienes toman decisiones. 

La evaluación preliminar puede ayudar en la primera fase de planificación a centrar la 
discusión sobre la pos1ble ub1cación del proyecto y puede advertir oportunamente sobre 
los desequilibrios ecológicos que éste podria ocasionar. El interés de realizar una 
evaluación preliminar corresponde al proyectista ya que en la práctica, esta etapa puede 
obv1:3r la necesidad de una E lA completa. 

9.6.2.1 Organización 

S1 la autoridad competente después de revisar la evaluación preliminar estima que es 
necesario realizar una EIA completa. el siguiente paso del proyectista es organizar un 
estudio de EIA. esto implica. 

~ Des1gnar y dar instrucciones a un coordinador independiente y al equipo de 
expertos (las diSCiplinas representadas se decidirán después de la etapa 
de "alcance" del proyecto. pero el equ1po debe incluir a un comunicador 
social) 

~~ Identificar a las personas claves que tomarán decisiones respecto a la 
planificación. financiamiento. autonzación y control del proyecto a fin de 
caractenzar la aud1encia de la EIA. 

~ Investigar las leyes y normas que afectarán estas decisiones. 

~ Establecer contactos con cada uno del grupo de toma de decisiones. 

~ Determinar cuándo y dónde se comunicarán los resultados de la E lA 
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La primera tarea del equipo de EIA es determ1nar el alcance de la EIA. El objetivo del 
alcance es asegurar que el estudio examine todos los temas de importancia para la toma 
de decisiones. Al inicio, el equipo conformará su visión panorámica del proyecto mediante 
discusiones con el proyectista, responsables de la toma de decisiones, agencias 
normativas, instituciones científicas, lideres comunales y otros para 1ncluír todas las 
facetas posibles y las preocupaciones de cada grupo. Luego, el equipo debe selecc1onar 
los impactos principales que va a enfocar basado en la magnitud, extensión geográfica, 
s1gnif1cado para quienes toman decis1ones, o características locales especiales (ej. 
erosión del suelo. espec1es en peligro de extinción, o proximidad con restos 
arqueológicos). 

9.6.3 El estudio de EIA 

El estudio de EIA en si empieza luego de determinar el alcance del proyecto. En forma 
concreta, el estudio de E lA intenta responder cinco preguntas: 

1. Qué sucederá como resultado del proyecto? 

2. De quien es competencia (federal o estatal)? 

3 Qué modal1dad le aplica? 

4. Cuáles serán las consecuencias de los impactos? 

~- Son importantes'los impactos? 

6. Qué se puede hacer para atenuar los impactos? 

7. Cómo se debe informar a quienes toman decisiones sobre lo que se necesita 
hacer? 

8. Como llevar a cabo un Programa de seguimiento a condicionantes? 

Después que se proponen las medidas de control a los impactos en respuesta a la 
pregunta (4), el eqwpo puede preguntar nuevamente: Qué sucederá como resultado del 
proyecto? A menudo. la EIA se conv1erte en un proceso de interrogación cíclica a las 
cuatro primeras preguntas hasta que se presenten soluciones viables a quienes toman 
decisiones. 

La primera etapa de un estudiO de impacto amb1ental (Ilustración 411ustrasién 4) consiste 
en describir las caracterist1cas del proyecto y las obras y actividades que en él se 
Involucran en sus diferentes fases. selección del sitio, preparación del sitio y construcción, 
operación y mantenimiento y abandono del sitio. A continuación debe hacerse una 
caracterización de la situación ambiental existente en la zona de influencia del proyecto, 
haciendo énfasis en los posibles niveles de alteración. La descripción del ambiente debe 
1ncluír los aspectos generales del medio natural (físico y biológico) y socioeconómico. 
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Como parte f1nal de esta pnmera etapa, se pred1cen las condiciones ambientales futuras 
que se tendrian en el s1t1o, de no llevarse a cabo el proyecto. 

La segunda etapa es el elemento fundamental del estudio .de impacto ambiental y 
consiste en tres fases principales: identificación, predicción y evaluación de los 
efectos que tendra la implantación del proyecto en sus diferentes etapas sobre el 
ambiente Para llevar a cabo esta segunda etapa, se han desarrollado numerosas 
tF!cnicas, que presentan ventajas y desventa¡as respecto de las otras, por lo que aquella o 
aquellas que se apliquen deberan seleccionarse considerando el tipo de proyecto, la 
información disponible y las caracterist1cas del ambiente en el sitio de que se !ratee 

En la tercera etapa del estudio se proponen las medidas de prevención, control y 

mitigación de los efectos negativos que ocas1onaria el proyecto sobre el ambiente, 

tomando en cuenta los 1mpactos evaluados en la etapa anterior. 

Finalmente. la cuarta etapa del estudiO cons1ste en comunicar sus resultados med1ante el 
documento denom1nado Manifestación de Impacto Ambiental. 

9.6.4 La Identificación 

La respuesta a la pnmera pregunta - Qué sucedera como resultado del proyecto? - ha 
sido parcialmente considerada en términos generales. Si se ha hecho una "evaluación 
preliminar" se habran revisado los efectos del proyecto, de igual modo, el "alcance" habrá 
centrado el estudio en los puntos mas importantes para quienes toman decisiones. 
Entonces. considerando estos resultados, el estudio de EIA identificará formalmente los 
impactos que deberán ser evaluados detalladamente. Esta fase de identificación puede 
usar estos otros métodos: 

Compllac1ón de una lista de Impactos clave - tales como variaciones en la calidad 
del a1re. mveles de rUidO. espec1es Silvestres. diversidad biológica, cambios en el 
pa1saje. en el sistema social y cultural. en la situzc1ón de los asentamientos y en el 
porcentaje de empleo - tomados de otras EIA similares. Se deberá recopilar la 
mayor cantidad posible de e¡emplos afines 
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Ilustración '1:4 Procedimiento general para realizar un estudio de Impacto ambiental. 
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2. Reconocimiento de todas las "fuentes" de impactos (ej. emisiones de humo, 
consumo de agua. empleo en la construcción) usando listas de verificación o 
cuestionarios: enumere los posibles "receptores" en el ambiente (ej. cultivos, 
comunidades que utilizan la m1sma agua para consumo, trabajadores 
inmigrantes), examine el amb1ente y consulte con las partes afectadas. Cuando 
las "fuentes" pueden afectar los "receptores" se debe sospechar un impacto 
potenc1al 

3. ldentif1cac1ón de impactos a través de listas de verificación. matrices. redes. 
modelos y similares. 
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La identificación pretende ver los impactos que se generan. Consiste en identificar 
separadamente las actividades del proyecto que podrían provocar impactos sobre el 
amb1ente en las etapas de selección y preparactón del sitio; construcción, operación y 
mantentm•ento: y abandono al térmtno de la vida util. Asimtsmo se identifican los fact:;¡res 
ambientales y sus atnbutos que se verían afectados Para esta identificación se utilizan 
muchos métodos que a manera de ejemplo se enuncian los siguientes: 

Se ha escnto mucho sobre las "check list". es decir relactones potenciales de impactos, 
Ayudan a Identificar impactos signtftcativos. stn embargo debe tenerse cuidado en 
utilizarlos para la evaluactón de los impactos acumulativos que regularmente involucran 
relaciones complejas de causa efecto Lo importante es que aparecen cada vez más en 
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lus estudios que hemos analizado de una manera genérica, sin un significado. No tienen 
más valor que centrarnos en los impactos s1gnif1cativos. 

Las matrices causa-efecto apadrinadas por Leopold, de gran interés en los temas de 
planificación y en la elección de alternativas pero menos útiles para el análisis de un 
proyecto. Estas matrices no hacían mención a los efectos secundarios y por ello hubo que 
d1señar matnces de interacción de componentes que perm1ten reconocer en un proyecto 
temas de dificil identificación y evaluación que a veces causan más problemas en el 
medio que los impactos directos. El concepto básico es la Interrelación entre el contenido 
de la propuesta de desarrollo del plan o programa con sus impactos por factores y 
vanables ambientales. Un ejemplo es la siguiente figura que muestra por un lado de la 
matnz los subprogramas derivados del Plan Regional y por el otro el listado de variables 
agrupadas en tres conceptos: sustentabilidad global, recursos naturales y calidad del 
ambiente local. 

Las redes de interconexión, Sirven para comprender, explicar y representar las 
relaciones causa-efecto. Se utilizan en la evaluación de impactos múltiples, identificación 
de efectos indirectos y acumulativos. Son de dificil diseño, pero cuando somos capaces 
de elaborar una "ad hoc", nos van a permitir conocer muy bien el sistema marcando 
cuando se va a produc1r el Impacto y van a ser muy importantes en la evaluación de los 
Impactos. ·· 

Sobreposición de mapas y sistemas de información geograficos. Permite sumar la 
dimensión espacial al análisis y ligarlo con la recolección de información. Se utiliza para la 
identificación de áreas donde el desarrollo deberia limitarse o evitarse, o áreas donde los 
imp;:;ctos son mayores. Es particularmente útil en el análisis de impactos acumulativos 
señalando áreas donde tienden a juntarse las presiones del desarrollo. 

Cuestionarios, entrevistas y paneles. Se utilizan para recolectar i.nformación de 
diferentes of1c1nas de gobierno y organizaciones no gubernamentales y de expertos 
individuales. Estas pueden guiar a la construcción de consensos ya que es crucial 
establecer que impactos son significativos a nivel estratégico. 

Tamb1én tienen la ventaja de fac1l1tar la transparencia para tratar con la incertidumbre y 
con datos su¡et1vos y cualitativos 

Por último aparecen los métodos propios redactados por los equipos cuando no saben 
como enfocar o enfrentarse a un problema. Parten del conoc1m1ento y de la información 
disponible por el equipo Muchos problemas se solventarían si se ordenara toda la 
información generada desde el 1986, ya que muchos proyectos se solucionarían con una 
comparación de escenarios (análiSIS de casos Similares). 

9.6.5 Predicción 

El siguiente paso llamado Predicción contesta la segunda pregunta de la EIA: Cuáles 
serán las consecuencias de los impactos? La predicción caracteriza científicamente la 
causa y efecto de los impactos y sus consecuencias secundarias y senergéticas sobre el 
ambiente y la comunidad local Consiste en predecir la naturaleza y extensión de los 
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impactos ambientales de las act1v1dades Identificadas En esta fase se requiere cuanti;,car 
con Indicadores efectivos el significado de los impactos. La predicción hace el 
seguimiento de un impacto considerando un solo parámetro ambiental (eJ. un efluente 
tóxico) y sus efectos en varios campos (ej. reducción de la calidad del agua, impactos 
adversos sobre la pesquería. efectos económicos sobre la población de los pescadores e 
Inherentes cambios socioeconómicos. La predicción se basa en técnicas y datos físicos, 
biológicos. socioeconómicos y antropológicos Al cuantificar los impactos emplee modelos 
matemáticos, fotomontajes, modelos físicos, socioculturales y económicos, y juicios 
basados en experimentos o expertos. 

Para evitar gastos innecesarios, el grado de sofisticación de los métodos de predicción 
deben estar en proporción al alcance de la EIA. Por ejemplo, no se debe usar un 
complejo modelo matemático para la dispersión atmosférica si la cantidad de 
contaminantes emitidos es relativamente pequeña e inocua. Existen modelos disponibles 
que son más simples y adecuados a diversos propósitos. De igual modo, no es necesario 
realizar análisis costosos si no han sido solicitados por quienes toman decisiones, ya que 
la EIA se hace para ellos. 

Por su naturaleza. todas las técnicas de predicción implican cierto grado de 
incertidumbre. Por ello. cuando se cuantifica un impacto se debe cuantificar también esta 
Incertidumbre en términos de probabilidades o "márgenes de error". 

E'l defecto de muchas EIA es que no dan la debida prominencia a los impactos sociales y 
culturales y no describen adecuadamente los cambios esperados como resultado del 
proyecto Esto se debe probablemente al prejuicio de los físicos y biólogos hacia 
disciplinas comparativamente más jóvenes como la antropología cultural y sociología. 
Esta es una actitud lamentable ya que los impactos socioculturales son aquellos que la 
comunidad local sentirá con mayor gravedad en su vida cotidiana Los impactos 
socioculturales deberán Incluirse. en lo posible. en todas las discusiones sobre cambios 
físicos y biológicos y no deberán relegarse en un punto secundario o apéndice. 

Además la fase de predicción de impactos tiene como dificultad el agrupamiento y la 
clasificación de diferentes impactos, ya que luego la evaluación se puede hacer por 
métodos cualitativos o cuantitativos, siendo estos de carácter global o parcial. Digamos 
que esta !ase es en la que se pone más énfasis y la normativa propone que siempre ~ue 
se pueda se realicen análisis cuantitativos. Para éste último tipo es fundamental tratar los 
conceptos de magmtud y umbral como el momento a partir del cual los impactos imponen 
limitaciones para el desarrollo de la actividad. Hay una serie de criterios para elegir un tipo 
de análisis u otro. como puede ser el caso de los recursos, el tiempo, las herramientas 
Informáticas El conocimiento del t1po de la actividad será fundamental para realizar una 
valoración acertada 

En esta linea de la valoración de los estudios cuantitativos vemos que esa valoración se 
puede hacer refenda a cada elemento del medio o bien de una manera global. Esta última 
forma no es la más adecuada ya que al avanzar en el documento proyecto y realizar el 
análisis de las medidas correctoras cuando se tiene un valor global no se sabe que 
aspecto hay que tocar para que el impacto disminuya, cosa que no ocurre al tener la 
valoración por elementos. Estos métodos basados en la determinación de impactos 
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globales expresan el valor de una forma conjunta, siendo muy útiles para la valorac1ón de 
alternativas pero menos adecuados para el análisis del impacto de proyectos. 

La predicción o caracterización de los impactos cualitativos nos va a determinar el nivel 
de impacto en las ocasiones en que es imposible utilizar el método cuantitativo. Esta 
caracterización implica la definición de una serie de términos que delimitarán los 
1mpactos. Este tipo de análisis irá marcando los diferentes grados de vulnerabilidad del 
terntorio para la actuación. Esta información cualitativa se trabaja siempre de manera 
matricial permitiendo el enfrentamiento del medio con las características cualitativas 
expresadas, organizando estas matrices en función de las fases de la actividad y algún 
otro orden que nosotros queramos dar. 

Tabla 6 FUNCIONES ANALÍTICAS DE LAS TRES FASES DE LA SEGUNDAETAPA DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

FASE 

IDENTIFICACIÓN 

PREDICCION 

EVALUACION 

9.6.6 

FUNCION ANALITICA 
Descripción del sistema ambiental existente. 
Determinación de los componentes del proyecto. 

Definición de las alteraciones del medio causadas por el 
proyecto (incluyendo todos los componentes); 

Estimación de las alteraciones ambientales significativas. 
- Revisión del cambio de la probabilidad de gue ocurra el impacto. · 

Determinación de la incidencia de costos y beneficios en los grupos 
· de usuarios y en la población afectada por el proyecto. · 
· Especificación y comparación de relaciones costo/beneficio entre 
:vanas alternativas. 

Evaluación 

La tercera pregunta de la EIA - Son importantes los impactos? - se responde en la etapa 
de Evaluación. asi llamada porque predice los impactos adversos y determina si son 
signif1cat1vos como para justificar medidas de control. Los criterios para determinar si los 
cambios son s1gnificat1vos o no. se basan en la: 

,. Comparación de leyes. normas o reglamentos establecidos. 

,. Consultas con quienes toman las decisiones. 

,. Referencia a critenos preestablecidos, tales como especies en peligro de extinción 
y lugares protegidos. 

,. Consistencia con los objetivos de la política del gobierno. 
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,_ Aceptación por parte de las comuntdades locales o el público en general. 

Por lo tanto constste en evaluar los impactos ambtentales cuantitattva y cualitativamente 
De hecho. la polittca de estudtar los efectos en el ambiente carecería de utilidad si no se 
contara con una determinactón cualitattva y cuantttativa de los impactos. Al conocer la 
naturaleza y dimenstón de un tmpacto es postble tomar una decisión, la cual puede 
conststtr en: 

,. Diseñar alguna medida de prevención o mitigación, o Determinar una altern::;tiva 
del proyecto que genere tmpactos de menor magnitud e importancia. 

Los métodos cuantitativos nos permiten obtener una información muy útil medtante la 
expresión de las diferentes magnitudes y umbrales considerados para realizar una buena 
evaluación. Ésta se puede realizar mediante modelos de simulación aportando 
prectstón sin olvidar que la expresión de la realidad que reflejan depende de la cantidad 
de información que seamos capaces de introductr y de que el modelo que eliJamos sea el 
mas adecuado para lo que queremos simular. Hay una tendencia a Introducir factores 
facilmente cuantificables en detnmento de factores cualitativos que se podrían introducir 
gractas a una serie de técnicas de analisis no paramétricos y estadísticas. 

Dentro de estos modelos cuantitativos se ha escnto mucho, pero no se han realizado 
modelos validados como los originarios. smo que se realizan modificaciones aproptadas 
para cada caso en concreto. 

La stgnificación de un impacto en un medio en la mayoría de las veces tiene una 
metodología aproptada. pero en muchos estudios falta el entorno, el lugar en el cual s~ va 
a realizar el proyecto. Ahora mismo se esta haciendo especial hincapié al elaborar la 
nueva legislación de evaluación ambiental estratégica, en el analisis de un territorio 
cuando éste soporta una acttvidad que ya esta representada "n" veces. Aquí entraría en 
acción la sinergia entre estas actividades y el stgnificado. Este último no es tan facil de 
valorar. ya que se realiza al final del estudto y lleva unél gran carga emotiva por parte de 
los redactores. siendo la experiencta de éstos la ~ue determine si el impacto es 
constderable 

Volvtendo atras vemos que cada una de las etapas tiene un objetivo diferente y todas las 
metodologías cotnctden en aftrmar que la evaluación hay que realizarla sobre los 
tmpactos stgnificativos. A veces el analisis de lo significativo proviene de un buen análisis 
del medto y de un buen conocimiento de la actividad 

En el caso la identtftcación de impactos vemos que un 40 por ciento de los trabajos 
stguen metodologías "ad hoc" realizada por los equtpos de estudio. Esto nos muestra que 
lo tmportante es llegar a los resultados para cumplir los objetivos no estando 
encorsetados por una normativa rigurosa 

Las técnicas de predicción de impactos se utilizan para descubrir los impactos y 
cuantificarlos Hay inftnidad de técnicas pero todas tienden a individualizar los aspectos 
para realizar una valoración mas adecuada A veces estos estudios dejan de lado el 
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impacto global sin darse cuenta que la suma de pequeños impactos parciales puede 
originar un impacto global alto sobre el entorno. 

La idea que quiero transmitir es que cualquier método vale para cualquier etapa, siempre 
que sepamos lo que estamos hac1endo. Lo fundamental del método es conocer el 
objetivo. En la búsqueda de una metodología universal chocamos con diferentes 
obstáculos como son los diferentes entornos, los distintos objetivos y fines .... Por lo que 
es prácticamente imposible realizarla. 

Resaltar que sea cual sea el método a utilizar habrá que considerar estos aspectos: 

1 Cuanto menos conozcamos de la actividad o del medio, los métodos van a ser 
más blandos, ex1st1endo mayor conflictividad y por tanto mayores niveles de 
imprecisión. 

2. En la toma de decisiones s1empre hay que tener en cuenta la situación coyuntural, 
es decir, sino hay datos tendremos la mínima subjetividad. 

3. S1 tenemos pocos datos seria bueno utilizar el método delphi a través de expertos. 

4. Si hay datos y escenarios similares se puede acudir a la comparación. 

5. Si existe muchas expenencias sobre el tema en cuestión lo que podemos es hacer 
modelos de simulac1ón. ya que tenemos el proceso del input y la salida. 

6. El caso más utópico seria tener la experiencia concluyente y luego realizar la 
evaluación. 

Estos métodos han s1do elaborados y aplicados principalmente en los Estados Unidos y .,. 
están desarrollados conforme a los lineamientos técnicos y legales de ese país, por lo 
que para ser aplicados en México deben adecuarse a las condiciones nacionales. Por 
tanto lo importante es la flexibilidad y el huir de recetas. El fin de la ElA es aplicar un 
método que nos sirva para conseguir nuestros objetivos. A continuación se presenta una 
breve descripción de las características generales de las técnicas mencionadas (Tabla 3). 

' 

Tabla 7 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, PREDICCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

PROCEDIMIENTOS 
PRAGMÁTICOS 

LISTADOS 

MATRICES 

REDES 

MODELOS 

COMITÉ INTERDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS 

Lista estandarizada de 1m pactos asociados con el t1po de proyecto 

L1stas generalizadas de las posibles act1v1dades de un proyecto y de 
los factores ambientales afectados por más de una acc16n 

Trazado de l1gas causales 

Conceptual - Describe las relaciones entre las partes del sistema. 

Matemático - Modelo conceptual cuantitativo. 
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COMITE INTERDISCIPLINARIO DE ESPECIALISTAS 

S1mulac1ón 

en Computadora - Presentación d1nám1ca del s1stema 

Evaluación v1sual de la capacidad ecológica anterior y postenor al 
proyecto. 

Combmación de vanas técmcas. 

La idea que qu1ero transmitir es que cualquier método vale para cualquier etapa, siempre 
que sepamos lo que estamos haciendo. Lo fundamental del método es conocer el 
objetivo En la búsqueda de una metodologia universal chocamos con diferentes 
obstaculos como son los diferentes entornos, los distintos objetivos y fines.. . Por lo que 
es pract1camente imposible realtzarla. 

Resaltar que sea cual sea el método a utilizar habra que considerar estos aspectos: 

,.. Cuanto menos conozcamos de la acttvidad o del medio, los métodos van a ser 
mas blandos. existtendo mayor conflictividad y por tanto mayores niveles de 
imprecisión 

,.. En la toma de decisiones siempre hay que tener en cuenta la situación coyuntural, 
es dec~r. sino hay datos tendremos la minima subjetividad. 

,.. S1 tenemos pocos datos seria bueno utilizar el método del phi a través de expertos. 

,.. Si hay datos y escenarios stmilares se puede acudir a la comparación. 

,.. St ex1ste muchas expenenctas sobre el tema en cuestión lo que podemos es hacer 
modelos de Simulación. ya que tenemos el proceso del input y la salida. 

,.. El caso mas utóp1co seria tener la experiencia concluyente y luego realizar la 
evaluactón. 

Por tanto lo tmportante es la flexibilidad y el huir de recetas. El fin del EIA es aplicar un 
método que nos strva para consegUir nuestros ob¡ettvos. 

La elección de cualquiera de estas opciones implicara las correspondientes 
consideraciones técntcas, económicas. sociales y financieras. 

La segunda etapa del estudto de impacto ambiental es la que requiere mas dedicación y 
esfuerzo. ya que debe ser desarrollada por un grupo de especialistas en diferentes 
discipltnas con el objeto de que queden cubiertas todas las areas del ambiente. Esta 
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actividad interd1sciplinaria exige una estrecha comunicación entre los especialistas que la 
llevan a cabo, reqwriéndose del trabajo en grupo para definir la importancia de los 
factores ambientales y la magnitud de los impactos. 

9.6.7 Caracteristicas de los impactos ambientales 

El impacto ambiental constituye una alteración s1gmficativa de las acciones humanas; su 
trascendencia denva de la vulnerabilidad territorial. Esta es múltiple; por ejemplo: un 
determinado terntorio puede presentar características de fragilidad en cuanto al riesg~ de 
erosión y no por la contaminación de acuíferos. Esta diversidad de facetas siempre 
debería ponerse de manifiesto en una evaluación de impacto ambiental Una alteración 
ambiental, correspondiente a cualquiera de esas facetas de la vulnerabilidad o fragilidad 
del territorio, puede ser individualizada por una serie de características; entre ellas 
destacan, por ejemplo: 

a) El carácter del impacto que hace referencia a su consideración positiva o negativa 
respecto al estado previo a la acción; 1ndica si, en lo que se refiere a la faceta de la 
vulnerabilidad que se esté teniendo en cuenta, ésta es beneficiosa o per¡udicial. 

b) La magnitud del 1m pacto informa de su extensión y representa la "cantidad e intensidad 
del impacto" ¿Cuántas hectáreas se ven afectadas? ¿qué número de espec1es se 
amenaza? ¿cuáles· son los volúmenes de contaminantes, o porcentaje de superación de 
una norma, etc.? 

e) El significado del 1mpacto alude a su importancia relativa (se asimila a la "calidad del 
impacto"). Por ejemplo. 1mportanc1a ecológica de las especies eliminadas, o intensidad de 
la toxicidad del vertido. o el valor amb1ental de un territorio. 

d) El tipo de impacto. describe el modo en que se produce; por ejemplo, el impacto es 
d1recto. ind1recto. o sinérgico (se acumula con otros y se aumenta ya que la presencia 
conjunta de vanos de ellos supera a las sumas de los valores individuales). 

e) La duración del impacto se refiere al comportamiento en el tiempo de los impactos 
ambientales prev1stos· si es a corto plazo y luego cesa; si aparece rápidamente; si su 
culminación es a largo plazo; si es intermitente, etc. 

f) La reversibilidad del impacto tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de 
retornar a la situación anterior a la acc1ón. Se habla de impactos reversibles y de 
impactos terminales o 1rrevers1bles 

g) El riesgo del 1mpacto est1ma su probabilidad de ocurrencia. 

h) El área espacial o de influencia es el terntorio que contiene el impacto ambiental y nue 
no necesariamente coincide con la localización de la acción propuesta. Informa sobre la 
diluc1ón de la mtensidad del impacto, lo que no es lineal a la distancia a la fuente que lo 
provoca. Donde las características ambientales sean más proclives aumentará la 
gravedad del impacto (el ejemplo de la acumulación de tóxicos en las hondonadas con 
suelos impermeables es bien relevante). 
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Los impactos ambientales individualizados según las características antes descritas, 
pueden ser clasificados según el Tabla 8Tai:Jia B. 

Tabla 8 Clasificación de impactos ambientales 
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Por otra parte. cuando se trata de caracterizar los 1mpactos se deben considerar algunas 
c1rcunstanc1as colaterales. que son importantes para explicar el comportamiento de 
determinados fenómenos. Por ejemplo algunos de los elementos del medio no son 
susceptibles de recibir impactos de las acciones. como es obvio en el caso de la altitud u 
otros parámetros f1s1ográficos. 
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Sin embargo, puede ser necesano tenerlos en cuenta porque actúan como amplificadores 
de alteraciones sobre otros elementos del ambiente. Esta consideración es 
particularmente importante en el caso del paisaje: un mismo impacto visual tendrá mayor 
o menor gravedad según la superficie desde la que pueda ser visto y del lugar en que se 
produzca; constrUir un edifiCIO en la cima de un monte siempre es más llamativo que 
hacerlo en la ladera. 

Particular interés tiene la diferenciación entre efecto (cualquier afectación del ambiente) e 
impacto (alteración significativa del ambiente). 

Por otro lado, el significado del 1mpacto puede conectarse con su reversibilidad. La 
necesidad de calificar el detenoro irreversible, el agotamiento de un recurso, y la iniciación 
de procesos negat1vos que se aceleran a si mismos, ha conducido al desarrollo de 
estrateg1as de definición y uso de umbrales de impactos. Estos marcan los límites a p<~rtir 
de los cuales el impacto se considera inadmisible y que, por lo tanto, incompat1bilizan la 
ejecución de la acción con determinados ambientes 

Todas estas Circunstancias \' caracteristicas definen la mayor o menor gravedad o 
benef1cio. derivados de las acc1ones humanas en un territorio. La correcta evaluación de 
los impactos ambientales se concreta normalmente con la utilización de alguna escala de. 
niveles de impacto; ésto facilita la utilización de la información recopilada para la toma de 
decisiones. Ex1sten diversas formas para definir y calificar los impactos. Un ejemplo de 
mvele:s puede ser el siguiente: 

a) Impacto compatible. La carencia de impacto o la recuperación inmediata tras el cese 
de la acción No se necesitan prácticas mitigadoras. 

b) Impacto moderado La recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo. 
Se precisan prácticas de mitigación simples. 

e) Impacto severo. La magnitud del impacto exige, para la recuperación de .las 
condiciones. la adecuación de prácticas especificas de mitigación. La recüperadón 
necesita un periodo de t1empo dilatado. 

d) Impacto critico La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce 
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de 
recuperación incluso con la adopción de prácticas de mitigación. 
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Ilustración ;2§ Estructura conceptual del proceso de ewliuacián de impacto ambiental 

9.6.8 

Mm :DAS 
?CSIT!\"'OS _., O~RAS 

-+ P!..A."DEMA.'IEJOAMBIES'IAL 
1 

• !I!EDIIlAS 
.- - • MJTICiAJX>ll..\5 
1 

1 ~\S 

~-... COY.ílDOS . .UOP~.\.5 
1 
1 

:--· 
1 
1 
1 
·--+ 

Medidas para minimizar los impactos 
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Si la respuesta a la tercera pregunta es "Si. los impactos son importantes", se procede a 
contestar la cuarta pregunta - "Qué se puede hacer para minimizar los impactos?". En 
esta fase. el equ1po del estudio analiza formalmente las medidas de control. Se propondrá 
una gama de medidas para prevemr. reducir. remediar o compensar cada uno de los 
impactos adversos "evaluados" como significativos. PQsibles medidas para atenuar los 
impactos son· 

» Cambiar el lugar del proyecto. rutas. pro-:esos. materia prima, métodO!ii de 
operación. lugares de d1spos1ción. cronoyramas o diseños de ingeniería. 

» lntroduc1r med1das de control de la conta'llinación, tratamiento de residuos, 
monitoreo. 1mplementac1ón por fases. modificaciones en el paisaje. 
capac1tac1ón del personal, servicios sociales especiales o educación 
pública 

» Ofrecer (como compensación) la restauración de los recursos dañados, 
dinero a las personas afectadas. concesiones. o programas para mejorar 
otros aspectos de la calidad ambiental o calidad de vida de la comunidad. 
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Todas las med1das para m1nimizar impactos tienen un costo y este costo debe ser 
cuantificado. 

Se deben comparar las medidas de control, examinando las diferentes opciones y 
proponer uno o más planes de acción que combine diversas medidas. El plan de acción 
puede inclUir medidas de control técnico, un esquema de administración integrada (para 
grandes proyectos), monitoreo, planes de contigencia, prácticas operativas, cronogramas 
del proyecto. y hasta administración conjunta (con los grupos afectados). El equipo del 
estudio analizará explícitamente las consecuencias de cada una de las opciones a fin de 
ayudar a los responsables a tomar la mejor decisión Vanas técnicas analíticas facilitan 
este propós1to 

9.6.9 

~ El anális1s de costo-beneficiO, en el cual todos los factores cuantificables se 
convierten a valores monetarios y las acciones se evalúan por su efecto 
sobre los costos y beneficios del proyecto (sin embargo, los aspectos 
cualitativos y no-cuantificables pueden ser igualmente importantes y a 
menudo necesitan ser considerados en el proceso de toma de decisiones). 

~ Explicación de las consecuencias que implicaría asumir determinados 
"juicios de•valor" (ej. que los impactos sociales son más importantes que 
los recursos). 

~ Una simple matriz de parámetros ambientales versus las -medidas de 
control. incluyendo una breve descripción de los efectos de cada medida. 

~ Comparación por pares: los efectos de una acción se comparan 
brevemente con los efectos de cada una de las otras opciones, un par 
cada vez 

Documentación 

La última fase del proceso de E lA es la de Documentación y conclusiones responde a la 
últ1ma pregunta - "Cómo se debe informar a quienes toman decisiones sobre los que se 
necesita hacer? 

Recuerde que el propósito de una EIA es advertir sobre los problemas potenciales y 
tomarlos en cuenta en el d1seño del proyecto. Algunas EIA consideradas excelentes 
desde un punto de vista técmco. no han ejercido influencia ni utilidad alguna debido a su 
pobre documentación. La EIA puede alcanzar su propósito sólo si sus resultados se 
comunican apropiadamente a qUienes toman dec1siones. 

Generalmente. para que la comunicación sea efectiva, se debe identificar a la audiencia y 
adaptar o mod1f1car el estilo de la publicación para satisfacer las necesidades de esa 
audienc1a Esto signif1ca que al documentar la EIA hay que identificar a las personas 
claves que toman las decisiones. predecir las preguntas que podrían formular, y proveer 
respuestas directas en relac1ón a la toma de decisiones, valiéndose de ayudas visuales 
para facilitar la interpretación (e¡. tablas. gráficos, resúmenes). Una documentación 
efectiva es más fácil de elaborar si la audiencia y sus necesidades se establecen desde el 
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pnncipio, lo cual afecta también el enfoque de la investigación y el informe respectivo. 
Esta labor le corresponde al comumcador social del equipo. 

Para que los responsables de la toma de dectsiones puedan analizar con mayor detalle 
determtnados temas, el informe debe registrar el proceso de la EIA y los criterios 
utilizados por el equtpo del estudio. Un informe típico de EIA contiene: 

~ Un resumen informativo de los resultados de la E lA 

~~ Las princtpales consideraciones ambientales y de recursos naturales que 
necesitan aclaración y mayor especificación. 

~ Los impactos del proyecto sobre el ambiente (comparándolo con ·las 
condiciones del ambiente sin el proyecto) y cómo se realizó la identificación 
y predicción de los impactos. 

~ La dtscusión de opctones sobre medtdas de control en relación a Jos 
tmpactos adversos. adaptación del proyecto a las condiciones del ambiente 
y un resumen de las negociaciones para decidtr las alternativas 

~ Un listado de los vacios e incertidumbres en la información. 

~~ Un resumen de la E lA para el público en general 

Todo esto debe presentarse en un documento conciso, fácil de leer y que contenga un 
apéndice de referencias bibliográficas. Este documento breve se denomina usualmente 
"Declaración o Maniftesto del Impacto Ambtental", especialmente cuando se somete a 
constderación como parte de la solicttud de autorización del proyecto. 

9.6.10 Utilizando los resultados 

Generalmente. las dectstones basadas en la El A las toman quienes no han estado 
estrechamente tnvolucrados en el avance diario de la EIA. Tal vez su primer contacto con 
la EIA es cuando están revtsando el informe correspondtente. Se espera que la EIA 
presente todo lo que ellos necesttan saber sobre "Qué sucederá como resultado del 
proyecto?". "Cuáles serán las consecuencias de los impactos?", "Son importantes Jos 
tmpactos?". y "Qué se puede hacer para minimtzar Jos impactos?". Para quienes toman 
decistones también deben considerar factores po\ittcos al momento de decidir 
determinado curso de acc1ón. Son ellos qutenes están en la posición de hacer un balance 
entre las necesidades del proyecto. con necesidades de otra índole y con diversos 
problemas de su junsd1cc1ón Deberán tomar en consideración no sólo Jos hechos físicos, 
sino también la percepción de la población. 

S1 el proyecto es aceptado. tal vez con recomendaciones y modificaciones, quienes toman 
decisiones pueden: 
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» Preparar un plan para reducir conflictos originados por el proyecto, esto 
podria incluir la participación del público en la planificación, educación de la 
comumdad y compensaciones para los grupos afectados. 

~~ Asignar responsabilidades institucionales para verif1car el acatamiento de 
los requisitos ambientales por parte del proyectista, incorporar mecanismos 
de gestión ambiental en la planificación y velar por el cumplimiento de las 
restricciones y del monitoreo. 

Algunas veces, la autoridad competente envía la EIA a un panel de revisión para que 
comente sobre su cal1dad y pertmenc1a antes de tomar la decisión final. Quienes toman 
decisiones podrían requenr estud1os adicionales que respondan otras interrogantes del 
proyecto. También podrían solicitar que el informe sea dado a conocer a la opinión 
pública. La autondad competente pondrá copias a disposición del público e invitará a que 
hagan comentanos Luego, el equipo de la EIA incorporará esos comentarios que el 
Informe antes que se tomen las decisiones finales. En caso que la EIA sea rechazada, el 
proyectista puede iniciar un proceso de apelación. 

La utilidad de la EIA no termina con la autorización del proyecto, su aporte para el éxito 
del proyecto continúa en diversas formas: 

» Si el proyecto es aprobado con los cambios recomendados, los resultados 
de la E lA deben utilizarse para adecuar el proyecto al- ambiente, 
modificando diseños de ingeniería. 

» Las decisiones de ~as últimas fases de planificación del proyecto deberán 
estar basadas en la E lA. tales como las conexiones con carreteras o líneas 
ferrovianas. V ,, 

» Las advertenc1as de la EIA sobre los impactos ambientales pueden formar 
parte del documento de licitación y luego deberán ser adaptadas como 
recomendaciones de seguridad para los trabajadores. 

Por último. al término de proyecto. se puede realizar una postauditoría para determinar 
cuán acertadas fueron las predicc1ones de la EIA versus los impactos reales del proyP.!=tO. 
Esto constituye un valioso antecedente para otros proyectos similares. 

9.6.11 Recursos necesarios para la EIA 

Cebido a la reconocida 1mportanc1a de la E lA en la planificación del crecimiento sostenible 
de un pais. los estud1os de EIA se llevan a cabo en todo el mundo, aún en lugares con 
escasas Jmciat1vas de planifJcacJón. S1n embargo. hay ciertos requisitos mínimos para 
realizar una El A que realmente pueda influenciar grandes proyectos de desarrollo. 

» Equipo calificado multidJsciplinario. Esto incluye un hábil administrador 
(para coordinar las actividades. establecer relaciones con quienes toman 
decisiones y mot1var al equipo de trabajo), especialistas (en ciencias del 
ambiente. planificación urbana y rural, economía, control de la 
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contaminación, procesos de ingeniería, diseño de paisajes, sociología y 
antropología cultural) y un experto en comunicaciones. 

~~ Lineamientos técnicos aprobados por la autoridad competente para 
ejecutar las diversas fases del proceso de EIA, especialmente el sondeo 
ambiental, el alcance, las predicciones, evaluación y medidas de contrcl. 
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Formales 

.. Información acerca del ambiente para ser seleccionada y evaluada en 
relación a los Impactos considerados luego del "alcance". 
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» Capacidad analítica para realizar trabajos de campo, pruebas de 
laboratorio, investigación en bibliotecas, procesamiento de datos, 
fotomontaJe, encuestas y modelos de predicción. 

~~ Recursos admimstrativos para apoyar la evolución del proceso de la EIA; 
Incluye personal de ofic1na, instalaciones para reuniones, facilidades de 
comunicación y manejo de datos. 

~~ Acuerdos institucionales; incluye un procedimiento formal de consulta con 
qu1enes toman dec1s1ones y otros grupos interesados, la autorización para 
obtener información necesaria para el proyecto propuesto y un proc ;so 
formal para integrar la EIA dentro de la toma de decisiones. 

» Autoridad para supervisar, momtorear y obligar el cumplimiento de las 
medidas de control a lo largo del proyecto. 

201 



10 ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL 

Módulo 1 
Biol Ma Teresa Adame González 

Los aspectos de un análisis sistemático de los riesgos que implica un determinado 
establecimiento industnal, desde el punto de vista de la prevención de accidentes, están 
íntimamente relac1onados con los objetivos que se persiguen. Los métodos para la 
ident1f1cac1ón, análisis y evaluación de riesgos son una herramienta muy valiosa para 
abordar con dec1s1ón su detección, causa y consecuencias que puedan acarrear, con la 
finalidad de eliminar o atenuar los propios riesgos así como limitar sus consecuencias, en 
el caso de no poder eliminarlos. 

Los objet1vos pnnc1pales son: 

./ Identificar sucesos no deseados que pueden conducir a la materialización de un 
peligro. y med1r los nesgos que representa una Instalación industrial para las personas, 
el med1o amb1ente y los b1enes materiales 

./ Deducir los posibles accidentes graves que pud1eran producirse . 

./ Determ1nar las consecuencias en el espacio y el tiempo de los accidentes, aplicando 
determinados cnterios de vulnerabilidad . 

./ Anal1zar las causas de dichos accidentes . 

./ Valoración de las consecuencias y de la frecuencia con que estos sucesos pueden 
producirse . 

./ D1scernir sobre la aceptabilidad o no de las propias instalaciones y operaciones 
rPallzadas en el establecimiento mdustrial. 

-' Def1mr med1das y procedimientos de prevención y protección para evitar la ocurrencia 
y/o limitar las consecuencias de los acc1dentes. 

v' Cumplir los requisitos legales de las normativas nacionales e internacionales que 
pers1guen los m1smos objetivos. 

En la f1gura 1. se representan estos aspectos, lo que implica acciones diferentes en cada 
caso. 

Cada uno de estos aspectos fi¡a su atención en cuestiones importantes sobre los análisis 
de los peligros de un determinado establecimiento industrial. 

El pnmer aspecto trata de contestar a la pregunta siguiente. ¿Qué puede ocurrir? Es 
prop1amente la 1dentif1cación de los riesgos mediante técnicas adecuadas. 

La siguiente cuestión trata de contestar a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 
consecuencias? Se trata de aplicar métodos matemáticos de análisis de consecuencias. 
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Por último, otra de las cuesttones a resolver es: "Cual es la frecuencia de que ocurra? Se 
trata de aplicar métodos que puedan determtnar la frecuencia de ocurrencia mediante 
métodos semtcuantttativos o bien medtante analisis cuantitattvos de riesgo (ACRJ que 
impltcan aspectos cuahtattvos y cuantttativos junto con análtsts de consecuencias. 

En la práctica. cuando se analiza desde el punto de vista de la seguridad una 
determtnada tnstalactón lo que se hace es combinar un conjunto de métodos, desde los 
anahsts históncos, combtnados con listas de comprobación para después realizar un 
analtsts sistemático medtante HAZOP. En determinados casos también se realizan 
métodos de estimactón de frecuencias. 

F1gura 1 ASPECTOS DE UN ANAL/SI S SISTEMA T/CO DE LOS RIESGOS. 

((; ¿C oo que ~ 
fr~uencia' 

~ 
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Básicamente, existen dos t1pos de métodos para la realización de análisis de riesgos, si 
atendemos a los aspectos de cuantificación: 

./ Métodos cualitativos· se caracterizan por no recurnr a cálculos numéricos. Pueden ser 
métodos comparativos y métodos generalizados . 

./ Métodos semJcualitatJvos· los hay que introducen una valoración cuantitativa respo"cto 
a las frecuencias de ocurrencia de un determinado suceso y se denominan métodos 
para la determinación de frecuencias, o bien se caracterizan por recurrir a una 
clasificación de las áreas de una Instalación en base a una serie de índices que 
cuantifican daños: ind1ces de nesgo. 

Pueden defin1rse como fuentes de peligro aquellas condiciones de sucesos que 
amenazan el funcionamiento seguro del establecimiento o instalación. Estas fuentes 
deben analizarse en todas las fases de operación (puesta en marcha, funcionamiento 
normal, parada, carga/descarga, transporte, etc.). 

Se identificarán los peligros de accidentes graves vinculados a: 

./ Operaciones, es decir, errores humanos durante las mismas, fallos técnicos y de 
funcionamiento de los equipos, fallos de contenc1ón, parámetros del proceso fuera de 
los limites fijados. deficiencias en el suministro de servicios, etc . 

./ Sucesos externos, como impacto de actividades próximas, transporte, peliqros 
naturales. etc 

./ Vigilancia. es dec1r. ~ntervenc1ones no autonzadas . 

./ Otras causas relacionadas con el diseño, construcción y gestión de la seguridad, 
como errores de diseño, procedimientos operacionales, modificaciones de procesos o 
equipos inadecuadas. fallos en el sistema de permisos de trabajo, mantenimiento 
Inapropiado. etc 

En este apartado se deben identificar las posibles hipótesis accidentales y las 
características de los escenarios correspondientes. incluyendo una descripción y 
justificación breves de los princ1p1os y metodología utilizados. 

Hay que considerar las hipótesis accidentales y escenarios que puedan producirse por 
efecto dominó, así como aquéllas que tengan consecuencias medioambientales y las que 
puedan surg1r con motivo de reacciones incontroladas. 
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Los objetivos para determinar los criterios de evaluación, van muy de la mano con los 
Objetivos del Análisis Sistemático de los R1esgos, mencionados anteriormente. los cuales 
son: 

./ Identificar los contaminantes de interés y las vi as de exposición potenciales/receptor . 

./ Evaluar la exposición y los efectos o análisis de dosis-respuesta . 

./ E01focar el nesgo ambiental a individuos (especies raras o en peligro de extinción), 
poblaciones, comunidades o ecosistemas; dependiendo del campo de acción definido 
o planeado . 

./ Caracterizar el nesgo como una parte 1ntegral del marco general de la evaluac1ón; 
como la etapa final del paradigma de la evaluación del riesgo de salud . 

./ Después de est1mar que existe un riesgo, determinar la tmportancia del riesgo 
ecológ1co. preguntando· ¿y qué?; ¿provocará alguna diferencia o se manifestará en los 
otros factores de la dtnámica que opera en el ambiente? 

Criterios para definir el nivel de riesgo: Con base en lo antes expuesto, en Méxtco se 
han deftnido los criterios que aparecen resumidos a continuación, a fin de clasificar a las 
empresas de acuerdo con su nivel de riesgo. 

Cnterios para defintr el nivel de riesgo de los emplazamtentos 

1. Por ubicación: 

./ Clasiftcación de la zona y uso del suelo colindante . 

./ Superftcie de la empresa 

./ Condictones externas a la empresa. 

2 Por proceso· 

./ Rtesgo por manejo de sustanctas peligrosas . 

./ Capactdad almacenada o de manejo . 

./ Proptedades físicas y químicas de las sustancias. 

" Dtspostción de las sustancias peligrosas . 

./ Tipo de procesos o modalidades energéticas. 
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El riesgo por ubicación está relacionado con el tipo de zona en la que se planea 
desarrollar un proyecto Industrial, comercial o de servicios, o donde se encuentre 
operando una instalación nesgosa. 

Para la definición del riesgo por ubicación, se toma en consideración el hecho de que la 
vulnerab1l1dad varía dependiendo de que la zona colindante sea industrial. comercial, de 
recreación, hab1tac1onal, etc , así como de acuerdo con la densidad poblac1onal y con el 
hecho de que las actividades que se realicen en esa zona ocurran intramuros o al exterior 
de los inmuebles 

Tamb1én, se toma en consideración si las empresas cuentan con una superficie en torno 
a ellas y de su prop1edad que pueda funcionar como zona de amortiguamiento, asl como 
las condiciones externas a las instalaciones, tales como vialidad, infraestructura de 
servicios de emergencia. disponibilidad de agua, y otros factores que contribuyen a 
agravar los problemas ocasionados por los acc1dentes o a atenuar sus efectos. 

Por su parte. los nesgos por proceso, están relacionados con toda una serie de variables 
que pueden favorecer que ocurran accidentes o que, por el contrario, contribuyen a 
prevenirlos o a controlarlos oportuna y adecuadamente. En particular, se consideran los 
volúmenes y peligrosidad. de las sustancias que se manejan y las condiciones de. 
seguridad en las que se realiza su manejo. 

10.3 LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Uno de los cnterios que se siguen para la estimación de lo que se con~idera como los 
riesgos socialmente aceptables. parte de la base de que el riesgo de una actividad 
peligrosa para un miembro de la comumdad no debe ser significativo en comparación con 
otros riesgos que enfrenta en su vida colid1ana. 

En este contexto se define como· 

Riesgo individual: a la probabilidad por año de que una persona desprotegida, 
localizada en una pos1ción específica respecto de una fuente de riesgo, pueda 
verse afectada por las consecuencias no deseadas de un evento. 

Riesgo público: a la relación entre el número de personas que mueren en un 
acc1dente (N) y la probabilidad (F) de que ese número sea excedido. El empleo de 
este concepto permite tomar en cuenta el tamaño de un grupo de personas que 
pueden ser simultáneamente víctimas en un accidente. 

Así pues. el concepto de aceptabilidad de los riesgos se basa en la premisa de que los 
riesgos que se evalúan no deben aumentar de manera significativa los riesgos que los 
ind1v1duos corren en su vida d1ana. De ahí que, por lo general, se acepte un aumento de 
1% sobre el riesgo individual de muerte. como el criterio para fijar el nivel inaceptable de 
riesgo, en tanto que se estima el riesgo aceptable utilizando un factor de 10 o 100 por 
abajo de los riesgos inaceptables. 
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Es en el área que separa uno y otro t1po de nesgo, que se establecen las medidas de 
control para reducir los riesgos; de manera que, la adopción de todas las medidas de 
control razonablemente aplicables, puede transformar esa área intermedia en una zona 
donde los riesgos sean aceptables. 

Con el propósito de ilustrar la aplicación práctica de estos conceptos, para guiar la toma 
de decis1ones respecto de los usos del suelo alrededor de las industrias de alto riesgo, se 
utilizará un enfoque propuesto en Canadá. 

En la figura 2 se Indica que un riesgo de muerte anual de 1 en 10,000 (1 0_.) derivado de 
la presencia de una instalación, es considerado como Inaceptable por el público general y 
el área en torno de la empresa caracterizada por tal nivel de riesgo se denomina zona de 
riesgo 

A su vez. un nesgo de muerte de 1 en 100.000 (10·'). permite fi¡ar los limites de lo que se 
llama la zona de amortiguamiento. en la cual sólo se permiten usos del suelo para 
actividades que no impliquen la presencia de un número Importante de personas. 

Por últ1mo. un riesgo de muerte de 1 en un 1,000,000 (10.6
), es considerado despreciable, 

y el uso del suelo más allá de ese limite no tiene ninguna restricción derivada de la 
pres-=nc1a de la empresa riesgosa; en tanto que entre ese limite y el anterior se autorizan 
sólo usos comerc1ales o zonas residenciales de baja densidad poblacional. 
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Ftgura 2 NIVELES DE ACEPTABILIDAD DE LOS RIESGOS 

Fuente de 
negos 

Riesgo individual anual 
1 en d1ez mil 

(1Q-4) 
1 en cien mil 

( 1 o·5) 

1 en un millón 
( 1 Q·6) 

Nmgún uso Fábricas. almacenes. Comercios. afic1nas. i Todos los otros 
zonas residenciales ¡ usos, 1nduyendo del suelo espaciOS abiertos 

( estac1onam 1entos. 
campos de golf. etc.) 

de baja densidad , instituciones. zonas 

Usos permitidos del suelo 
Zona de 

riesgo Zon• de amortiguamiento 

•-- Zona de salvaguarda _. 

• residenciales de 
alta densidad, etc. 

.. 

Fuente Ma¡or lndustnal Council of Ganada. Hazardous substances risk assessment: amini-guide 
for municipahties and mdustry 1994 

Como se ha visto sobre determinados accidentes de origen Industrial ocurridos en los 
últ1mos años. parece claro que las personas. los bienes materiales y el medio ambiente 
que se encuentran próx1mos a un establecimiento industnal en el que se encuentren 
sustdnc1as peligrosas. están sometidos a unos nesgos por la sola presencia de dicha 
Instalación industnal y de las sustancias que se utilizan. La cuestión clave está en decidir 
qué t1po y nivel de nesgas estamos dispuestos a admitir en contrapartida a los beneficios 
que suponen la utilización de muchos productos fabricados en este tipo de industrias. . 

Por tanto. para poder dec1d1r s1 este t1po de nesgas es aceptable. se requiere estimar su 
magnitud. por lo que se hace necesario realizar un análisis sistemático y lo más completo 
posible de todos los aspectos que implica para la población, el medio ambiente y los 
bienes matenales. la presencia de un determinado establecimiento. las sustancias que 
utiliza. los equ1pos. los procedimientos. etc. Se hace inevitable analizar estos riesgos y 
valorar si su presencia es o no admisible. Es lo que se denomina análisis de riesgos. Se 
trata de est1mar el nivel de peligro potencial de una actividad industrial para las personas, 
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el medio ambiente y los bienes materiales, en términos de cuantificar la magnitud del 
daño y de la probabilidad de ocurrencia. 

Los análisis de riesgos, por tanto, tratan de estudiar, evaluar, medir y prevenir los fallos y 
las averías de los s1stemas técnicos y de los procedimientos operativos que pueden iniciar 
y desencadenar sucesos no deseados (accidentes) que afecten a las personas. los 
b1enes y el med1o amb1ente. 

Es indispensable que los resultados de la evaluación del riesgo ambiental, contemplen los 
aspectos de· transparencia, clandad y cons1stenc1a. 

10.4 SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE HACEN A LAS ACTIVIDADES RIESGOSAS 

La cant1dad y las características físicas y químicas de las sustancias involucradas en una 
act1vidad industnal o de servicios (en proyecto o en operación), así como en un 
transporte. constituyen los factores de mayor importancia para definir su grado de riesgo. 
Es por ello. que se han constituido listados de sustancias peligrosas reguladas 
(pnncipalmente tóxicas o explosivas e inflamables), para las cuales se han fijado 
cantidades de reporte o de control 

10.4.1 Sustancias de toxicidad aguda 

Una sustanc1a es considerada como un tóx1co agudo de acuerdo a que: su concentración 
capaz de produc1r la muerte de la mitad o el 50 por ciento (CL50) de los animales 
expuestos via 1nhalac1ón durante ocho horas sea de 0.5 mg/1 de aire; o bien que su dosis 
dérm1ca que provoca la muerte del 50 por ciento ( DL50) de los animales expuestos sea 
de 50 mg/kg de peso corporal; o que su dos1s oral (DL50) sea equivalente a 25 mg/kg de 
peso corporal En ausenc1a de estos valores. se utilizan las concentraciones o dosis más 
ba¡as que son letales para cualquier ammal de prueba 

10.4.2 Sustancias inflamables 

Son aquellas capaces de formar una mezcla, con el aire, en concentraciones tales que las 
haga formar una flama espontaneamente o por la acción de una chispa. La concentración 
de d1cha mezcla se considera equivalente al limite inferior de inflamabilidad. Dichas 
sustanc1as son consideradas como inflamables si poseen un punto de inflamación menor 
a 60 oC. una pres1ón de vapor absoluta que no exceda de 2 81 Kg/cm2 y temperatura de 
ebullición de 37.8 oC. Un liqu1do inflamable es definido por la Asociación Nacional de 
Prot"lcción contra el Fuego (NFPA) como aquel liquido con un punto de flasheo por 
deba¡o de los 37 8 oC. La m1sma NFPA establece las sigUientes subclasificaciones para 
estos liquides: 

./ Clase 1A. son aquellos que tienen puntos de flasheo por debajo de los 22.8 °C y que 
llenen un punto de ebullición por debajo de 37.8 °C. 
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.í Clase 1 B : son aquellos que tienen puntos de flasheo por debajo de los 22 8 °C y cuyo 
punto de ebullición es o se encuentra por arriba de 37.8 °C . 

.í Clase 11: son aquellos que tienen puntos de flasheo de O por arriba de los 37.8 °C y 
debaJO de los 60 °C . 

.í Clase 111: liquides subd1vid1dos en 2 subclases: 

.í Clase lilA: todos aquellos que tienen puntos de flasheo de o por arriba de 60 °C y por 
debajo de 93 3 °C . 

.í Clase lilA. todos aquellos que t1enen puntos de flasheo de o por arriba de 93.3 °C. 

10.4.3 Sustancias explosivas 

Son aquellas que producen una expansión repent1na, por turbulencia, originada pc:r la 
ignic1ón de cierto volumen de vapor inflamable, acompañada por ruido, junto con fuerzas 
físicas violentas capaces de dañar seriamente las estructuras por la expansión rápida de 
los gases. 

En México, para calcular las cantidades de reporte o de control, se tomó como referencia 
una distancia de 100 metros. en torno a las fuentes emisoras; dentro de la cual para el 
caso de sustancias tóxicas, se alcanzaran valores de concentraciones iguales al IDLH 
(ver explicación de este valor en los anexos); en el caso de sustancias inflamables, se 
produjeran niveles de radiación térmica iguales a 5 kwim' y para las sustancias 
explosivas. se pres.entaran ondas de sobrepresión de 0.5 psi. 

El criteno de distanc1am1ento de 100 metros se adoptó considerando que al desprenderse 
un gas o evaporarse una sustancia liquida tóxica o inflamable, se formara una nube con 
forma elipt1ca. que por la acc1ón del viento. llevara a dicha sustancia a concentrarse en el 
extremo de la elipse (concentración IDLH para sustancias tóxicas y/o la concentración 
equivalente al Limite lnfenor de Explos1v1dad. LIE. para sustancias inflamables). Para ello, 
se tomaron en cuenta las considerac1ones señaladas en la Guia de Acciones de 
Emergenc1a para selección de matenales peligrosos, publicada en 1978 por el 
Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos. 

Es 1m portante hacer notar que en cada país la inclusión de una sustancia en los listados a 
los que se hace referenc1a, debe además tomar en cuenta otros factores, empezando por 
venf1car que exista o se ut1lice en el país; así como la frecuencia en que se haya visto 
involucrada en accidentes y la gravedad de las repercusiones de los mismos. 

En el caso de los Estados Umdos de América. el listado de sustancias reguladas por la 
Secc1ón 112 (r) de la Ley del Aire Limpio comprende 77 sustancias tóxicas, 63 inflamables 
y las explosivas listadas por el Departamento del Transporte; por su parte el listado de la 
Direct1va del Consejo de la Unión Europea promulgada en 1982 reúne 180 sustancias 
tóx1cas. Inflamables y explosivas. En Canadá, se han establecido tres listados de 
sust.mcias peligrosas, la lista 1. es una lista corta que incluye a las sustancias de alta 
pnoridad comúnmente encontradas en el país en fuentes fijas y en el transporte en 
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cantidades por arriba de los umbrales considerados en las cantidades de reporte, por lo 
cual ex1ste una alta probabilidad de que causen muertes al ocurrir un accidente. La lista 2, 
es una lista mas larga, e 1ncluye a las m1smas sustancias de la lista 1 manejadas en 
cantidades infenores. así como otras que en caso de liberación súbita pudieran causar 
fatalidades. y la lista 3 comprende otras sustancias peligrosas frecuentem~nte 
encontradas en Ganada pero en cantidades mucho menores y que tienen poca 
probabilidad de verse involucradas en accidentes graves. 

Cabe destacar que también existen variaciones en la forma en que se fija la cantidad de 
reporte o de control de una sustancia peligrosa de un país a otro, que dependen de la 
forma en que se concibe la d1stancia que separa a las unidades que la contienen en la 
misma o en distintas areas de una misma instalación, como se indica a continuación. 

En el caso de la legislación de Estados Unidos, se considera que en una fuente fija se 
encuentra una cantidad de reporte o de control. cuando la cantidad total de la sustancia 
regulada contenida en un proceso es superior al umbral o limite establecido. 

M1entras que por proceso se entiende cualquier actividad que Involucra a la sustancia 
regulada y que incluye cualquier uso. almacenamiento, manufactura, manejo o 
mov11izac1ón de la misma. o combinaciones de estas actividades. También se considera 
como un proceso unitano a vanos recipientes físicamente interconectados o a varios 
recipientes cercanos contemendo la sustanc1a regulada. que en el caso de un accidnnte 
pueden verse involucrados en la liberac1ón de la misma. 

A su vez. se define por fuente fija. cualquier edificio, estructura, equipo, instalación o 
actividades fi¡as emisoras de sustancias reguladas. que pertenecen a una misma 
empresa. y que estan localizadas en una o más propiedades contiguas, controladas por 
un m1smo operador. y a partir de las cuales puede producirse la liberación accidental de 
dichas sustanc1as 

En dicho pais. la lista de sustancias reguladas esta basada en la toxicidad aguda, historia 
de accidentes y volatilidad. Los valores de las cantidades de control o umbrales (TQ) de 
las sustancias tóx1cas. estan comprendidos entre 500 y 20 mil libras, mientras que para 
las sustanc1as inflamables se fija un TQ de 1 O mil libras y para las explosivas de cinco mil. 

En el caso de la Directiva del Consejo de la Unión Europea (82/501/CEE), las cantidades 
de reporte o de control. se refieren a cada instalación o conjunto de instalaciones del 
m1smo fabncante cuando la distancia entre las m1smas no es suf1ciente para evitar, en 
Circunstancias previsibles. un aumento de los riesgos de accidentes graves. O bien, se 
ref1eren a cada con¡unto de instalaciones de un mismo fabricante cuando la distancia que 
las separa sea 1nfenor a aproximadamente 500 metros. 

En México. de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente. publicada en 1988. la clasificación de las actividades riesgosas se sustentó en 
el uso de sustanc1as peligrosas en cantidades que ameritaran su control (llamadas 
cant1dades de reporte) De ahí que se elaboraran y publicaran en el Diario Oficial de la 
Federac1ón. listados de sustanc1as tóxicas (el 28 de marzo de 1990) e inflamables y 
explos1vas (el 4 de mayo de 1992). y sus cantidades de reporte. 
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Para determinar las cantidades umbrales o limites, denominadas cantidades de reporte 
de las sustancias 1dentif1cadas como tóxicas, la concentración máxima fue comparada 
con los niveles máximos permitidos (dosis) que aseguren el bienestar y salud del ser 
humano. Con base en la aplicación de modelos matemáticos, se simuló la dispersión de 
una nube de gas o vapor, emit1da accidentalmente, mediante lo cual se determinó la 
concentración máxima de cada sustancia que se podría alcanzar a una cierta distancia a 
part:~ de la fuente, en condiciones meteorológicas estables. 

Las sustancias incluidas en los listados, se seleccionaron a partir de d1versas listas tales 
como. el listado de sustancias Identificadas por la Agencia Ambiental de los Estados 
Un1dos de América como agudamente tóxicas; l1stados de sustancias consideradas pur la 
Ley General de Salud, de la Secretaria de Salud; listado de sustancias que requieren 
permiso para su importación a territorio nacional; así como sustancias para las cuales se 
han fijado lim1tes de expos1c1ón a nivel ocupac1onal por la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Soc1al 

Después de establecer una comparación entre los listados anteriores, se decidió la 
inclusión de todas las sustancias que: 

./ Tienen un IDLH menor de lo mg/m', se producen, manejan o transportan en 
México en grandes volúmenes (aunque no sean tóxico-agudas, porque en caso de 
liberarse podrían presentar problemas serios al considerarse su concentración en 
el ambiente), 

./ Se encuentren en cantidades tales que de producirse una liberación, ya sea por 
fuga o derrame de las m1smas. provocaría la formación de nubes inflamables cuya 
concentrac1ón seria semeJante a la de su limite inferior de inflamabilldad, en un 
área determmada por una franja de 100 m de longitud en torno a las instalacio:1es 
o med1o de transporte dados. generen ondas de sobre presión de 1 lb/puig' en un-a 
franja similar a la antenor en el caso de formación de nubes explosivas. 

En total se reun1eron en los dos l1stados 481 sustancias (233 tóxicas y 248 inflamables y 
explosivas). Está previsto. siguiendo el ejemplo de los paises que han revisado y 
adecuado sus listados conforme a la experiencia y al avance en el conocimiento, someter 
a revis1ón los listados actuales para su adecuación. En particular, porque se ha 
identificado que en ellos se han incluido las diversas especies químicas que se 
encuentran en un m1smo producto comercial, como es el caso del propano, butano, 1-
buteno, 2-buteno, 2-butino, 2-metil-propeno, propileno y propino, contenidos en el gas LP 
y que no requenrían ser considerados por separado. Lo mismo ocurre con la gasolina, 
sobre la cual se detallan 38 especies, o bien, con otras sustancias que cuentan con 
diversos isómeros Lo cual hace innecesariamente largos los listados y no contribuye a 
dism1nu1r los riesgos en su manejo. En el anexo de este documento se comparan las 
sustancias y sus cantidades de reporte listadas en México, con las de otros países. 

Es importante tener presente que para decidir como clasificar las actividades altamf:\nte 
riesgosas en Méx1co. no se creyó conveniente simplemente adoptar alguna de las 
clas1f1caciones de otro país, ya que nuestra realidad puede ser totalmente distinta, el 
grado de conciencia y capacidad de manejar los materiales peligrosos puede diferir y la 
vulnerabilidad de las poblaciones vecinas a las actividades riesgosas puede ser más alto. 
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Las sustancias tóxicas Involucradas en los accidentes citados aparecen en el tabla 3 
clasificadas de acuerdo con las propiedades de: corrosividad, reactividad, explosivídad, 
toxicidad e inflamabilidad (características CRETI). 

10.5 LA CARACTERIZACIÓN DE RIESGO 

Para poder recomendar la metodología más idónea para el análisis de riesgos de una 
instalación es necesario f1jar una serie de criterios. 

En este sentido, en estas notas se han considerado básicamente dos aspectos: 

1. La /egislactón vigente en materia de riesgo de accidentes que se fundamenta en una 
clasificación de las instalaciones basadas principalmente en las cantidades y 
caracterist1cas de las substancias peligrosas. Esta clasificación condiciona de f0rma 
objetiva y directamente la metodología a aplicar para el análisis marcando las 
exigencias mínimas legales. 

" Instalaciones que queden afectadas por la LGEEPA y el Reglamento en Materia de 
Impacto Ambiental (Instalación nueva. instalación ya ex1stente, ampliación o 
modificación de una mstalación ya existente, revisión de una declaración obligatoria). 

" Las instalaciones citadas en el pnmer punto a las que la autoridad competente exige 
un estud1o adic1onal más completo. 

" Otras instalaciones que requieran la realización de un estudio de sus riesgos con 
fmes diversos (elección del emplazamiento más adecuado para una instalación 
nueva. mejora general de la seguridad de unas instalaciones, presentar a unas 
autondades locales o poblac1ones vecinas un estudio del riesgo de una instalación, 
etc ). 

2 Otras caracteristicas de las instalaciones (extensión, tipo de instalación, proceso, 
entorno etc ) pueden condicionar también la metod~logia y métodos a seguir en cada 
caso. como son. 

-' Extensión de la instalación El tamaño de una instalación determina la 
complejidad del estudiO (una Refinería. por el gran número de unidades que 
la componen. requiere un análiSIS amplio). As1mísmo, en cuanto a número 
de empleados. proporciona también una estimación de los recursos 
humanos y matenales disponibles para los estudios. 

" Tipo de instalación. Bas1camente pueden distinguirse entre cuatro tipos de 
instalación: 

• Instalaciones de almacenamiento de productos qu1m1cos. Las 
operaciones que les son asociadas son principalmente operaciones 
de carga/descarga desde los distintos elementos (camiones 
cisternas. vagones cisternas o barco), de trasiego y envasado. 
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• Instalaciones de producción, transformación o tratamiento de 
substancias químicas. 

• Instalaciones en las cuales existen a la 
almacenamiento (materias primas, productos 
productos acabados) y de proceso. 

vez áreas de 
intermedios o 

• En algunos casos, instalaciones de tratamiento de residuos 
industriales. 

En las primeras el riesgo asociado prov1ene más, en general, de los 
inventarlos de producto que de la complejidad de las instalaciones. En el 
segundo caso el riesgo puede ser más disperso y el estudio es 
normalmente más laborioso por los distintos tipos de productos que 
intervienen. las condiciones variables de operación, las mayores 
interrelaciones entre distintos sistemas etc. 

v' Tipo de proceso: En las instalaciones de producción, transformación o 
tratamiento de substancias químicas conviene también distinguir entre procesos 
continuos y procesos discontinuos o «batch>>. Estos últimos son secuenciales lo 
que obliga a un planteamiento de análisis de las distintas fases de la operación, 
tanto en la identificación de los nesgos, como en su posterior tratamiento 
Intervienen factores como el orden de los pasos seguidos, errores en la 
naturaleza. cantidad y calidad de las materias primas, etc. porque a menudo se 
suelen compartir las lineas de proceso para la fabricación de productos 
d1stmtos· Por otra parte suelen ser procesos poco mecanizados y con may,or 
contribución manual ;. 

En los pnmeros existen unas variables de proceso estacionarias que suele·n 
oscilar mimmamente entre unos valores determinados. 

v' Entorno de fa instalación: El entorno, a su vez, juega un papel decisivo a la hora 
de seleccionar la metodología a seguir. La presencia de puntos vulnerables 
(poblaciones. lugares de concentración ocasionales de personas, edificios 
singulares o zonas protegidas. etc.), justifican estudios más precisos no sólo en 
cuanto a alcances de posibles daños. sino también en cuanto a riesgo. Por otro 
lado. la proximidad de plantas y otros lugares potencialmente peligrosos en la 
vecindad de la instalac1ón requerirán un tratamiento específico en el análisi:; de 
riesgos 

EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL 

La Evaluación del Riesgo Ambiental es un Instrumento de carácter preventivo mediante la 
aplicación sistemática de políticas. procedimientos y prácticas de manejo a las tareas de 
análiSIS, evaluac1ón y control de riesgos con el fin de proteger a la sociedad y al ambiente 
anticipando la posibilidad de liberaciones accidentales de sustancias consideradas como 
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peltgrosas por sus características CRETIB en las instalaciones y evalúa su impacto 
potenctal, de manera tal que éste pueda prevenirse o m1t1garse reqUiriendo como mínimo: 

• Reconocimiento de postbles riesgos 

• Evaluación de postbles eventos peligrosos y la mitigación de sus 
consecuencias 

• Determinación de medidas aproptadas para la reducción de estos nesgas. 

Con lo anterior el estudio debe permitir establecer propuestas de acciones de protección 
al ambiente y de prevención de accidentes que pudieran producirse. 

Los estudtos de nesgo no tan sólo deben comprender la evaluación de la probabilidad de 
que ocurran accidentes que Involucren a los materiales peligrosos, sino también la 
determinación de las medidas para prevenirlos. así como un plan de emergencia interno. 

El objet1vo 1nmed1ato de la Evaluación del Riesgo Ambiental es servir de ayuda en la toma 
de dectsiones. Para ello sus resultados habrán de presentarse con un orden lógico, de 
forma objetiva y fácilmente comprensible. de manera tal que los evaluadores que analicen 
el documento. encargados de sustentar la dec1sión de la autoridad, determinen la 
conveniencia. o no. de que el proyecto estudiado. sea autonzado. Además de identificar, 
preventr e interpretar los efectos que un proyecto puede tener en la sociedad y el 
amb1ente. 

El objetivo fundamental de la Evaluación del Riesgo Ambiental, es definir y propon~r la 
adopc1ón de un conjunto de medidas preventivas que perm1tan prevenir o incluso evitar 
los nesgas a la sociedad y el ambiente. 

Un estudio de nesgo está compuesto por dos partes, como ya se menciono 
antenormente. aquella en donde se emplean una serie de metodologías de tipo cualitativo 
y cuant1tat1vo para ident1f1car y 1erarqu1zar nesgas: y la otra parte conocida como análisis 
de consecuenc1as en donde se ut1lizan modelos matemáticos de simulación para 
cuant1f1car y estimar dichas consecuenc1as En síntesis. este proceso multidisciplinario 
debe constituir la etapa prev1a (con bases c1entif1cas. técnicas, socioculturales, 
económ1cas y jurid1cas). a la toma de dec1s1ones acerca de la puesta en operac1ón de un 
proyecto determinado. 

10.6.1 Requerimientos de información 

La elaboración de un Estudio de Riesgo Ambiental, en términos generales se constituye 
por un conjunto de documentos e Información. que genéricamente se concretan en los 
s1gu1entes rubros· 

1. Información requerida en datos generales 

Datos del promovente. documentación legal. así como información del responsable de 
la elaboractón del estudiO de nesgo 
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2. Información aplicable a los cuatro niveles de estudios de riesgo 

Descnpción general de las actividades del proyecto.- Referencia de la ubicación de la 
actividad product1va proyectada y la superficie que ocupará, entre otras cosas: 

./ Aspectos del medio natural y socioeconómico.- Descripción detallada del 
entorno ambiental que rodea a la actividad que se pretende evaluar, lo cual 
permite determinar la vulnerabilidad de la zona, en caso de presentarse algún 
accidente en las Instalaciones o de presentarse fenómenos naturales que 
afecten dicha act1vidad . 

./ Integración del proyecto- Señalar si las actividades de la instalación se 
encuentran enmarcadas en las politicas del Programa de Desarrollo Urbano, 
que tengan vinculación directa con las mismas . 

./ Conclusiones y recomendaciones.- Resumen de la situación general que 
presenta el proyecto en materia de riesgo ambiental, señalando las 
desviaciones encontradas y áreas de afectación; asimismo, se incluyen 
recomendaciones para corregir, mitigar o reducir los riesgos identificados . 

./ Anexo fotográfico - Presentar anexo fotográfico o vídeo del sit1o de pretendida 
ubicación de la Instalación, en el que se muestren las coilndancias y puntos de 
interés cercanos al mismo. Así como de las instalaciones, áreas o equipos 
CrÍtiCOS. 

¡, 
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1/ustrac¡ón z+ Flujograma para la determü1ación del Nivel de Riesgo 
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Modalidades de estudios. 

Como se 1nd1ca en la tabla 3, de acuerdo con la categoría de riesgo se requieren 
diferentes modalidades de evaluación de riesgo. 

10.6.2.1 Nivel O Duetos terrestres 

Aplica para cualquier proyecto que maneje sustancias consideradas como peligrosas en 
virtud de sus características corrosivas. reactivas. explosivas, tóxicas o inflamables a 
través de duetos que presenten alguna de las siguientes características: 

a) Long1tud igual o mayor de un kilómetro, diámetro nominal igual o mayor de 
1 O. 16 centímetros; y pres1ón de operación igual o mayor de 1 O kglcm, antes de la 
caseta de regulación. En v1rtud de que el riesgo ambiental inherente de un dueto 
se incrementa proporcionalmente a la longitud, diámetro nominal, y presión de 
operación del mismo. 
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b) En su trayectoria cruza con zonas habitac1onales o áreas naturales protegidas. 

e) Independientemente de las condiciones anteriores, el dueto transportará ácido 
fluorhídrico, cloruro de hidrógeno, ácido cianhídrico, cloro, amoniaco, óxido de 
etileno, butad1eno, cloruro de etileno o propileno. 

10.6.2.2 Nivel 1 Informe preliminar de riesgo 

Aplica para cualquier proyecto en el que se pretenda almacenar, filtrar o mezclar alguna 
sustancia considerada como peligrosa en virtud de sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas. tóxicas, inflamables o biológico - infecciosas, en cantidad igual 
mayor a la establecida en el Primer o Segundo Listado de Actividades Altamente 
Riesgosas publicados en el DOF; a presión atmosfénca y temperatura ambiente, en sitios 
donde el uso de suelo sea exclusivamente agrícola, industrial o rural sin uso. 

10.6.2.3 Nivel 2 Análisis de riesgo 

Aplica para cualquier proyecto en el que se maneje alguna sustancia en cantidad mayor a 
la establecida en el Primer o Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas 
publicados en el DOF, que presente hasta cuatro de las características siguientes: 

a) El tipo de operación que se realiza es: destilación, refrigeración, y/o extracción 
con solventes o absorción. 

b) El almacenamiento se realiza en tanques presurizados. 

e) Existe reacción química. intercambio de calor y/o energía, presiones diferentes 
a la atmosférica o temperaturas diferentes a la ambiental. 

d) Se pretenda ubicar en zona de reserva ecológica o donde el uso del suelo sea 
hab1tac1onal o m1xto. 

e) La zona donde se pretende ub1car sea susceptible a sismos, hundimientos o 
fenómenos h1drológ1cos y meteorológicos adversos. 

10.6.2.4 Nivel 3 Análisis detallado de riesgo 

Apl1ca para cualquier proyecto en el que se maneje alguna sustancia en cantidad mayor a 
la establec1da en el Pnmer o Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas 
Publicados en el DOF; que presente todas las características siguientes: 

a) El tipo de operación que se realiza es destilación o refrigeración o extracción 
con solventes o absorción 

b) El almacenamiento se realiza en tanques presurizados. 
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e) Existe reacción química, intercambio de calor y/o energía, presiones diferentes 
a la atmosfénca o temperaturas diferentes a la ambiental. 

d) Se pretenda ubicar en zona de reserva ecológica o donde el uso del suelo sea 
hab1tacional o mixto 

e) La zona donde se pretende ubicar sea susceptible a sismos, hundimientc.s o 
fenómenos hidrológicos y meteorológicos adversos. 

De lo contrano, con alguna de las características siguientes· 

a) Se trata de complejos químicos o petroquímicos con dos o mas plantas. 

b) En alguna de las etapas del proceso de producción se genere alguna sustancia 
o producto caractenzado por su alta toxicidad y/o su efecto residual, acumulativo y 
letal para el ser humano y la biota del sitio. 

e) Cuando se trata de una actividad que esta interconectada con otra actividad 
altamente riesgosa ubicada en pred1o colindante, a través de tuberías en las que 
se maneje algunos de los materiales reportados en los Listados de Actividades 
Altamente Riesgosas 

Tabla 29 CARACTERISTICAS DE LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD DE LOS ESTUDIOS DE· 
RIESGO 

Nivel de 
complejidad 

11 

111 

Modalidad 
Descripción de las características de riesgo de cada estudio de 
nivel 

de 
riesgo 

Se realizan operaciones de mezclado, filtración o 
almacenamiento, o la combmac1ón de ellas. · 
El almacenamiento ocurre a condiciones atmosféricas. 
No se rea11zan reacc1ones quim1cas en las áreas de 
producc10n. mtercambio de calor. manejo de presiones 
diferentes a la atmosfenca y temperaturas m'lyores a la del 
ambiente 
El uso de suelo es 1ndustna1. rural o agricola 
Se trata de comple¡os quim1cos o petroquiMicos con 2 o 
más plantas 
Se produce uno de los s1gu1entes matenales: ác1do 
fluorhidnco. ác1do clorhidnco óx1do de etilcno. butadieno, 
cloruro de vm11o o prop11eno 
El establec1m1ento ha sufndo acc1dentes mayores (que han 
trascendidO a la op1n1on publica) 
Cuando se trate de una act1v1dad que está Interconectada 
con otra act1vidad altamente riesgosa ubicada en pred1o 
colindante. a través de tuberias en las <]Ue se mane¡e 
alguno de los matenales reportados en los Listados de 
Actividades Altamente R1esgosas. 
El t1po de operación que se realiza es destilación o 
refngerac1on o extraCCión con solventes o absorción. 
El almacenamiento es en tanques presurizados. 
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Descripción de las características de riesgo de cada 
nivel 

Ex1ste reacc1ón quim1ca. intercambio de calor y/o energía, 
presiones mayores o menores . a la atmosférica o 
temperaturas mayores a la del amb1ente 
El uso de suelo es habitac¡onal, mixto o es zona de reserva 
ecológ1ca 
La zona es susceptible a sismos, hundimientos o 
fenómenos hidrológicos y meteorológicos 
Long1tud 1gual o mayor de 1 km 
Diametro 1gual o mayor de 10 2 cm (4 plg ). 
La pres1ón igual e mayor de 1 O kgficm' antes de la caseta 
de regulac1ón 
En su trayectona cruza con zonas habitac1onales o áreas 
naturales proteg1das. 
Independientemente de las condiciones anteriores. el dueto 
transporta ácido fluorhidrico. cloruro de hidrógeno, ácido 
Cianhídrico. cloro. amoniaco. óxido de etileno, butad1eno, 
cloruro de etileno o prop11eno 
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10.7 ELEMENTOS INTRODUCTORIOS PARA DESARROLLAR Y PRESENTAR, LOS 

ESTUDIOS DE RIESGO AMBIENTAL EN SUS DIFERENTES NIVELES. 
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10.8 INTRODUCCIÓN A LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGO 

ASOCIADO A PROCESOS Y ACTIVIDADES. 

Se entiende por anális1s de consecuencias la evaluación cuant1tat1va de la evolución 
espacial y temporal de las vanables fis1cas representativas de los fenómenos peligrosos 
en los que intervienen sustancias peligrosas. y sus posibles efectos sobre las personas. el 
med1o ambiente y los b1enes. con el fin de estimar la naturaleza y magnitud del daño 

Se han desarrollado metodologías para el anál1s1s de consecuencias de accidentes 
graves en los que Intervienen sustancias peligrosas. basada en modelos de cálculo 
reconocidos Internacionalmente y que cumplen todos los requisitos por parte de las 
Autoridades Competentes para su aplicación en los Estudios de Riesgo y Planes de 
Emergencia en aplicación de acuerdo a la LGEEPA. Estos modelos de cálculo se han 
plasmado en la real1zación de programas informáticos denominados ARCHIE. SCRI, 
FIRCX. TOXIC. etc .. con los que se real1zan análisis de consecuencias completos. 

Los análisis de consecuencias deben estudiar los diferentes tipos de accidentes 
potenciales en establecimientos industriales que pueden producir fenómenos peligrosos 
para las personas: el medio amb1ente y los bienes materiales. Estos tipos de acc1dentes 
potenciales se selecc1onan a partir de un correcto análisis e 1dentificac1ón de nesgas. Son 
los SigUientes. 

"' Fugas o derrames Incontrolados de sustanc1as peligrosas: liqu1dos o gases en 
depós1tos y conducc1ones 

.,- Evaporación de liquidas derramados 

"' Dispersión de nubes de gases. vapores y aerosoles 

./ Incendios de charco o "Pool f1re" 

"' Dardos de fuego o "Jet f1re" 

./ Deflagraciones no confinadas de nubes de gases inflamables o "UVCE" 

"' Estall1do de depósitos o "BLEVE" 

"' Explos1ones fis1cas y/o químicas 

"' Vert1do acc1dental al medio amb1ente de sustanc1as contaminantes, procedente de 
fugas o derrames incontrolados 

Normalmente. un acc1dente de estas características se produce a partir de algún suceso 
menor que trae como consecuencia la pérdida de estanqueidad de algún recipiente, 
depósito o tuberia que contiene alguna sustancia. lo que produce la fuga o derrame de 
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esta sustancia al exterior. También es posible un incendio prev1o o simultáneo a una fuga 
o mcluso. una explos1ón previa a la fuga o al 1ncend1o No obstante, en la mayoría de los 
casos el primer suceso cons1ste en una fuga incontrolada de producto. 

Si se trata de algun liquido, se vaponza total o parcialmente, segun cual sea su 
temperatura respecto a su punto de ebullición y ésta respecto al ambiente. En el caso de 
que reste alguna fracción en fase liqu1da, ésta se extiende al m1smo tiempo que se 
evapora con más o menos intensidad segun que su temperatura sea infenor o superior a 
la del sustrato sobre el que se extiende 

S1 ademas el liqu1do es Inflamable, ex1ste la posibilidad de que, por encontrarse una 
fuente de ign1c1ón en las proximidades del punto de fuga, se produzca un incendio del 
charco Si éste es de grandes proporciones. provoca un flujo de calor radiante peligroso 
hasta distancias apreciables. También se producen grandes cantidades de humo y 
productos tóx1cos y contaminantes 

S1 el 1ncend1o envuelve o rodea un depósito que contenga algun liquido Inflamable bajo 
presión y dura el tiempo suf1c1ente. puede ocas1onar una explos1ón por expansión de 
vapor del liqu1do en ebullición. conocida como BLEVE segun su acrónimo inglés. La 
rotura catastrófica de un depósito provocando la fuga mas1va de una sustancia inflamable, 
puede ong1nar lo que se denomina bola de fuego. en el caso de que se produzca la 
ignic1ón de la m1sma. Por otra parte. una BLEVE genera una serie de proyectiles de todas 
dimensiones. procedentes del depósito siniestrado que pueden causar graves daños en el 
entc~no si las distancias de segundad son demasiado pequeñas o las protecciones 
madecuadas 

S1 el liquido que se derrama es tóxico. producto de su vaponzación, puede generar una 
nube de características tóxicas para las personas que se encuentren en las proximidades 
del punto de fuga 

Cuando se trata de liqu1dos inflamables que se vaporizan o de fugas de gases mas 
densos que el a1re. la nube de gas se d1luye en el aire existente, haciendo que en 
ceterm1nados 1nstantes y zonas existan mezclas de combustible y comburente en 
cond1c1ones de efectuar la combust1ón S1 en una de estas zonas se encuentra un punto 
de 1gn1c1ón puede desprenderse la cantidad de calor necesana para acelerar la velocidad 
de combustión de forma que se produzca una explosión, denommada explosión de vapor 
no confinada o UVCE en su acrón1mo inglés También es posible si la cantidad 
premezclada es muy grande, que se produzca una llamarada o "flash fire", sin efectos 
explosivos. pero con una intensa radiación. 

S1 el gas fugado se halla a alta presión en depósitos o conducciones de gas (gasoductos) 
se produce un chorro o fuga inercial que ocupa una larga zona muy limitada 
transversalmente. con concentraciones de la sustancia progresivamente decrecientes al 
aleJarse del ongen de la fuga. En el caso de tratarse de gases inflamables, si se produce 
su ignición se forma un dardo de fuego o "jet tire" analogo a un soplete de grandes 
dimensiones. aunque de alcance lim1tado. 

Un fallo estructural. fallo de cementación. agente externo. 1ncendio. proyectil, etc. pueden 
causar una rotura catastróf1ca de un depós1to. provocando una fuga masiva que, si se 
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trata de una sustancia Inflamable, puede onginar también una bola de fuego caso de 
produc1rse la ignición de la misma. 

1\demás de todo esto. ex1ste la pos1bil1dad de que todos estos fenómenos afecten, 
además de a los elementos vulnerables exteriores. a otros depósitos, tuberías o equipos 
de la Instalación simestrada, de tal manera que se produzca una nueva fuga, incendiO o 
explos1ón en otra mstalación diferente de la inicial, aumentando las consecuencias del 
acc1dente primario Esta concatenación de sucesos con la propagación sucesiva de 
consecuencias es lo que se denomina efecto domió. 

Un t1po de accidente que puede ser independiente de una fuga prev1a es el estallido de un 
depns1to onginado por el desarrollo de una reacción exotérm1ca fuera de control o 
"runaway" en el interior del mismo. Se pueden produc1r por mezclas inflamables 
vapor/aire por polimerización o descomposición de determinadas matenas. Las 
consecuencias inmediatas de un estallido de un recipiente son la formación de ondas de 
pres1ón y proyectiles que pueden alcanzar a otras instalaciones y agravar el accid<inte 
inic1al 

Otro suceso que hay que analizar es el vert1do de sustancias peligrosas para el medio 
amb1ente en med1os acuáticos (rios. lagos canales. acuíferos. mar) o al suelo, generando 
graves daños al entorno iñmed1ato o lejano y con pos1b11idad de afectar a un gran número 
de personas ·~ 

Todo este conjunto de acc1dentes posibles a partir de una fuga de gas o liquido se 
representa en la Ilustración 2. de sucesos y consecuencias adjunta. 

; 
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Ilustración {l8 Accidente posibles a partir de una fuga de gas o liqwdo 

10.9 EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

10.9.1 Tipos de evaluaciones 
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Las evaluac1ones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques: 

v' Evaluación de nesgos impuestas por legislación especifica . 

.,- Evaluación de nesgos para los que no ex1ste legislación especifica pero están 
establecidas en normas internacionales. europeas. nacionales o en guias de 
Organismos Oficiales u otras entidades de reconoc1do prestigio. 

v' Evaluación de nesgos que prec1sa métodos especializados de análisis. 
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./ Evaluación general de nesgos. 

10.9.2 Evaluación de riesgos impuesta por legislación especifica 

V.4.2.1.- Legislación Industrial 

En numerosas ocas1ones gran parte de los riesgos que se pueden presentar en los 
puestos de trabajo derivan de las propias instalaciones y equipos para los cuales existe 
una legislación nacional de Segundad e Higiene y de Prevención y Protección de 
Incendios 

El cumplimiento de dichas legislaciones supondría que los riesgos derivados de estas 
mstalaciones o equipos, están controlados .. Por todo ello no se considera necesario 
realizar una evaluación de este tipo de riesgos. sino que se debe asegurar que se cumple 
con los requ1sitos establecidos en la legislación que le sea de aplicación y en los términos 
señalados en ella 

V.4.2.2.- Prevención de riesgos laborales 

Algunas legislaciones que regulan la prevención de nesgos laborales, establecer, un 
proced1m1ento de ~valuación y control de los riesgos. ·' 

10.9.3 
especifica 

Evaluación de riesgos para las que no existe legislación 

.. 

,. 
-~: 

Hay nesgos para ·los que no existe una legislación, que limite la expos1C10n a dichos 
nesgos. Sin embargo existen normas que establecen el procedimiento de evaluación e 
incluso. en algunos casos. los niveles máximos de exposición recomendados. 

Por ejemplo· Exposición a campos electromagnéticos. La Norma ENV 50166 trata de la 
exposición a campos electromagnéticos de frecuencias comprendidas entre O y 1 O kHz 
(Parte 1) y entre 1OkHz y 300 GHz (Parte 2). 

La norma facilita: 

./ El procedimiento de med1da de campos electromagnéticos 

./ Los niveles de exposición recomendados 

./ Los métodos de control de la exposición 

10.9.4 
análisis. 

Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de 

No ex1sten legislaciones dest1nadas al control de los riesgos de accidentes graves, cuyo 
f1n podria ser la prevención de acc1dentes graves tal como incendios, explosiones, 
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emistones resultantes de fallos en el control de una activtdad industrial y que puedan 
entrañar graves consecuenctas para personas tnternas y externas a la planta industrial. 

Stn embargo en las Guias para la realización de los estudtos de riesgo, se recomienda 
uttlizar métodos especificas de análisis de nesgas, tanto cualitativos como cuantitativos, 
tales como el método HAZOP, el árbol de fallos y errores, etc. 

Vanos de esos métodos. en especial los análists probabilisttcos de riesgos, se utilizan 
también para el análists de los sistemas de seguridad en máquinas y dtstintos procr,sos 
tndustriales. 

10.9.5 Evaluación general de riesgos 

Cualquter riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de evaluaciones 
antenores. se puede evaluar mediante un método general de evaluación como el que se 
expone en este apartado. 

Un proceso general de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: 

1 Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de activtdades 
de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de 
clasiftcar las acttvidades de trabajo es la siguiente. 

"' Áreas externas a las instalactones de la empresa. 

,. Etapas en el proceso de producctón o en el suministro de un servicio . 

./ Traba¡os plantftcados y de mantenimiento. 

"' Tareas defimdas. por ejemplo· conductores de carretillas elevadoras. 

,; Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información 
entre otros. sobre los siguientes aspectos: 

../ Tareas a realizar Su duración y frecuencia . 

../ Lugares donde se realiza el trabajo. 

"' Quien realiza el trabajo. tanto permanente como ocasional. 

"' Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo 
(por ejemplo vtsttantes. subcontrattstas. público) . 

../ Formactón que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 
tareas . 

../ Procedimientos escritos de trabajo. y/o permisos de trabajo. 
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./ Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados . 

./ Herramientas manuales movidas a motor utilizados . 

./ Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y 
mantemmiento de planta, maquinaria y equipos . 

./ Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 
manejar. 

./ D1stanc1a y altura a las que han de moverse de forma manual los 
matenales . 

./ Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido) 

./ Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo . 

./ Estado fisico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores. liquidos, 
polvo, sólidos) . 

./ Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas. 
.r 

./ Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 
instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas. 

-' Medidas de control existentes. 

./ Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 
incidentes. acc1dentes. enfermedades laborales derivadas de la actividad 
que se desarrolla, de los equipos y de las sustanc1as utilizadas. Debe 
buscarse información dentro y fuera de la organización. 

-' Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 
desarrollada. 

-' Orgamzac1ón del trabaJO. 

2. Análisis de nesgos 

Identificación de peligros. para llevar a cabo la identificación de peligros hay que 
preguntarse tres· cosas: 

./ ¿Ex1ste una fuente de daño? . 

./ ¿Quién (o qué) puede ser dañado? . 

./ ¿Cómo puede ocurnr el daño?. 
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Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en 
distintas formas, por eJemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, 
Incendios, explosiones, etc .. 

Complementanamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: durante 
las actividades de trabajo, ¿existen los sigUientes peligros? 

v" Golpes y cortes. 

v" Caídas al m1smo nivel. 

v" Caídas de personas a distinto nivel. 

v" Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. 

v" Espacio inadecuado. 

v" Pel1gros asociados c.on manejo manual de cargas. 

v" Peligros en las Instalaciones y en las máquinas asociados con el montajP., la 
consignación. la operación. el mantenimiento, la modificación, la reparación 
y el desmontaje. 

v" Peligros de los vehículos. tanto en el transporte interno como el transporte 
por carretera. 

v" IncendiOS y explos1ones. 

" Sustancias que pueden inhalarse. 

v" Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

v" Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la 
p1el. 

" Sustanc1as que pueden causar daños al ser ingeridas. 

" Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones. ruidú y 
vibrac1ones). 

" Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 

" Ambiente térmico inadecuado 

" Cond1c1ones de iluminación inadecuadas. 

v" Barandillas inadecuadas en escaleras. 
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La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, 
teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se 
desarrollan. 

3. Estimación del riesgo 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial 
severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 

4. Severidad del daño 

Para determinar la potencial sevendad del daño, debe considerarse: 

./ partes del cuerpo que se verán afectadas 

./ naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a 
extremadamente dañino. 

Ejemplos de ligeramente dañino: 

./ Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos 
por polvo 

./ Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 

EJemplos de dañino: 

./ Laceraciones. quemaduras. conmociones. torceduras importantes, fracturas 
menores 

./ Sordera. dermatitis. asma. trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 
conduce a una mcapacidad menor. 

Ejemplos de extremadamente dañino . 

./ Amputaciones. fracturas mayores, intoxicaciones. lesiones múltiples, 
lesiones fatales . 

./ Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

5. Probabilidad de que ocurra el daño. 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, CO[l el 
Siguiente entena . 

./ Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

./ Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 
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./ Probabilidad baJa: El daño ocurrirá raras veces 
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A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de 
control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena 
práct1ca para med1das especificas de control, también juegan un papel importante. 
Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo 
sigu1ente: 

./ Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
(características personales o estado biológico) . 

./ Frecuencia de exposición al peligro . 

./ Fallos en el serv1c1o. Por ejemplo: electricidad y agua . 

./ Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como 
en los dispositivos de protección. 

,¡ Exposición a los elementos 

,¡ Protecc1ón suministrada por los EPI y tiempo de utilización de estos equipos. 

,¡ Actos 1nseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones 
intencionadas de los procedimientos) 

El cuadro sigUiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a 
su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

Tabla J.Q10 NIVELES DE RIESGO 

Probabilidad 

L•geramente 
Dañ•no 

LO 

Consecuencias 

Dañmo 

o 

Baja R1esgo trivial Riesgo tolerable 
8 T TC 

Med1a 
M 

Alta 
A 

Riesgo torelable 
TO 
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6. Valoración de riesgos: Dec1dir si los riesgos son tolerables 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior. forman la base para decidir si se 
requ1ere me¡orar los controles ex1stentes o implantar unos nuevos, así como la 
temponzación de las acc1ones. En la sigUiente tabla se muestra un criterio sugerido como 
punto de partida para la toma de decis1ón. La tabla también 1ndica que los esfuerzos 
precisos para el control de los nesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las 
medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo. 

Tabla 11~-1 Medtdas de control en función del riesgo. 

Tnv1al (T) 

Tolerable 
(TO) 

Acc1ón y temponzación 

No se requiere acc1ón especifica. 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones 
mas rentables o mejoras que no supongan una carga económica importE,Dte. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 
medidas de coñtrol. ·' 

7. Preparar un plan de control de riesgos 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de 
acc1ones. con el fm de diseñar. mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario 
contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de 
control que sean prec1sas después de la evaluación de riesgos. 

Los métodos de control deben escogerse temendo en cuenta los siguientes principios: 

./ Combatir los nesgos en su origen 

232 

'• 

•• 'í' 

· .. 
' ' .. 

- ~~ 



Módulo 1 
Btol. Ma. Teresa Adame Gon..zález 

./ Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de 
trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono 
y repetitivo y a reduCir los efectos del mismo en la salud . 

./ Tener en cuenta la evoluc1ón de la técnica . 

./ SustitUir lo peligroso por lo que entrañe poco o n1ngún peligro 

./ Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

./ Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

8 Revisar el plan 

El plan de actuac1ón debe rev1sarse antes de su implantación, considerando lo siguiente: 

,¡ S1 los nuevos SIStemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo 
aceptables. 

,¡ Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos péligros. 

,¡ La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operal!v1dad 
de las nuevas medidas de control. 

,¡ La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Pcr lo 
tanto la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión 
cont1nua y modificarse si es prec1so. De igual forma, si cambian las condiciones 
de trabajo. y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de revisarse la 
evaluación de nesgas 

9 Modelo de formato para la evaluac1ón general de riesgos 

La LGEEPA. exige al empresario documentar la evaluación de riesgos y conservarla a 
disposición de la autoridad ambiental 
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11 INSPECCIONES Y AUDITORIAS AMBIENTALES Y COMO 
RECIBIRLAS 

Ver SECCIÓN VIl 
Autorregulac1ón y Auditorías Ambientales página 52. 

11.1 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE; FRAGMENTO 

11.1.1 TITULO SEXTO 
Medidas De Control y Seguridad y Sanciones 

11.1.1.1 CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

ARTICULO 160.- Las disposiciones de este título se aplicarán en la realizac1ón de actos 
de 1nspeccíón y víg1lancia. etecuc¡ón de medidas de seguridad. determinación de 
Infracciones admmistrat1vas y de comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y 
recursos administrativos. cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados 
por esta Ley, salvo que otras leyes regulen en forma específica dichas cuestiones, en 
relación con las materias de que trata este propio ordenamiento. 

En lds materias anÍeríormente señaladas. se aplicarán supletonamente las disposiciones 
de las Leyes Federales de Procedimiento Administrativo y sobre Metrología y 
Normalización. 

Tratándose de materias referidas en esta Ley que se encuentran reguladas por leyes 
especiales. el presente ordenamiento será de aplicación supletoria por lo que se refiere a 
los procedimientos de inspección y vig1lancía. 

11.1.1.2 CAPITULO 11 
Inspección y Vigilancia 

ARTICULO 161.- La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de 
las que del mismo se deriven. 

1 En las zonas mannas mexicanas la Secretaría, por si o por conducto de la Secretaria de 
ll Marina. realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de imposición de 

sanciones por violaciones a las d1spos1C10nes de esta Ley. 
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ARTICULO 162.- Las autondades competentes podrán real1zar, por conducto de personal 
debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en 
las leyes que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento. 

D1cho personal, al realizar las v1sitas de inspección, deberá contar con el documento 
oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la 
orden escnta debidamente fundada y motivada, e5~ por autoridad competente, en la 
que se prec1sará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse y el objeto de la diligencia. 

Articulo 163 El personal autorizado, al inic1ar la inspección, se identificará debidamente 
, con la persona con qUien se ent1enda la diligencia, exhibiéndole, para tal efecto credencial 

l
. v1gente con fotografía. expedida por autondad competente que lo acredite para realizar 

v1s1tas de 1nspecc1ón en la matena. y le mostrará la orden respectiva, entregándole copla 
de la misma con f1rma autógrafa. reqUiriéndola para que en el acto designe dos testigos. 
En los casos en que no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que 
pudiera ser designada como testigo. el personal actuante deberá asentar esta 

1 

Circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que ello afecte la 
validez de la m1sma. 

ARTICULO 164.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán 
constar en forma circunstanciada los hechos u omis1ones que se hub1esen presentado 
durante la diligencia. así como lo previsto en el articulo 67 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

1 Conclu1da la Inspección. se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la 
1 diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en relación con los hechos u 
1 omisiones asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere 
, conven1entes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días siguientes a la fecha 
i en que la d1ligenc1a se hubiere practicado. 

·: A continuación se procederá a f1rmar el acta por la persona con quien se entendió la 
! dil1gencia. por los testigos y por el personal autorizado. quien entregará copia del acta al 
¡ interesado. 
' ' 
J S1 la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos. se negaren a firmar el 
! acta. o el Interesado se negare a aceptar copia de. la misma, dichas circunstancias se 
i asentarán en ella. sin que esto afecte su val1dez y valor probatorio. 

1 

! ARTICULO 165.- La persona con qUien se entienda la diligencia estará obligada a 
permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los 
términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en el articulo 162 de esta 
Ley, asi como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del 

1 cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a 
·¡ derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la Ley. La 

información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el 
1 Interesado. salvo en caso de requerimiento judicial. 

ARTICULO 166.- La autondad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública 
para efectuar la v1sita de Inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se 
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opongan a la pract1ca de la diligencia, independientemente de las sanciones .a que haya 
lugar. 

Articulo 167 Rec1bida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerira al 
Interesado, cuando proceda, med1ante not1f1cac1ón personal o por correo certificado con 
acuse de rec1bo, para que adopte de inmed1ato las medidas correctivas o de urgente 
aplicación que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones 
respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundando y 
motivando el requerimiento Asimismo, debera señalarse al interesado que cuenta con un 
térm1no de quince días para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, 
aporte las pruebas que considere procedentes en relación con la actuación de la 
Secretaria. 

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido 
el plazo a que se refiere el parrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se 
pondran a su disposición las actuaciones, para que en un plazo tres días habiles, 
presente por escrito sus alegatos. 

ARTICULO 168.- Una yez recibidos los alegatos o transcurrido el término par'! 
presentarlos. la Secretaría procedera, dentro de los veinte días siguientes. a dictar por 
escrito la resolución respectiva, m1sma que se notificara al interesado, personalmente o' 
por correo certificado con acuse de recibo. 

Durante el proced1m1ento y antes de que se d1cte resolución, el interesado y la Secretaría, 
a petición del primero, podran convenir la realización de las acciones de restauracié\'1 o 
compensación de daños necesarias para la corrección de las presuntas irregularidades· 
observadas La Instrumentación y evaluación de dicho convenio, se llevara a cabo en los 
términos del articulo 169 de esta Ley. · 

ARTICULO 169.- En la resolución administrativa correspondiente, se señalaran o, en su 
caso. adicionaran, las medidas que deberan llevarse a cabo para corregir las deficiencias 
o irregularidades observadas. el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las 
sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables. 

Dentro de los cinco días habiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor 
para subsanar las deficiencias e irregularidades observadas, éste debera comunicar por 
escnto y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las 
medidas ordenadas en los térmmos del requerimiento respectivo. 

Cuando se trate de segunda o postenor inspección para verificar el cumplimiento de un 
requenmiento o requerimientos anteriores. y del acta correspondiente se desprenda que 
no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad 
competente podra 1mponer ademas de la sanción o sanciones que procedan conforme 
al articulo 171 de esta Ley, una multa adicional que no exceda de los límites maximos 
señalados en dicho precepto. 
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En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o 
subsane las irregularidades detectadas, en los plazos ordenados por la Secretaria, 
s;empre y cuando el infractor no sea reincidente, y no se trate de alguno de los supuestos 
prev1stos en el articulo 170 de esta Ley, ésta podrá revocar o modificar la sanción o 
sanciones impuestas. 

En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio 
Público la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades 
que pudieran conf1gurar uno o más del1tos. 

11.1.1.3 CAPITULO 111 
Medidas de Seguridad 

ARTICULO 170.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o 
deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones 
peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaria, 
fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes. medidas de 
segundad· 

1 - La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, asi como de las 
instalaciones en que se manejen o almacenen especimenes, productos o subproductos 
de espec1es de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las 
actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el ·primer párrafo de este 
articulo: 

11 - El aseguramiento precautorio de matenales y residuos peligrosos, asi como de 
especimenes. productos o subproductos de espec1es de flora o de fauna silvestre o su 
material genétiCO. recursos forestales. además de los bienes, vehículos, utensilios e 
instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de 
la medida de segundad. o 

111 - La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos 
peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este articulo. 

As1m1smo. la Secretaria podrá promover ante la autondad competente, la ejecución de 
alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros 
ordenam1entos 

ARTICULO 170 BIS.- Cuando la Secretaria ordene alguna de las medidas de seguridad 
previstas en esta Ley, indicará al Interesado, cuando proceda, las acciones que debe 
llevar a cabo para subsanar las Irregularidades que motivaron la imposición de dichas 
med1das. asi como los plazos para su realización, a f1n de que una vez cumplidas éstas, 
se ordene el ret1ro de la medida de segundad impuesta. 
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ARTICULO 171.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las 
disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la 
Secretaria, con una o más de las siguientes sanciones: 

l. Multa por el equivalente de ve1nte a cincuenta mil días de salario mínimo general 
v1gente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción; 

11.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 

a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiCiones impuestos por la 
autondad, con las med1das correctivas o de urgente aplicación ordenadas; 

1 

b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al 
ambiente. o 

1 

1 e) Se trate de desobediencia re1terada. en tres o más ocasiones, al cumplimiento de 
1 alguna o algunas medidas correct1vas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad. 

111 - Arresto adm1n1strativo hasta por treinta y seis horas. 

IV.- El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente 
relacionados con infracc1ones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna 

, silvestre o recursos.genéticos. conforme a lo previsto en la presente Ley, y 
1 

V.- La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
correspondientes. -

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones 
que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, 
podrán 1mponerse multas por cada dia que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el 
totai de las multas exceda del monto máximo permitido. conforme a la fracción 1 de este 
articulo. 

En el caso de reincidencia. el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto 
ong1nalmente 1mpuesto. sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura 
def1nlt1va 

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que 
impliquen infracciones a un mismo precepto. en un periodo de dos años, contados a partir 
de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, 
siempre que ésta no hubiese s1do desvirtuada. 

ARTICULO 172.- Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a 
qUien los hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, 
permiso. hcenc1a y en general de toda autorización otorgada para la realización de 
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actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de 
recursos naturales que haya dado lugar a la infracción. 

ARTICULO 173.- Para la 1mposic1ón de las sanciones por infracciones a esta Ley, se 
tom<Jrá en cuenta: 

l. La gravedad de la infracción, considerando pnncipalmente los siguientes critenos: los 
daños que se hubieran producido o puedan producirse en la salud pública; la generación 
de desequilibrios ecológtcos, la afectación de recursos naturales o de la biodiversidad y, 
en su caso. los niveles en que se hub1eran rebasado los lím1tes establecidos en la norma 
oficial mex1cana aplicable; 

11.- Las condiciones económicas deltnfractor: 

111 - La reincidencia, si la hubiere: 

IV.- El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la 
tnfracción, y 

V - El beneficio directamente obtenido por el Infractor por los actos que motiven la 
sanctón. 

En el caso en que el tnfractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o 
subsane las trregulandades en que hubiere incurrido. previamente a que la Secretaria 
tmponga una sanctón. dicha autondad deberá considerar tal situación como atenuante de 
la infraccion cometida 

La autondad correspondiente. por si o a solicitud del infractor, podrá otorgar a éste, la 
opción para pagar la multa o realizar inversiones equtvalentes en la adquisición e 
tnstalación de equtpo para evitar contamtnación o en la protección, preservación o 
r~staurac1ón del ambiente y los recursos naturales. stempre y cuando se garanticen las 
obligactones del infractor. no se trate de alguno de los supuestos previstos en el articulo 
170 de esta Ley. y la autoridad justiftque plenamente su decisión. 

ARTICULO 174.- Cuando proceda como sanción el decomiso o la clausura temporal o 
definitiva. total o parcial. el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar 
acta detallada de la diligencia. observando las disposiciones aplicables a la realización de 
inspecciones. 

En los casos en que se imponga como sanc1ón la clausura temporal, la Secretaria deberá 
1nd1car al 1nfractor las medidas correctivas y acctones que debe llevar a cabo para 
subsanar las 1rregulandades que motivaron dtcha sanción, así como los plazos par"' su 
realización. ' 

ARTICULO 174 BIS.- La Secretaria dará a los bienes decomisados alguno de los 
siguientes destinos: 
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l. Venta a través de invitación a cuando menos tres compradores, en aquellos casos en 
que el valor de lo decomisado no exceda de 5,000 mil veces el salario minimo general 
v1gente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción. Si dichos invitados no 
comparecen el dia señalado para la venta o sus precios no fueren aceptados, la autoridad 
podrá proceder a su venta directa; 

11.- Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado exceda de 5,000 veces 
el salario diario minimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la 
sanción; 

111.- Donación a organismos públicos e instituciones científicas o de enseñanza superior o 
de beneficencia pública, según la naturaleza del bien decomisado y de acuerdo a las 
funciones y actividades que realice el donatario, s1empre y cuando no sean lucrativas 
Tratándose de espec1es y subespecies de flora y fauna silvestre, éstas podrán ser 
donadas a zoológicos públicos s1empre que se garantice la existencia de condiciones 
adecuadas para su desarrollo. o 

IV.- Destrucción cuando se trate de productos o subproductos, de flora y fauna silvestre, 
de productos forestales plagados o que tengan alguna enfermedad que impida su 
aprovechamiento. asi como artes de pesca y caza prohibidos por las disposiCiones 
JUrídicas aplicables. .,. 

ARTICULO 174 BIS 1.- Para efectos de lo previsto en las fracciones 1 y 11 del artículo 
anterior, únicamente serán procedentes dichos supuestos, cuando los bienes 
decomisados sean susceptibles de apropiación conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables 

En ia determinación del valor de los bienes sujetos a remate o venta, la Secretaría 
considerará el precio que respecto de dichos bienes corra en el mercado, al momento de 
realizarse la operación. 

En ningun caso. los responsables de la Infracción que hubiera dado lugar al decomiso 
podrán participar n1 benef1c1arse de los actos señalados en el articulo 17 4 BIS de esta 
Ley. med1ante los cuales se lleve a cabo la enajenación de los bienes decomisados. 

ARTICULO 175.- La Secretaría podrá promover ante las autoridades federales o locales 
competentes. con base en los estudios que haga para ese efecto, la limitación o 
suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios. 
desarrollos urbanos. turísticos o cualquier actividad que afecte o pueda afectar el 
ambiente. los recursos naturales. o causar desequilibrio ecológico o pérdida de la 
biod1versidad. 

ARTICULO 175 BIS.- Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo 
dispuesto en esta Ley. sus reglamentos y demás disposiciones que de ella se deriven, así 
como los que se obtengan del remate en subasta pública o la venta directa de los bienes 
decomisados. se destinarán a la integración de fondos para desarrollar programas 
vinculados con la inspección y la vigilancia en las materias a que se refiere esta Ley. 
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ARTICULO 176.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos 
adm1mstrativos con mot1vo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones 
que de ella emanen. podrán ser impugnadas por los afectados, med1ante el recurso de 
revisión. dentro de los quince dias hábiles s1guientes a la fecha de su notificación, o ante 
las instanc1as Jurisdiccionales competentes. 

El recurso de revis1ón se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la 
resolución 1mpugnada. quien en su caso. acordará su admisión, y el otorgamiento o 
denegación de la suspens1ón del acto recurrido, turnando el recurso a su superior 
1erárquico para su resolución definitiva 

ARTICULO 177.- Cuando con la interposición del recurso de rev1s1on, el promovente 
solicite la suspensión del decomiso, la autoridad podrá ordenar la devolución de los 
b1enes respectivos al1nteresado, siempre y cuando: 

1 Sea procedente el recurso, y 

11. Se exhiba garantia por el monto del valor de lo decomisado, el cual será determinado 
por la Secretaria. de acuerdo con el precio que corra en el mercado, al momento en que 
deba otorgarse dicha garantía. 

En el supuesto en que no se cumplan los requisitos anteriores, la Secretaria determinará 
el destino fmal de los productos perecederos y de las especies de flora y fauna silvestre 
v1vas. de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las demás que resulten aplicables. 

Por lo que se refiere a los bienes distintos a los señalados en el párrafo anterior, éstos se 
mantendrán en depós1to y no podrá disponerse de ellos hasta en tanto cause estado la 
resoluc1ón correspondiente. 

ARTICULO 178.- No procederá la suspensión del decomiso, en los siguientes casos: 

1 Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre que carezcan de la concesión, 
permiso o autonzación correspondiente; 

11 Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre extraídas o capturadas en 
época. zona o lugar no comprendidos en la concesión, permiso o autorización 
respectivos. asi como en volúmenes supenores a los establecidos; 

111 Cuando se trate de espec1es de flora y fauna silvestre declaradas en veda o sean 
consideradas raras. amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial 
conforme a esta Ley u otras disposiciones jurid1cas aplicables; 

IV. Cuando se trate de especies de flora y fauna silvestre decomisadas a extranjeros, o 
en embarcaciones o transportes extranjeros, 
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V Cuando se trate de productos o subproductos de flora y fauna silvestre, armas de 
caza, artes de pesca y demás objetos o utensilios prohibidos por la normativ,jad 
aplicable, y 

VI. Cuando se trate de materias primas forestales maderables y no maderables, 
provenientes de aprovechamientos para los cuales no exista autorización. 

ARTICULO 179.- Por lo que se refiere a los demás trámites relativos a la sustanciación 
del recurso de revis1ón a que se refiere el articulo 176 del presente ordenamiento, se 
estara a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

ARTICULO 180.- Tratandose de obras o actividades que contravengan las disposiciones 
de esta Ley. los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de areas 
naturales protegidas o los reglamentos y normas of1c1ales mexicanas derivadas de la 
misma, las personas físicas y morales de las comunidades afectadas tendran derecho a 
impugnar los actos administrativos correspondientes, asi como a exigir que se lleven a 
cabo las acciones necesanas para que sean observadas las disposiciones jurídicas 
aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades 
onginan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestr;;, la 
salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, deberan interponer el recurso 
administrativo de revisión a que se refiere este capitulo. ., 

ARTICULO 181.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o 
concesiones contraviniendo esta Ley. seran nulas y no produciran efecto legal alguno, y 
los servidores públicos respor·ables seran sanc1onados conforme a lo dispuesto en la 
legislación en la materia. Dicha nulidad podrá ser exigida por medio del recurso a que se 
ref1ere el articulo anterior. 

,, 
11.1.1.6 CAPITULO VI 
De Los Delitos Del Orden Federal 

ARTICULO 182.- En aquellos casos en que. como resultado del ejercicio de sus 
atnbuc1ones. la Secretaria tenga conocim1ento de actos u omisiones que pudieran 
const1tuir delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable, formulará ante el 
M1msterio Público Federal la denuncia correspondiente. 

Toda persona podra presentar directamente las denuncias penales que correspondan a 
los delitos ambientales previstos en la legislación aplicable. 

La Secretaria proporc1onara. en las materias de su competencia. los dictámenes técnicos 
o peric1ales que le soliciten el Mimsteno Público o las autoridades judiciales. con motivo 
de las denuncias presentadas por la com1sión de delitos ambientales. 

1

1 La Secretaria sera coadyuvante del M1n1steno Público Federal, en los términos del Código 

1 
Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior. sin perjuicio de la coadyuvancia que 

1 

pueda hacer la vict1ma o el ofendido directo del ilícito, por si mismo o a través de su 
representante legal 
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ARTICULO 188.- Las leyes de las entidades federativas establecerán las sanciones 
penales y adminiStrativas por violaciones en materia ambiental del orden local. 

11.1.1.7 CAPITULO VIl 
Denuncia Popular 

ARTICULO 189.- Toda persona. grupos sociales. organizaciones no gubernamentales, 
asociac1ones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección 
al Amb1ente o ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda 
producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o 
contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que 
regulen matenas relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. 

S1 en la localidad no exist1ere representactón de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente. la denuncia se podrá formular ante la autoridad municipal o, a elecc1ón del 
denunciante. ante las of1cinas más próximas de dicha representación. 

S1 la denuncia fuera presentada ante la autoridad municipal y resulta del orden federal, 
deberá ser remitida para su atención y trámite a la Procuraduría Federal de Protecció!'l al 
Amb1ente. 

ARTICULO 190.- La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando 
que se presente por escrito y contenga: 

1 - El nombre o razón soc1al. domicilio. teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, 
de su representante legal: 

11 - Los actos. hechos u omtstones denunciados: 

111.- Los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente 
contaminante. y 

IV - ~as pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

As1mismo. podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor 
público que la reciba. levantara acta circunstanciada, y el denunciante debera ratifi~rla 
por escnto. cumpliendo con los requtsltos establecidos en el presente articulo, en un 
término de tres días hábiles siguientes a la formulación de la denuncia, sin perjuicio de 
que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigue de oficio los hechos 
constitutivos de la denuncia 

No se admitirán denuncias notonamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que 
se adv1erta mala fe. carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se 
not1f1cará al denunc1ante 
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Si el denunciante solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente guardar 
secreto respecto de su identidad, por razones de seguridad e interés particular, ésta 
llevará a cabo el segu1miento de la denunc1a conforme a las atnbuciones que la presente 
Ley y demás disposiciones jurid1cas aplicables le otorgan 

ARTICULO 195.- Si del resultado de la investigación realizada por la Procuraduría 
Federal de Protecc1ón al Amb1ente, se desprende que se trata de actos, hechos u 
omisiones en que hub1eren incurrido autoridades federales, estatales o municipales, 
emitirá las recomendaciones necesanas para promover ante éstas la ejecución de las 
acc1ones procedentes. 

Las recomendaciones que emita la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente serán 
públicas. autónomas y no vmculatorias. 

ARTICULO 199.- Los expedientes de denuncia popular que hubieren sido abiertos, 
podrán ser concluidos por· las siguientes causas: 

1 - Por incompetencia de la Procuraduría Federal de Protección al Amb1ente para conocer 
de la denunc1a popular planteada. 

11 - F'or haberse dictado la recomendación correspondiente; 

111 - Cuando no ex1stan contravenciones a la normatividad ambiental; 

IV - Por falta de Interés del denunciante en los térm1nos de este Capitulo; 

V - Por haberse d1ctado anteriormente un acuerdo de acumulación de expedientes; 

VI - Por haberse solucionado la denunc1a popular med1ar:'te conciliación entre las partes; 

VIl.- Por la emisión de una resolución derivada del procedimiento de inspección, o 

VIII - Por des1stim1ento del denunciante 

ARTICULO 202.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el ámbito de sus 
atrit.;;ciones, está facultada para in1c1ar las acciones que procedan, ante las autoridades 
jud1ciales competentes. cuando conozca de actos, heéhos u omisiones que constituyan 
violaciones a la leg1slación administrativa o penal 

ARTICULO 203.- Sin per¡uic1o de las sanciones penales o administrativas que proceaan, 
toda persona que contamine o detenore el ambiente o afecte los recursos naturales o la 
b10d1versidad. será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de 
conformidad con la legislación civ1l aplicable 
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El término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a 
partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente. 

ARTICULO 204.- Cuando por infracción a las disposiciones. de esta Ley se hubieren 
ocasionado daños o perjuicios, los interesados podrán solicitar a la Secretaría, la 
formulación de un dictamen técnico al respecto, el cual tendrá valor de prueba, en caso 
de ser presentado en juicio " 
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12 ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y 
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

12.1 LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS. 4 

FRAGMENTO 

12.1.1 TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

12.1.1.1 CAPÍTULO ÚNICO 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

Articulo 5 - Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

l. Agente Infeccioso. Microorgan1smo capaz de causar una enfermedad si se reúnen las 
condiciones para ello. y cuya presencia en un residuo lo hace peligroso; 

11. Aprovechamiento de los Residuos. Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el 
valor económico de los residuos mediante su reutilización. remanufactura. rediseño. 
rec1clado y recuperación de materiales secundados o de energía; 

111. Caracterización de Sitios Contaminados. Es la determinación cualitativa y cuantitativa 
de los contaminantes quim1cos o biológicos presentes, provenientes de materiales o 
res1duos peligrosos. para estimar la magnitud y tipo de riesgos que conlleva dicha 
contam1nac1ón; 

IV Co-procesam1ento Integración ambientalmente segura de los residuos generados por 
una Industria o fuente conoc1da. como insumo a otro proceso productivo; 

V DispOSICión Final Acción de depos1tar o confinar permanentemente residuos en sit1os e 
1nstalac1ones cuyas caracterist1cas permitan prevenir su liberación al ambiente y , las 
consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus 
elementos; 

VI Envase Es el componente de un producto que cumple la función de contenerlo y 
protegerlo para su distnbución. comercialización y consumo; 

4 Publicada el Miércoles 8 de octubre de 2003 en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
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VIl. Evaluac1ón del R1esgo Ambiental· Proceso metodológico para determinar la 
probabilidad o posibilidad de que se produzcan efectos adversos, como consecuencia de 
la exposición de los seres vivos a las sustancias contenidas en los residuos peligrosos o 
agentes infecciosos que los forman; 

VIII. Generación: Acc1ón de producir residuos a través del desarrollo de procesos 
productivos o de consumo: 

IX Generador Persona fis1ca o moral que produce residuos, a través del desarrollo de 
procesos productivos o de consumo; 

X. Gestión Integral de Res1duos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones 
normat1vas. operativas. financieras. de planeación, administrativas, sociales, educativas, 
de monitoreo. supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación 
hasta la disposición final. a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 
económica de su manejo y su aceptación soc1al. respondiendo a las necesidades y 
wcunstancias de cada localidad o región: 

XI. Gestor: Persona fís1ca o moral autorizada en los términos de este ordenamiento, para 
realizar la prestac1ón de los servicios de una o más de las actividades de manejo integral 
de residuos: 

XII Gran Generador. Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 
1 O toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equ1valente en otra u m dad de 
med1da: 

XIII. lncinerac1ón Cualqu1er proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la 
composición fis1ca. quím1ca o biológica de un res1duo sólido, líquido o gaseoso, mediante 
oxidación térmica. en la cual todos los factores de combustión, como la temperatura, el 
tiempo de retención y la turbulencia. pueden ser controlados, a fin de alcanzar la 
ef1cienc1a. ef1cac1a y los parámetros ambientales previamente establecidos. 

En esta def1n1c1ón se 1ncluye la p1rólis1s. la gasif1cac1ón y plasma, sólo cuando los 
subproductos combustibles generados en estos procesos sean sometidos a combustión 
en un ambiente rico en oxígeno: 

XIV lnventano de Res1duos: Base de datos en la cual se asientan con orden y 
clasificación los volúmenes de generac1ón de los diferentes residuos, que se integra a 
partir de la 1nformac1ón proporcionada por los generadores en los formatos establecidos 
para tal f1n. de conformidad con lo d1spuesto en este ordenamiento; 

XV Ley: Ley General para la Prevención y Gest1ón Integral de los Residuos; 

XVI Lixiv1ado: Liquido que se forma por la reacc1ón, arrastre o filtrado de los materi.ales 
que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, 
sustanc1as que pueden Infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que 
se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de 
cuerpos de agua. provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud 
humana y de los demás organismos vivos; 
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XVII. Manejo Integral: Las act1v1dades de reducc1ón en la fuente, separación, reutilización, 
reciclaje, ca-procesamiento, tratamiento biológiCO, químico, físico O térmico, acopio, 
almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o 
combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de 
cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, ef1ciencia sanitaria, ambiental, 
tecnológica, económica y social; 

XVIII. Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un 
componente de productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de los 
residuos que éstos generan; 

XIX. M1crogenerador· Establecimiento industrial. comercial o de servicios que genere una 
cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida; 

XX Pequeño Generador. Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a 
cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año 
o su equivalente en otra unidad de medida, 

1 

XXI. Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la 
valonzación de residuos sólidos urbanos, res1duos de manejo especial y residuos 

1 

peligrosos específicos. bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y. 
social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, 

: d1señado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que 
1 considera el conjunto de acc1ones, procedimientos y medios viables e involucra a 
'¡ productores, importadores. exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 

1 

usuanos de subpr9ductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, as! 
como a los tres mveles de gobierno; . : 

·.• 

i XXII. Proceso Product1vo: Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, 1 
beneficio. transformación. procesamiento y/o utilización de materiales para producir 

; bienes y servicios; 

' XXIII Producción L1mp1a· Proceso product1vo en el cual se adoptan métodos, técnicas y 
.

1 

práct1cas. o 1ncorporan mejoras. tend1entes a incrementar la eficiencia ambiental de los 
, m1smos en términos de aprovechamiento de la energía e insumas y de prevención o ¡ reducción de la generación de residuos; 
1 

1 

XXIV. Producto: Bien que generan los procesos productivos a partir de la utilización de 
materiales primarios o secundarios. Para los fines de los planes de manejo, un producto 

1 envasado compren de sus Ingredientes o componentes y su envase; 

XXV Programas: Serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar 
los Objetivos de esta Ley; 

XXVI. Reciclado: Transfonmación de los residuos a través de distintos procesos que 
perm1ten restituir su valor económ1co. evitando así su disposición final, siempre y cuando 
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esta restitución favorezca un ahorro de energia y materias primas sin perjuicio para la 
salud, los ecosistemas o sus elementos; 

XXVII. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley; 

XXVIII. Remediación: ConJunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados 
para elim1nar o reduc1r los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el 
amb1ente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo 
que se establece en esta Ley; 

XXIX. Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un liquido o gas contenido en recipientes o 
depósitos. y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 

1 

tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
ordenamientos que de ella deriven; 

XXX Residuos de Manejo Especial· Son aquellos generados en los procesos productivos, 
que no reunen las características para ser considerados como peligrosos o como 
residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos 
sólidos urbanos; 

XXXI Residuos Incompatibles: Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con 
agua u otros materiales o residuos, reacc1onan produciendo calor, presión, fuego, 
partículas. gases o vapores dañ1nos; 

XXXII. Res1duos Pel1grosos. Son aquellos que posean alguna de las características de 
carrosiv1dad. react1v1dad. explosiv1dad. toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 
infecciosos que les conf1eran peligrosidad, asi como envases, recipientes, embalajes y 
suelos que hayan s1do contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad 
con lo que se establece en esta Ley; 

XXXIII Residuos Sólidos Urbanos Los generados en las casas habitación, que resultan 
de la eliminac1ón de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas. de los 
productos que consumen y de sus envases. embalajes o empaques; los residuos que 
provienen de cualquier otra act1vidad dentro de establecimientos o en la via publica que 
genere res1duos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 
vias y lugares publicos. siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos 
de otra indole. 

XXXIV Responsabilidad .Compartida. Principio mediante el cual se reconoce que los 
res1duos sólidos urbanos y de maneJO especial son generados a partir de la realización de 
act1v1dades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo 
producción. proceso. envasado. distribución, consumo de productos, y que, en 
consecuencia, su manejo Integral es una corresponsabilidad social y requiere la 
participación conJunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, 
consumidores, usuanos de subproductos. y de los tres órdenes de gobierno segun 
corresponda. bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, 
tecnológica. económ1ca y social; 
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XXXV. Reutilización El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que 
medie un proceso de transformación; 

XXXVI. Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en 
los ciemás organismos vivos. en el agua, a1re, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes 
y propiedades pertenecientes a los particulares; 

XXXVII Secretaria: Secretaria de Medio Amb1ente y Recursos Naturales; 

XXXVIII Separación Pnmaria: Acc1ón de segregar los residuos sólidos urbanos y de 
maneJO especial en orgánicos e inorgánicos. en los térm1nos de esta Ley, 

XXXIX. Separación Secundana· Acc1ón de segregar entre si los residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial que sean inorgánicos y susceptibles de ser valorizados en los 
térmmos de esta Ley; 

XL. SitiO Contaminado: Lugar. espacio. suelo. cuerpo de agua, instalación o cualquier 
combmación de éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus 
cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los 
organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas; 

XLI Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los 
cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o 
peligrosidad; 

XLII. Termólisis. Proceso térmico a que se sujetan los residuos en ausencia de, e e:n 
presenc1a de cantidades mínimas de oxigeno. que incluye la pirólisis en la que se produce 
una fraCCIÓn orgánica combustible formada por hidrocarburos gaseOSOS y líquidOS, aSÍ 
como carbón y una fase inorgánica formada por sólidos reducidos metálicos y no 
metálicos. y la gasJficacJón que demanda mayores temperaturas y produce gases 
susceptibles de combustión. 

XLIII Tratam1entos por Estenlizac1ón Procedimientos ~ue perm1ten. mediante radiación 
térm1ca. la muerte o mactJvacJón de los agentes infeC(;IOsos conten1dos en los residuos 
pel1grosos: 

XLIV. Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar 
el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, 
med1ante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad 
compart1da. manejo integral y efJC1enc1a ambiental. tecnológica y económica, y 

XL V Vulnerabilidad ConJunto de cond1c1ones que limitan la capacidad de defensa o de 
amortiguamiento ante una situación de amenaza y confieren a las poblaciones huma~as, 
ecosistemas y bienes. un alto grado de susceptibilidad a los efectos adversos que puede 
ocasionar el manejo de los materiales o residuos, que por sus volúmenes y 
caracterist1cas intrínsecas. sean capaces de provocar daños al ambiente. 
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INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS "· 
RESIDUOS 

12.1.2.1 CAPÍTULO 11 
PLANES DE MANEJO 

Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y objetivos: 

l. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos así como su 
manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su administración. 
faciliten y hagan más efectivos. desde la perspectiva ambiental. tecnológica, económ:<;a y 
soc1al. los procedimientos para su manejo; 

1 11 Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los 
! res1duos y de los matenales que los constituyan, 

' i 
¡ 111. Atender a las necesidades especificas de c1ertos generadores que presentan 
1 características peculiares; 
' 

l1v. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad 
compartida de los distintos sectores Involucrados. y 

V Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo 
: Integral de los residuos. que sea económicamente factible. 

Artículo 28.- Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, 
segun corresponda: 

l. Los productores. importadores, exportadores y distri.buidores de los productos que al 
desecharse se convierten en los residuos peligrosos a los que hacen referencia las 
fracciones 1 a XI del articulo 31 de esta Ley y los que se incluyan en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes. 

11. Los generadores de los residuos peligrosos a los que se refieren las fracciones XII a 
XV del articulo 31 y de aquellos que se incluyan er, las normas oficiales mexicanas 
correspondientes. y 

111 Los grandes generadores y los productores, Importadores, exportadores y 
distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos 
urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a 
planes de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

Articulo 29 - Los planes de manejo aplicables a productos de consumo que al 
desecharse se convierten en residuos peligrosos, deberán considerar, entre otros, los 
siguientes aspectos . ' 
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l. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envio a reciclaje, 
tratam1ento o disposición f1nal, que se prevén utilizar; 

11 Las estrategias y med1os a través de los cuales se comunicará a los consumidores, las 
acc1ones que éstos deben realizar para devolver los productos del listado a los 
proveedores o a los centros de acopio destinados para tal fin, según corresponda; 

111. Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las 
precauc1ones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que 
devolverán a los proveedores. a f1n de prevenir o reducir riesgos, y 

IV. Los responsables y las partes que intervengan en su formulación y ejecución. 

En todo caso. al formular los planes de manejo aplicables a productos de consumo, se 
ev1tará establecer barreras técnicas innecesarias al comercio o un trato discriminatorio 
que afecte su comercialización. 

1 Articulo 30 - La determinación de residuos que podrán sujetarse a planes de manejo se 
llevará a cabo con base en los criterios siguientes y los que establezcan las normas 
of1c1ales mex1canas. 

' 
l. Que los matenales que los componen tengan un alto valor económico; 

\11. Que se trate de residuos de alto volumen de generación, producidos por un número 
! reducido de generadores: 

111 Que se trate de residuos que contengan sustancias tóxicas persistentes .y 
! bioacumulables. y 

: IV Que se trate de residuos que representen un alto riesgo a la población, al ambiente o 
1 a los recursos naturales 
! 

; Articulo 31 - Estaran sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los 
productos usados. caducos. retirados del comercio o que se desechen y que estén 
clas1f1cados como tales en la norma of1cial mexicana correspondiente: 

1 Ace1tes lubncantes.usados: 

11 D1solventes organices usados: 

111 Convertidores catalíticos de vehículos automotores: 

: IV Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo; 

V Baterías eléctncas a base de mercurio o de níquel-cadmio; 

VI. Lamparas fluorescentes y de vapor de mercurio, 
! 

1 VIl Aditamentos que contengan mercurio. cadm1o o plomo: 

252 

,,, 
.. , 



VIII. Fármacos; 

Módulo 1 
Bwl. Ma. Teresa Adame Gon.zólez 

IX. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos, 

X. Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados; 

XI. Lodos de peliorac1ón base aceite, provenientes de la extracción de combustibles 
fósiles y lodos proven1entes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean 
considerados como peligrosos; 

XII La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma liquida, así como sus 
den vados: 

1 XIII. Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de 
, diagnóstico e Investigación y en la producción y control de agentes biológicos; 

i 
1 XIV Los residuos patológicos constituidos por tejidos. órganos y partes que se remueven 

1

1 durante las necropsias. la cirugía o algún otro t1po de intervención quirúrgica que no estén 
. contenidos en formol. y 
1 
1 

' XV. Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o 
j ammales o sus muestras biológicas durante el diagnóstiCO y tratam1ento, incluyendo 
¡ nava¡as de b1sturi lancetas. ¡enngas con agu¡a Integrada, agujas h1podérm1cas de 
1 acupuntura y para tatuajes 
1 

: La Secretaria determinará. conjuntamente con las partes interesadas, otros residuos 
! peligrosos que serán sujetos a planes de manejo. cuyos listados específicos serán 
! Incorporados en la norma oficial mex1cana que establece las bases para su clasificación. 

Articulo 32.- Los elementos y procedimientos que se deben considerar al formular los 
planes de manejo. se especificarán en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 
y estarán basados en los pnncipios que señala la presente Ley. 

Articulo 33 - Las empresas o establecimientos responsables de los planes de manejo 
presentarán. para su reg1stro a la Secretaria. los relativos a los residuos peligrosos: y 
para efectos de su conoc1miento a las autondades estatales los residuos de manejo 
espec1al. y a las municipales para el mismo efecto los res1duos sólidos urbanos. de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley y según lo determinen su Reglamento y demás 
ordenamientos que de ella denven. 

En caso de que los planes de mane¡o planteen formas de manejo contrarias a esta Ley y 
a la normat1v1dad aplicable. el plan de mane¡o no deberá aplicarse 

Articulo 34.- Los s1stemas de manejo ambiental que formulen y ejecuten 'las 
dependencias federales. las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. se sujetarán a lo que se establece en la presente Ley. 
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Articulo 40.- Los residuos peligrosos deberán ser manejados conforme a lo dispuesto en 
la presente Ley. su Reglamento, las normas oficiales mexicanas y las demás 
disposiciones que de este ordenamiento se deriven. 

En las actividades en las que se generen o manejen residuos peligrosos, se deberán 
observar los princ1p1os previstos en el articulo 2 de este ordenamiento, en lo que resulten 
aplicables. 

Articulo 41.- Los generadores de residuos peligrosos y los gestores de este tipo de 
residuos. deberán manejarlos de manera segura y ambientalmente adecuada conforme a 
los términos señalados en esta Ley. 

Articulo 42.- Los generadores y demás poseedores de residuos peligrosos, podrán 
contratar los servicios de manejo de estos residuos con empresas o gestores autorizados 
para tales efectos por la Secretaria, o bien transferirlos a industrias para su utilización 
como 1nsumos dentro de sus procesos, cuando previamente haya sido hecho dél 
conocimiento de esta dependencia, mediante un plan de manejo para dichos msumos, 
basado en la minimización de s::s riesgos. 

1 La responsabilidad del manejo y dispos1c1ón final de los residuos peligrosos corresponde 

1 
a qUien los genera En el caso de que se contraten los servicios de manejo y disposición 

1 

f1nal de residuos peligrosos por empresas autorizadas por la Secretaria y los residuos 
sean entregados a dichas empresas. la responsabilidad por las operaciones será de 

' 
1 éstas. Independientemente de la responsabilidad que tiene el generador. 

1 

Los generadores de residuos peligrosos que transfieran éstos a empresas o gestores que 
presten los servicios de manejo. deberán cerciorarse ante la Secretaria que cuentan con 
las autorizac1ones respectivas y vigentes, en caso contrario serán responsables de los 
daños que ocasione su manejo. 

1 

Articulo 43.- Las personas que generen o manejen residuos peligrosos deberán 
, notificarlo a la Secretaria o a las autoridades correspondientes de los gobiernos locales, 
i de acuerdo con lo previsto en esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven. 

12.1.3.2 CAPÍTULO 11 
GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Articulo 44.- Los generadores de residuos peligrosos tendrán las siguientes categorías: 

1 Grandes generadores: 
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Articulo 45.- Los generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y 
manejar sus residuos de conformidad con las disposiCIOnes contenidas en esta Ley y en 
su Reglamento, asi como en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la 
Secretaria 

En cualquier caso los generadores deberán dejar libres de residuos peligrosos y de 
contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, las instalaciones 

, en las que se hayan generado éstos, cuando se cierren o se dejen de realizar en álkBWIIR NVRVv 
1 actividades generadoras de tales residuos. 

Articulo 46.- Los grandes generadores de residuos peligrosos, están obligados a 
registrarse ante la Secretaria y someter a su consideración el Plan de Manejo de 
Residuos Peligrosos, así como llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca de 
la generación y modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos de acuerdo con 
los lineamientos que para tal f1n se establezcan en el Reglamento de la presente Ley, así 
como contar con un seguro ambiental. de conformidad con la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Artículo 47.- Los pequeños generadores de residuos peligrosos, deberán de registrarse 
ante la Secretaria y contar con una bitácora en la que llevarán el registro del volumen 
anual de residuos peligrosos que generan y las modalidades de manejo, sujetar sus 
residuos a planes de manejo, cuando sea el caso. así como cumplir con los demás 
requ1sitos que establezcan el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

: Articulo 48- Las personas consideradas como microgeneradores de residuos peligrosos 
estan obligadas a registrarse ante las autoridades competentes de los gobiernos de las 
entidades federativas o municipales. segun corresponda; su¡etar a los planes de manejo 
los residuos peligrosos que generen y que se establezcan para tal fin y a las condiciones 
que f1jen las autoridades de los gob1ernos de las entidades federativas y de los municipios 

, competentes. asi como llevar sus propios res1duos peligrosos a los centros de acopio 
: autonzados o env1arlos a través de transporte autonzado, de conformidad con las 
1 • • • 
1 d1spos1C1ones legales aplicables. 
t 

'¡ El control de los microgeneradores de residuos peligrosos, corresponderá a las 
, autondades competentes de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de 
1 conformidad con lo que establecen los artículos 12 y 13 del presente ordenamiento. 

Artículo 49 - La Secretaria, mediante la emisión de normas oficiales mexicanas, podrá 
establecer d1spos1ciones especificas para el manejo y disposición final de residuos 
peligrosos por parte de los microgeneradores y los pequeños generadores de estos 
res1duos. en particular de aquellos que por su peligrosidad y riesgo así lo ameriten. 

En todo caso, la generación y mane¡o de residuos peligrosos clorados, persistentes y 
bioacumulables. aun por parte de micro o pequeños generadores, estarán sujetos a las 
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disposiciones contenidas en las normas oficiales mexicanas y planes de manejo 
correspondientes 

12.1.3.3 CAPÍTULO IV 
MANEJOINTEGRALDELOSRESIDUOSPELIGROSOS 

Artículo 54.- Se deberá ev1tar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o 
residuos para no contaminarlos y no provocar reacc1ones, que puedan poner en riesgo la 
salud. el ambiente o los recursos naturales. La Secretaría establecerá los procedimientos 
a seguir para determ1nar la incompatibilidad entre un residuo peligroso y otro material o 
residuo. 

Artículo 64.- En el caso del transporte y acopio de residuos que correspondan a 
productos desechados sujetos a planes de manejo, en términos de lo dispuesto por el 
articulo 31 de esta Ley, ·se deberán observar medidas para prevenir y responder de. 
manera segura y ambientalmente adecuada a posibles fugas, derrames o liberación ai 
ambiente de sus contenidos que posean propiedades peligrosas. 

12.2 NORMAS OFICIALES MEXICANAS INVOLUCRADAS EN EL MANEJO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

U Norma Of1cial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993, Que establece las 
características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los 
lim1tes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. (D.O.F. 
22-octubre-1993) Antes NOM-052-ECOL-1 >•93. 

LJ Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993, Que establece el 
procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los 
constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
(DO F 22-octubre-1993). Antes NOM-053-ECOL-1993. 

LJ Norma Of1c1al Mex1cana NOM-054-SEMARNAT-1993, Que establece el 
procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-
ECOL-1993 (DO F 22-octubre-1993) Antes NOM-054-ECOL-1993. 
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¿QUE CONSIDERARAR PARA LOS PLANES DE MANEJO? 

./ Identificar la generación de residuos en cada uno de los pasos del proceso 
de producción . 

./ Volumen de generación de cada residuo . 

./ Identificar mediante lo expuesto en la normat1v1dad mexicana la 
peligrosidad del residuo 

Tabla 1.1·1-2 Características de peligrosidad 

CARACTERISTICAS 

Corrosividad (C) 

Reactividad (R) 

Explosividad (E) 

Toxicidad al Ambiente (T) 

lnflamabilidad ( 1) 

Biológico Infecciosas (B) 
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Ilustración 29 01agrama de flujo para la identificación de residuos peligrosos 
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Determmar la adecuada forma de manejo para los residuos identificados. 
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.í Normatividad y legislación aplicable, para cada residuo identificado . 

.í Control en la vigilancia interna: 
Determmar cuales son los mecanismos de control a implementar para los 
res1duos identificados -bitácoras, registros, etc.-

.í V1gilanc1a: 
Cual es la autoridad competente para dar seguim1ento al cumplimiento de 
la normat1v1dad y leg1slac1ón aplicable. 
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13 TENDENCIAS EN EL MUNDO Y EN MEXICO 

13.1 RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS. SU DISPOSICIÓN INADECUADA Y 

EFECTOS CONTAMINANTES SOBRE SUELO Y SUBSUELO 

lng. Mario Herrera Moro C. 
Biól. Víctor Zamayoa Montenegro 

13.1.1 Introducción: 

Los residuos generados en las ciudades. se estima que en un 83%, son dispuesto!!> de 
manera inadecuada. pnnc1palmente en "t1raderos a cielo abierto", clandestinos o en 
"basureros municipales". m1entras que de los residuos industriales, apenas cerca de una 
cuarta parte. cuentan con tratam1ento o disposición final de manera adecuada, el resto de 
los residuos seguramente paran en sitios sin control o en los mismos tiraderos 
municipales, atentando contra el ambiente, contribuyendo en no pocos casos en el origen 
de la contaminación del aire, del suelo y subsuelo. de los mantos acuíferos, etc., práctica 
que originan muchos de los problemas de salud del siglo XX. 

Aunado al crecimiento poblacional y al desarrollo industrial. la generación de residuos en 
México. es ya un asunto cuya solución es improrrogable, para ilustrar baste cons1derar 
que. un mexicano promedio. produce aproximadamente cerca de 0.135 m3 de basura al 
mes; si consideramos que en el Valle de México habitan aproximadamente 15 millones de 
habitantes. tendríamos que ellos generarían alrededor de 2.02 millones de metros cúbicos 
mensualmente y en la República Mexicana con casi 98 millones de habitantes, se 
tendrían poco más de 13.23 millones de metros cúbicos. Si esa cantidad de basura se 
colocara en trailers que de ordmario tienen una capacidad de 21 m3, se requerirían más 
de 630 mil trallers que harían una f1la de casi 10.000 kilómetros de largo, equivalente 3 la 
d1stanc1a de ida y vuelta de Ménda a Ti¡uana y un poco más. 

13.1.2 Infraestructura. 

La infraestructura en rellenos samtanos 
para el manejo adecuado de los residuos 
muniCipales. cuyo diseño. construcción y 
operación. se realice atendiendo los 
aspectos normativos básicos (en 
particular la Norma Oficial Mexicana 
NOM-083-ECOL-1996 que establece las 
condiciones que deben reunir los sitios 
dest1nados a la disposición final de los 
residuos sólidos mumcipales). son muy 
pocos; considerando esto, a nivel 
nac1onal no existen más de 44 sitios con 
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estas características según la Secretaria de Desarrollo Social. 

Existen muchos sitios que han sido concebidos como rellenos sanitarios e incluso se 
ostentan como tales, pero que d;stan mucho de serlo en realidad, bien sea por que no 
fueron construidos de manera adecuada, o bien porque su operación no se realiza como 
marcan los canones para este t1po de infraestructura. 

En cuanto a los sitios de disposición fmal de residuos industriales peligrosos, el rezago es 
aun más evidente, ya que solamente existe uno actualmente en operación, en Monterrey, 
N.L 

Han s;do varios sit;os que han sido valorados y sometidos a estudios para conocer su 
apt1tud para albergar los residuos peligrosos, cerca de una docena de ellos, han mostrado 
su factibilidad por lo que han sido propuestos por la Iniciativa privada, para desarrollar 
infraestructura para el manejo adecuado de ellos, sin embargo y debido a obstáculos 
conservacionistas, políticos y sociales, se han visto rechazados por la opinión pública por 
una desinformación dirigida por grupos de activistas que han impedido el asentam;ento de 
este tipo de obras de inversión tan necesarias en la actualidad, así como han promovido 
el cier53::lflti~dm de otras dos, una en Hermosillo, Son., y una segunda en 
Guadalcazar. S.L.P. 

Tabla 1.1~3 Generación de Residuos a Nivel Nacional 
---- --~----------

Mum-·pales Industriales 

z i Producción ¡ z 1 Producción 
o na (Miles de ; o na (M1les de 

Tons/aflo) 1 Tons/año) 
1 

- ---
Frontenza '2.000 ! Fronteriza 162 
.---~--~----------· 1 
·Norte ·6.300 [Norte (2,006 
-- ------------· 
Centro .13,900 iCentro )5,067 
----~ 

:O.F ¡4,400 ID F [603 

¡Sureste ¡3,800 )Sureste 1262 
-· 

!Total ls.ooo ;rotal !30,400 
-- --· -

13.1.3 Consecuencias 

Las consecuencias por el mal manejo de los residuos, dada la falta de infraestructura 
para su disposición son múltiples e innumerables, pero a grandes rasgos se puede 
mencionar que son· la contaminación atmosférica, la contaminación del suelo y subsuelo 
y por ende tanto de los cuerpos de agua y corrientes superficiales como subterráneas, 
efectos que se hacen sentir sobre la flora y la fauna silvestre y que se revierten 

261 



Módulo 1 
Biol. M a. Teresa Adame González 

irremediablemente contra el hombre mismo, 
en distmtos grados, pero que si no se toman 
las medidas pertinentes en el corto tiempo, 
las consecuencias pueden ser de gran 
magnitud y sin lugar a dudas muchas de 
ellas irreversibles o muy costosas, tanto en 
desde el punto de vista ecológico, como en 
la esfera de la salubridad humana. 

Es claro que la disposición de los residuos a 
cielo abierto genera hac1a la atmósfera en el 
mejor de los casos solamente olores 
ofensivos, pero lo peor y más realista es 

que, las cada vez más insalubres condiciones del a1re que respiramos, es en parte por 
ese mal manejo de nuestros residuos. que por efectos del viento, le carga con agentes 
bacterianos. wulentos o fungicos e inclusive con partículas y gases tóxicos. 
Verdaderamente nos sorprenderíamos de conocer. los resultados de los análisis del aire, 
que diversos estudiosos del tema han realizado en distintas partes del país, por ejemplo 
en muestras obtenidas del Zócalo capitalino y presentadas en el 3er Congreso de 
B1ologia de la Contammación en 1983, se encontraron desde bacterias fecales, hasta 
cepas de hepatitis C. además de Salmonela, Proteus, Amebas, y otros organismos 
patógenos. Todo ello forma parte de las razones por las que las enfermedades 
respiratorias y gastroenteritis asoc1adas. se encuentren entre las primeras causas de 
mortalidad en nuestro país. 

El suelo con estas malas prácticas de disposición de los residuos, es uno de los 
elementos del amb1ente que es afectado de manera directa, cambiando su calidad. La 
d1nám1ca de movimiento de los elementos contaminantes de la basura en el suelo y 
subsuelo. es un tanto compleja. teniendo que en _primer lugar, que los residuos 
dispuestos sobre él. quedan expuestos a ser arrastrados por las aguas pluviales hacia 
cuerpos de agua y corrientes superficiales. en seguida. favorecen la generación de 
lix1viados que con los produc1dos normalmente por la descomposición de la materia 
orgán1ca. se mueven tanto honzontal como vertícalmen.te en el subsuelo. principalmente 
en aquellos sedimentos granulares o rocas fracturadas con permeabilidades mayores a 1 
x 10-5 cm/seg. donde llegan a contam1nar los mantos acuíferos. Dependiendo del tiempo 
y de las características de los materiales del subsuelo, dichos contaminantes pueden 
alcanzar aun los mantos acuíferos más profundos Por· ejemplo, en un sitio en el que la 
litología del subsuelo constituida por gravas limosas, arenas y limos arenosos con una 
permeabilidad promed1o de 3 x 10-4 cm/seg, las mezclas presentes en los lixiviados, 
llegarían a contaminar acuíferos situados a una profundidad de 9.45 metros, en 
solamente un año. 

Ex1sten sin embargo. algunos sit1os cuyas caracterisiicas geológicas, les proporcio[lan 
ciertos atributos que de manera natural imp1den el paso de los contaminantes a capas 
profundas del subsuelo. por lo que parte de las estrategias que se emplean para 
selecc1onar los sitios de disposición final contemplan estudios para buscar precisamente 
sitios con estas características. es decir con permeabilidad menor a 1 x 10-7 cm/seg. 
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Otras de las consecuencias a veces menospreciadas por ser poco evidentes a simple 
vista, y a veces detectadas a largo plazo, es la afectación de la calidad del suelo para 
acttvidades productivas, ya que muchos de los contaminantes, que pudieron ser 
arrastrados por la lluvta o el atre, y depositados en suelos sanos, quedan mezclados con 
los mismos, siendo la causa de intoxicación de ganado alimentado por pastos del lugar, 
tncapacidad del suelo para soportar cultivos de buena calidad sanitaria: Asimismo, la 
contaminación de los mantos acuiferos de los cuales se extrae con frecuencia agua para 
riego con consecuencias similares a las antes mencionadas, agua para abrevaderos de 
ganado e inclusive. agua para el consumo humano. 

Un eJemplo de lo anterior, son los pozos localizados al oriente del cono volcánico de la 
Caldera en lxtapaluca, constituido por matenales piroclásttcos altamente permeables. 
Análisis practtcados hace vanos años, mostraron la presencia de colonias de coliformes 
fuera de norma y rastros de materia fecal en el agua proveniente de los mismos. 

Por desgracia, como se podrá entender, el problema de contaminación del suelo y 
subsuelo no se limtta al que se encuentra en donde se depositan los residuos, sino se 
exttende espactalmente y por lo tanto su control se dificulta y a veces, cuando se 
manifiesta el problema. la remediación es tan costosa o tan extensa, que no se lleva a 
cabo 

Cuando los problemas de contamtnación se dan a nivel superficial y en pequeñas 
extensiones de terreno, existen técnicas financteramente viables para llevar a cabo su 
saneamtento. pero conforme la contaminactón se extiende horizontalmente y sobre todo 
penetra en el subsuelo en el sentido vertical, las dificultades para sanear y restaurar los 
recursos. llámense edattcos. o acuiferos. llegan también a ser impracticables. 

Considerar el suelo y el subsuelo como elementos del ambiente inertes (sin vida), ha 
motivado que su contaminación no se haya tomado en el pasado como importante, pero 
gracias al amplio bagaje que en conocimientos ha acumulado el hombre a veces a través 
de amargas experienctas. le ha permitido saber que estos elementos del ambiente, 
juegan tmportantisimo papel en la intrincada dinámica ecológica, en que los todos Sdes 
vtvos de este planeta Tierra estamos inmersos. 

13.1.4 Estrategias 

Con el afán de mejorar el manejo de los residuos, en beneftcio de la sociedad, tanto los 
gobiernos federales. estatales como munictpales y con el apoyo e intervención de 
tnstituctones académtcas. órganos colegiados y estudtosos de la materia, se han 
InStrumentado y desarrollado intctativas para apoyar la construcción y habilitación de sitios 
que permttan lograr el objettvo de las politicas ecológicas para el seguro y eficiente 
manejo de los residuos. para ello. se ha recumdo a la utilización de lo que se conoce 
técntcamente como Rellenos Sanitarios: para el caso oe los municipales, como sitios de 
disposición final de los industriales peligrosos 

Estos deben diseñarse y construirse con apego a la Normatividad Ambiental vigente 
atendiendo de manera especial a lo estableCido en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-
ECOL-1995. asi como en lo posible a lo indicado en el Proyecto de Norma NOM-JS4-
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ECOL-1995 (que establece los requisitos para el diseño, construcción, operación y 
mon1toreo de rellenos sanitarios) y en la correspondiente NOM-055-ECOL-1993 (que 
establece los requis1tos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento controlado 
de residuos peligrosos), en la NOM-056-ECOL-1993 (que establece los requisitos para el 
d1seño y construcción de las obras - , 
complementarias de un confinamiento de 
residuos peligrosos) y otros mstrumentos 
aplicables. En estos instrumentos 
regulatorios. se señala cons1derar en los 
sitios, las condiciones Geológicas, 
Hidrológicas. Geohidrológ1cas y Climáticas, 
asi como las d1stanc1as a Centros de 
Población y a Obras Civiles. que permitan 
salvaguardar la salud y calidad de vida de 
la población. de sus propiedades y de 
nuestro ambiente en general. 

13.1.5 Conclusiones. 

La mala dispoSICión de res1duos en sit1os que no cumplen con las características· 
geológicas. h1drológ1cas. geoh1drológicas, o en donde permanecen a la intemperie, cqmo. 
son los tiraderos a c1elo abierto, provoca contaminación del aire, de los suelos.' del· 
subsuelo y de los cuerpos de agua y corrientes supeñiciales y subterráneas, 
traduciéndose en problemas de salud y deterioro del medio ambiente. 

Una de las mejores estrategias para minimizar los efectos que dicha práctica ocasiona. es 
recurrir a los modernos sitios de disposición final, los cuales además deben ser 
constru1dos y operados baJO las más estnctas normas ambientales y de seguridad 

aplicables. 

La adopción de medidas expeditas para 
satisfacer la demanda de disposición final 
de los diferentes t1pos de res1duos que se 
generan en el pais, merece una atención 
prioritaria para lo cual debe hacerse 
conciencia de la urgencia, para permitir en 
un clima de concertación la instalación, la 
inversión y concretar en un futuro cerc:;¡no, 
el desarrollo de este tipo de equipamiento 
en aras de facultar un desarrollo armónico 
entre el desarrollo y la conservación. 

Los estud1os del med1o físico para conocer la aptitud de los sitios y de las obras de 
111fraestructura para proteger nuestro entorno. en donde se pretendan realizar este tipo de 
obras. garant1zará que México. se peñ1le como en un país de primer mundo, garantizando 
la calidad de su territorio y de vida de su gente. 
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LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN MÉXICO. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

PARA LA SALUD. 

Oíaz-Barriga F. 

13.2 1 Resumen 

En Méx1co más del 90% de los residuos peligrosos que se producen al año se manejan 
Inadecuadamente. Por consiguiente. el grueso de los residuos se dispone de manera 
anómala en el ambiente, contaminando rios, cañadas, desiertos, etcétera. En el presc:nte 
trabajo se mencionan los efectos sobre la salud ocasionados por dichos contaminantes, 
las alternativas tecnológicas para enfrentar ese problema y se hacen propuestas para un 
programa que trate de manera simultánea el control de los residuos que se están 
produciendo y el estudio de los sit1os que ya han sido contaminados. Este programa debe 
considerar las limitantes de los paises en desarrollo, entre otras: falta de laboratorios, 
escasez de recursos humanos y apoyos económicos restringidos. Además, se señala, 
deberá contemplar la desnutnción de la poblac1ón y las enfermedades microbiológicas 
que aun son un Importante factor de morbilidad en muchas zonas del país. 

Aunado a lo anterior. es fundamental una mayor participación de la Secretaría de Salud 
en los temas relacionados con los residuos peligrosos. 

LA LEY GENERAL del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define como 
peligroso a todo aquel res1duo. en cualqUier estado físico, que por sus características 
corros1vas. tóx1cas. venenosas, reactivas. explos1vas. Inflamables, biológicas, infecciosas 
o Irritantes. representa un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente.1 De acuerdo 
con esta defmición. prácticamente cualquier sustancia podría llegar a ser conside1 ~da 
como peligrosa: sin embargo. los factores de mayor importancia para la sociedad serían 
el infecc1oso y la toxicidad. A la sociedad le preocupan los residuos peligrosos en la 
magnitud en la que éstos ponen en riesgo la salud. 

No obstante lo anterior. en México qUien norma, analiza y dictamina en materia de 
residuos peligrosos, es la Secretaria del Medio Amb1ente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP). Hoy en día la Secretaria de Salud (SSA) tiene un rol secundario. Esto 
ocasiona una def1c1encía en la atenc1ón de los aspectos de salud amb1ental, en sitios 
contaminados con residuos peligrosos En un mejor esquema, la SSA debería contar con 
los suf1cientes recursos económ1cos y humanos para atender los riesgos para la salud 
asoc1ados a los res1duos peligrosos. 

Asim1smo. y quizá como un reflejo más del retraso científico del país, pocos son los 
grupos de investigación que realizan act1v1dades relacionadas con los efectos de los 
res1duos peligrosos sobre la salud De continuar esta situación, el avance tanto en la 
formac1ón de cuadros capacitados como en la Investigación de nuestra propia 
problemática se verá comprometido La formación de un núcleo de investigadNes 
fomentaría la productividad científica y podría facilitar la elaboración de programas 
docentes. De esa manera. paulatinamente se superaría la deficiencia en investigación y 
posgrado. además de que podría bnndarse capacitación a personal ya formado. 
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La mayor particrpacrón del Sector Salud, así como el fomento de la actividad científica 
seran posibles sólo medrante un cambio en matena de política ambiental. Seria necesario 
establecer un programa nacional de residuos peligrosos y un buen ejemplo del esquema 
a seguir podría ser el que se aplica en los Estados Unidos de Norteamérica (EUA). Tanto 
en ese país como en Canada existen grupos pertenecientes a los sectores de la salud y 
del ambiente que colaboran bajo una coordinación nacional. 

Se considera que, de continuar trabajando con el actual modelo, los casos de 
contaminacrón por residuos peligrosos en México seguiran constituyendo un problema de 
nesgo para la salud. El hecho de colocar el efecto sobre la salud en un segundo plano 
constituye ya un nesgo. 

13.2.2 Escenario de los residuos peligrosos en méxico 

Según las cifras oficrales. la producción de residuos peligrosos en México ha ido. en 
aumento. Asi. en 1986 se estimaba una producción anual de 2.737 millones de 
toneladas.2 En 1990 se llegó a 5.657 millones de toneladas3 y para 1995 se calcula una 
generación de entre 7 y 7.5 millones de toneladas anuales.4 5Cabe considerar que aun 
con los datos ofic1ales se ha establecido que en 1 O años se ha triplicado la producción de 
residuos, pero que en eF mismo periodo no se ha incrementado la capacidad instalada. 
para su manejo adecuado. Si bien en 1986 existía un solo confinamiento comercial 
controlado, ahora fuera de operación (Mexquitic, San Luis Potosí), en la actualidad hay 
dos confinamientos (Mina, Nuevo León y Hermosillo, Sonora) y dos incineradores 
pequeños (uno en Jalisco y otro en el Estado de México).3 Ademas, se cuenta con 
recicladoras de solventes. de aceites lubricantes y de metales; no obstante, la 
Infraestructura para el manejo de residuos es mínima. No resulta extraño entonces qu'e 
90% de los residuos peligrosos en Méx1co no reciban un adecuado tratamiento6.4 

El problema de que la gran mayoría de los residuos no sean manejados correctamente 
puede ser aún mas grave. Si de res1duos peligrosos se generan 7.5 millones de toneladas 
al año, en el mismo lapso se producen 123 millones de toneladas de residuos mineros, 
cas1 30 m1llones de toneladas de los provenientes de la industna química y practicamronte 
12 millones de toneladas de los resultados de los agroquimicos.3 Estos 165 millones de 
toneladas adicionales no estan consideradas como peligrosas, si bien no existe un 
sustento para su exclusión. Por ejemplo, teniendo al arsénico como metal guia, nuestro 
grupo encontró un 11% de biod1sponibilidad en residuos mineros. 7Generalizando los 
datos. esto signrf1caria que un 10% de los residuos mineros también deberían ser 

5 Datos aportados por la trtular de la Secretaria del Medro Ambiente. Recursos Naturales y Pesca. La 
Jornada 1995 julio 10:1 

6 Datos aportados por la trtular de la Secretaria del Medro Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. La Jornada 
1995 JUliO 10 1 

7 Carnzales L. Ramos O. Batres L. Mejia JJ, Yélñez L. Oiaz-Barriga F Evaluación toxicológica de residuos 
m1neros Documento no publ1cado. 
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considerados como peligrosos, lo cual implicaría que 12.3 millones de toneladas de 
residuos mineros deberían sumarse a los 7.5 millones de toneladas ya estimadas como 
peligrosas, dando un total aprox1mado de 20 millones de toneladas de residuos 
peligrosos al año. Al considerar este nuevo total, 96% de los residuos no se estarían 
manejando en forma adecuada. 

Con esta cifra se llega al verdadero problema: si solamente se controla el 4% de los 
residuos, "qué está pasando con el resto?, ¿dónde están?, ¿cuál es su impacto sobre la 
salud y sobre el amb1ente? Por desgracia las respuestas se limitan a las noticias 
periodísticas. Los residuos se localizan en: ríos y mares (Río Coatzacoalcos,5 Golfo de 
Méx1co.6 etc.); lotes baldíos (tambos en Monterrey, Nuevo León,? en Ciudad Juárez, 
Chihuahua);S desiertos (tambos en el altiplano potosíno);9 minas abandonadas (bífenílos 
policlorados en Zacatecas); 1 O en poblaciones donde, por ignorancia, son utilizados como 
material de construcción (pavimentación de calles en el Estado de México, 1 O, 11 
construcción de casas en el altiplano potosino). Sen los traspatios de industrias; y, 
probablemente. en muchos otros sitios. 

13.2.3 
peligrosos 

Efectos sobre la salud ocasionados por los residuos 

Como puede advertirse. en México los residuos peligrosos no controlados se encuentran 
al alcance de la población; este hecho, más que una problemática de contammacíón 
ambiental. const1tuye un severo riesgo para la salud pública. En una revisión reciente, 12 
el Consejo Nacional de lnvestl!""lCión de los EUA encontró suficiente evidencia de que los 
residuos peligrosos causan severos efectos sobre la salud. Además se indica que, sí bien 
en muchos sitios el riesgo actual es ba¡o, éste se incrementará en el futuro sí se 
considera que muchos contaminantes son persistentes y que tienen el potencial de migrar 
hasta los acuíferos. con lo cual la exposición humana aumentaría considerablemente. 

Potencialmente son vanos 13,14 los efectos en la salud de los individuos expuestos a 
residuos peligrosos: no obstante, dos son los que generan más preocupación social: el 
cancer y las malformaciones congénitas. 

En los EUA. donde se cuenta con gran número de estadísticas en materia de salud, se 
realizó un estud1o ecológico en municipios donde se localizan 593 sitios contaminados 
con residuos peligrosos. mismo que puso en evidencia una mayor incidencia de cáncer al 
comparar con los mumc1p1os controles.15 Los tipos de cáncer con una díferercia 
s1gnificat1va fueron pulmón. vejiga. esófago. estómago, intestino, recto y mama.15 En 
cuanto a estud1os de casos. únicamente se localizaron dos informes: uno, donde el 
cancer de piel se asoció a un sitio contaminado con residuos mineros, y otro en el cual el 
cancer de pancreas se encontró asoc1ado a siete sitíos.14 ¿Por qué no se han registrado 
más casos de cancer en poblaciones expuestas a sitios contaminados con residuos 
peligrosos? La s1guiente podría ser una respuesta: si bien en muchos sitios los 

8 Datos aportados por la titular de la Secretaria del Medto Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. La 
Jornada 1995 ¡uho 1 O: 1. 

267 



Módulo 1 
Bwl Ma Teresa Adame González 

contaminantes superan la concentración crítica para generar cáncer, 14 se ha estimado el 
valor de dicha concentración para un incremento de un caso de cáncer en un millón de 
habitantes.14 Considerando que el promedio de personas en alto riesgo por la exposición 
a residuos es de 3 325 por sitio contaminado, es ev1dente la enorme dificultad que implica 
contar con suficiente poblac1ón para realizar un buen estudio ep1demiológ1co. Por lo tanto, 
en cuanto a la asociación del cáncer con los residuos peligrosos, se puede advertir que la 
ausenc1a de ev1dencia no es ev1dencia de la ausencia. 

La fetal es una de las etapas del desarrollo más susceptibles al efecto nocivo de los 
tóx1cos En consideración a lo anterior, se han llevado a cabo numerosos estudios donde 
se busca asociar un incremento en los casos de malformaciones congénitas con la 
exposición a los res1duos peligrosos. En lo que corresponde a la Agencia para las 
Sustanc1as Tóxicas y el Registro de Enfermedades del Departamento de Salud Pública de 
los Estados Unidos (ATSDR), tres serian los estudios más importantes:13 a) en lowa se 
demostró un incremento de malformaciones orales, cardiacas y urogenitales en 
munic1p1os con sitios contaminados con residuos peligrosos: b) en Nueva Jersey, los 
defectos orales se asociaron a los cloroetilenos (di, tri y tetra) y al tetracloruro de carbono, 
en tanto que los cardiacos se asociaron a los cloroetanos, clorometanos y, de nueva 
cuenta, al tetracloruro de carbono; e) en el estado de Nueva York se notificó un 
incremento del 12% en cuanto a las posibilidades de tener un hijo con malformaciones 
por vivir cerca de un sitio contaminado con residuos peligrosos. Estos antecedentes 
señalan una clara t.endencia de asociación entre malformaciones y residuos peligrosos. ·; 

S1 b1en la preocupación social en cuanto a la asociación de cáncer y malformaciones con 
los residuos peligrosos t1ene sustento toxicológico y se fundamenta en informes 
c1entif1cos. para la ATSDR14 ex1sten otros c1nco problemas de salud que han est¡¡do 
relacionados con la expos1ción a químicos peligrosos: alteraciones inmunológicas, daños 
renal y hepát1co.16 problemas neurológicos. enfermedades respiratorias y del pulmón. ' 

En México. los estudiOS acerca de los efectos sobre la· salud en poblaciones expuestas a 
tóxicos ambientales son mínimos. Los más relevantes son los trabajos sobre plomo 
(contaminación atmosférica y cerámica vidnada);17-19 arsemco (contaminación 
natural):20 plaguicidas (exposición ocupacional):21 .'/. flúor (contaminación natural y 
expos1ción ocupaciona1).22.23 D1chos traba¡os. si bitln son relevantes, no abordan la 
problemática de los residuos peligrosos: con ello se demuestra qué tan escasos son en 
México los estud1os en torno a este tópico. Nuestro grupo ha colaborado con dos 
investigaciones en poblaciones expuestas a residuos: en una se analizaron trabajadores 
de una estac1ón de transferencia para desechos industriales 9,24 y en la otra 25-29,9* se 
estudiaron n1ños expuestos a suelo contaminado por metales pesados. En la primera se 
encontró daño genético (aberraciones cromosóm1cas) correlacionado a la duración de la 
expos1c1ón. y en la segunda se obtuvieron registros sobre manifestaciones neurológicas 
que estuvieron ligadas al contenidO de arsémco en orina y de plomo en sangre. 

9 *Datos aportados por la t1tular de la Secretaria del Med1o Amb1ente, R~ursos Naturales y Pesca. La 
Jornada 1995 Julio 1 O 1 
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La realidad de las investigaciones genera una preocupación: por un lado existen datos 
que demuestran la anómala disposición de residuos en los ecosistemas en México y, por 
el otro, se carece de programas para evaluar los nesgas en la salud que esta anomalía 
podría estar generando. 

Es evidente el riesgo que implican en materia de salud Jos residuos peligrosos; Jos datos 
de la literatura y los resultados de las Investigaciones, aun en México, así lo demuestran. 
Por consiguiente. para so\uc1onar esta problemática habría que trabajar en dos vertientes: 
la tecnológica y la de salud. La primera para instrumentar medidas que remedien Jos 
daños ambientales. y la segunda para def1nir el riesgo asociado a la contaminación por 
res1duos 

13.2.4 Alternativas tecnológicas para residuos peligrosos 

Esta sección no pretende ser una rev1s1ón exhaustiva sobre el tema; se busca únicamente 
presentar información general sobre algunos métodos para enfrentar el problema de la 
contam1nac1ón por residuos peligrosos. 

Minimización La me¡or solución para Jos problemas de contaminación por desechos 
industnales es ev1tarlos y, para lograrlo. Jo primero que debe estimularse es la no 
generación de residuos en la fuente misma de su producción.30 Además, la minimización 
no sólo evita problemas de contaminación. también reduce Jos costos que implica 
limpiarla (el que contamina paga). evitando al mismo tiempo la responsabilidad legal de la 
compañia 30 Aunado a lo anterior, la minimización debe instrumentarse en las Industrias 
como una medida que incremente la utilización efectiva de los recursos. Un estudio del 
Banco Mundial sobre 29 casos de minimización demostró que, en la mitad de ellos, la 
inversión se recuperó en menos de un año y en otros 27 en menos de cuatro años.30 De 
115 casos de minimización sólo en uno la compañia no pudo recuperar la inversión 
real1zada. pero ésta se justificó porque la empresa pudo cumplir con los requisitos de la 
ley ambiental y d1o lugar a mejores relactones con la comunidad.30 Incineración. 

La incineractón es una de las metodologías más populares para lograr la destrucción 
def1nit1va de los restduos 31.32 Existen vanos tipos' de incineradores, pero quizá la 
tecnología a la que se le ha prestado más atención en los últimos años es la de horno 
rotario. donde la incineración se lleva a cabo en dos cámaras de combustión. En la 
cámara primarta se generan cenizas y vapores. Las cenizas se confinan y Jos vapores 
pasan a la cámara secundaria De la cámara secundaria salen gases ácidos y partículas; 
los gases son neutralizados y las partículas son retenidas.31-33 La legislación 
norteamencana ha fi¡ado una ef1c1enc1a de combustión del 99.9% para algunos 
compuestos y del 99.9999% para los más tóxicos. por ejemplo Jos bifeni\os policlorados. 
En la inctneración se pueden mane¡ar res1duos en cualquier estado físico (sólidos, gases 
o lodos) y d1smtnu1r el volumen al transformar el residuo en cenizas y gases.33 Sin 
embargo. una mala incineración genera productos de combustión incompleta (PICs) entre 
los que se pueden citar compuestos tan tóx1cos como las dioxinas,31-34 los 
clorobencenos y el pentaclorofenol. 35 Además. la incineración requiere de excelentes 
SIStemas ant1contam1nantes que eviten la em1s1ón de gases tóxicos. 
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Confinación de res1duos. Este proceso consiste en el depósito de residuos sólidos, o de 
lodos solidificados, en celdas de alta seguridad. En las paredes de las celdas se colocan 
recubrimientos de arc1lla y matenal plast1co para evitar el paso de las sustanc1as 
almacenadas. asim1smo. debajo de cada celda se 1nstala tubería que capta los lixiviados y 
a la cual se accede desde la superficie med1ante pozos donde, con equipo especial, se 
recupera el materiallixiviado.36 Considerando que la probabilidad de fugas se incrementa 
con el paso del t1empo, el confinamiento debe clasificarse como una medida temporal 
Los conf1nam1entos no son, ni deben ser, la solución final; deben servir como almacén y 
los residuos que se confmen deberán ser tratados posteriormente con otra tecnología. La 
pnncipal venta¡a de los conf1nam1entos es que representan una solución rápida en virtud 
de que el costo de su mstalac1ón es menor que la de los Incineradores. 

As1mismo. para pequeños generadores de residuos el costo de confinar es inferior al de 
incinerar. Su principal desventa¡a es la posibilidad de fugas que contaminan las 
vecindades de los confinamientos; otra desventaja es que sólo pueden confinarse 
res1duos sólidos. De hecho, el material semiliquido que se solidifica con cementantes no 
debería confinarse. Así como existe la adsorción (del liquido al cementante), su opuesto, 
la desorc~ón. es un proceso que ha tenido lugar bajo las condiciones 1mperantes en los 
confinamientos 37 

En conclusión debe promoverse en su mas amplio sentido la mlnlmlzaclon, esto es, la 
disminución en la producción, y el reuso y reciclaje de residuos. No obstante:: 
considerando que aun con la min1m1zac1ón seguirán generándose residuos, paralelamente 
al desarrollo industrial debera organizarse un programa para la instalación de 
mc1neradores y conf1nam1entos. Además. los incineradores y los confinamientos servirán 
para el manejo de los residuos peligrosos ya producidos (muchos de ellos almacenados 
en bodegas y traspatios industnales), y para remediar los sitios afectados por sustancias 
químicas. Sin embargo, las instalaciones para el manejo de residuos deberán construirse 
en s1tios adecuados, bajo un estricto control de calidad en la operación y contando con lá 
autonzación de las comunidades locales a través del derecho a saber.38 

13.2.5 No en mi patio trasero 

Los procesos tecnológicos no son perfectos; los incineradores pueden emit1r sustancias 
tóx1cas y los confmamientos pueden tener fugas del material confinado. La pal'!bra 
"pueden" refleja Incertidumbre y precisamente la incertidumbre es la madre que alimenta 
todas las luchas soc1ales A todas luces es evidente la necesidad de contar con 
instalaciones adecuadas para el manejo de los res1duos. aunque nadie· quiere tenerlas 
cerca Esta act1tud. nac1da de la desconfianza, se traduce en la frase: "no en mi patio 
trasero". 

Uno de los mejores ejemplos del "no en mi patio trasero" se ubica en los EUA. En este 
pais. que es uno de los lideres en el manejo de los residuos peligrosos, se ha estimado 
un max1mo de 439 000 Sitios con problemas de contaminación por residuos peligrosos;12 
de éstos. mas de 38 000 ya han sido identificados como sitios que potencialmente 
requieren limpieza y sólo 1 407 se encuentran dentro de la lista nacional de sitios 
pnoritarios (lista de mayo de 1993).13 Tomando los datos de 1 134 sitios prioritarios, se 
encontró que 41 millones de personas residían a menos de 6.4 kilómetros de distancia de 
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los mismos y se obtuvo un promediO de 3 325 personas por sitio dentro de una distancia 
de 1.6 km.15 Si estas c1fras de residentes en alto riesgo se obtuvieron tomando en cuenta 
poco más de un millar de sitios contaminados, y considerando que existen 38 000 con 
problemas. se puede concluir que. efectivamente, un buen número de personas en los 
EUA cuenta con un sitio peligroso "en su patio trasero". Por lo mismo, no resulta extraño 
que a part1r de los años ochenta el tema de los residuos peligrosos se haya convertido en 
el favonto de la sociedad estadounidense; tampoco resulta extraño, entonces, el reci,3ZO 
a la instalación de confinamientos e incineradores.39,40 Todos desean soluc1ones. pero 
nadie qu1ere que la soluc1ón se encuentre a proximidad 

En México el "no en m1 pat1o trasero" presenta aspectos similares a lo que ocurre en los 
EUA. pero además la aparición del síndrome ha ido acompañada de malas decisiones. 
He aquí tres e¡emplos 

Incinerador en Ti¡uana. Baja California. Desde 1988 se cuenta con not1cias en la prensa 
sobre la Instalación de un incinerador en Tijuana, Baja California, y desde entonces 
ex1sten antecedentes del rechazo social a esta acción,41 ,42 cuyas bases son: a) el 
proceso de incineración; b) la cercanía del sitio seleccionado para la instalación del 
incinerador con la ciudad de Ti¡uana, y, e) la mala fama de la compañia estadounidense 
que manejaría el lncinerador.43-45 El caso de Tijuana provocó la reacc1ón popular1D y 
concluyó con la anulación del perm1so otorgado a la empresa estadounidense.46 Tijuana 
señaló la Incineración como un método diabólico y ahora será dificil evitar otros Tijuanas 
en diferentes reg1ones del país. Este es un mal antecedente, ya que en zonas como el sur 
de Veracruz. la 1nc1nerac1ón no sólo es necesaria. s~no urgente. Lo sucedido en Tiju:ma 
pudo haberse evitado seleccionando un sitio más adecuado, fomentando la participación 
soc1al desde el principio. y difund1endo las "buenas práct1cas" de la compañia asignada 

Conf1nam1ento para res1duos Industriales peligrosos en Mexquitic, San Luis Potosi. En la 
clausura de este confinamiento confluyeron dos situaciones: una población mal informada 5 PUROJ y 

un momento polit1co particular. El problema de la mala información se debió, a su vez, a 
vanos factores. un grupo universitario con poca experiencia en la materia. que no supo 
cómo 1nformar con apego a la verdad y Sin generar alarma social (este grupo es el 
nuestro): una prensa ávida de noticias: la empresa del confinamiento que constantemente 
declaraba que lo enterrado en ese lugar no era peligroso (en contradicción directa con el 
ob¡et1vo real de todo confinamiento que es precisamente almacenar residuos peligrosos) -
estas declaraciones lo único que generaron fue desconfianza-: y personalidades de todo 
tipo que declararon por declarar. Por su parte. el momento político fueron unas elecciones 
locales que la población aprovechó para presionar al gobernador de aquel entonces: éste, 
s1n mediar estudio técnico alguno. ordenó la clausura ¿Quién tuvo la culpa? Todos, de 
una u otra manera Mexquitic pudo haberse ev1tado con un manejo adecuado de lo que 
signif1ca la comunicac1ón del riesgo y respetando la ley ambiental en materia de manejo 
de res1duos peligrosos. Una comunicac1ón adecuada hubiera evitado la alarma social y, 
respetando la ley. la orden gubernamental no hub1era fructificado. Mexquitic identificó a 
los confinamientos con el peligro y la enfermedad, pero además mostró que si una 

10 ·oatos aportados por la t1tular de la Secretana del Med1o Ambiente. Recursos Naturales y Pesca. La 
Jornada 1995 ¡u loo 1 O 1 
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poblac1ón sabe aprovechar los momentos políticos puede lograr el cierre de este t¡po de 
instalaciones 

Estación de transferencia para residuos peligrosos en Guadalcázar, San Luis Potosi. A la 
clausura del confinamiento en Mexquitic y ante las presiones de varios sectores, las 
autoridades federales autorizaron la apertura de una estación de transferencia para 
desechos industriales en una locación semidesértica del altiplano potosino. La estación 
aceptó los res1duos sin estar preparada para ello. El resultado de tal acción fue que se 
acumularon miles de tambos al a1re libre y para una sociedad dedicada por años a las 
actividades del campo, se creó una visión apocalíptica. Para desgracia de la compañía 
que manejaba la estación de transferencia, las celdas donde iban a ser depositados los 
tambos no se termmaron a tiempo y llegó la temporada de lluvias. Por supuesto ~·:Jbo 
derrames y con ellos llegaron las quejas; entonces se organizó un movimiento social que 
logró la clausura del sitio. Los que¡osos enviaron a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos el caso de Guadalcázar y ésta resolvió sugiriendo cambios pero no pidió la 
clausura def1nit1va del lugar. 11 Tal decisión concordó con las propuestas que emitió un 
grupo de investigadores de diversas universidades mexicanas. 12 No obstante, los 
habitantes de este mumcipio aprovecharon una visita presidencial y lograron la clausura 
del lugar Una dec1sión política generó la operac1ón de la estación de transferencia y otra 
decidió su clausura. 

El confinamiento de Mexquitic está clausurado y ha dejado de ser bandera política. Ahora 
ahí crecen árboles. aun sobre las celdas de alta seguridad y se tiene evidencia d~ 
lixiviados Hoy en día en Mexquit1c la población ha dejado de gritar, lo cual implicaría que 
para la comunidad el confinamiento ya no representa riesgo alguno. ¿Quién se ocupará 
del mantemm1ento de Mexquitic? ¿Quién se asegurará de que las más de 100 000 
toneladas ahí almacenadas no contaminen el ambiente? Ahora en Guadalcázar se quiere 
operar un confinam1ento en el mismo sitio de la estación de transferencia, cuando ya la 
población se movilizó por culpa de quien permitió el almacenamiento al aire libre: Si! 
qu1ere operar un confinamiento en un sitio que ya está contaminado ambiental y 
políticamente 

Todos queremos una solución. pero nadie quiere que la solución le signifique un riesgo. 
En Guadalcázar algu1en comentó· ¿por qué a nosotros los riesgos y a otros los 
beneficios? ¿Por qué s1 la ingen1ería es tan segura no se instala un confinamiento en 
cualquier lugar? Debemos integrar a la población en la toma de decisiones, pero desde el 
principio. no cuando el proyecto ya ha sido aprobado. Si la población acepta el 
mecanismo de toma de decisiones. aceptará la decisión que se tome. Asimismo, las 
un1vers1dades. las autondades y la sociedad deberán manejar con mayor profesionalismo 
la comunicación del riesgo Pero deberá quedar claro que para que esto se logre, lo 
pnmero que se requiere es la selección adecuada de sitios. La solución de la 

11 Datos aportados por la titular de la Secretaria del Medio Ambiente. Recursos Naturales y Pesca. La 
Jornada 1995 julio 1 0·1 

12 Carnzales L. Ramos O. Batres L. Mejia JJ, Yilñez L, Diaz-Barnga F Evaluación toxicológica de residuos 
m1neros Documento no pubhcado. 
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contaminación no puede supeditarse a los tiempos electorales, y tampoco podemos 
permitirnos malas decisiones de las autoridades ambientales. A la sociedad se le debe 
ex1gir respeto a la ley pero, antes que ello, la soc1edad tiene derecho a saber. 

13.2.6 Propuestas para un programa de residuos peligrosos 

Como se ha advertido, la problemática de los residuos peligrosos es compleja; en ella 
1nterv1enen 1ntereses polít1cos, económ1cos, técnicos y sociales. Por consiguiente, la 
solución integral deberá 1ncluír definiciones para cada uno de ellos. Estas soluciones, a su 
vez. podrían coordinarse bajo el esquema de un programa nacional de residuos 
peligrosos A f1n de motivar la discusión en este tema, ·se señalan nueve puntos que 
podrían incluirse en dicho programa nacional: 

a) Política ambiental; 

b) Participación del sector salud; 

e) Participación de la soc1edad; 

d) Identificación de sit1os contaminados; 

e) Laboratorios: 

f) Supervisión de 1mportac1ones tecnológicas; 

g) Investigaciones: 

h) Nuevas metodologías; 

í) L1sta de sustancias químicas prioritarias. 

Polit1ca amb1ental Durante 1982 el confinamiento de Mexquític recibió 464 toneladas de 
res1duos peligrosos: en 1990, ya con legislación en la materia, recibió 32 416. La 
mtroducc1ón de nuevas leyes bastó para incrementar 70 veces la cantidad de resicuos 
confmados. Sólo este dato indicaría que la legislación y sus reglamentos están dando 
resultados positivos: sin embargo, al menos cinco modificaciOnes son necesarias en 
cuanto a los res1duos peligrosos: 

a) Mayor participación de la Secretaría de Salud; 

b) Mayor responsabilidad de quien contamina; 

e) Mayor participación de los gobiernos estatales en cuestión 
de vigilancia; 

d) Def1nícíón clara y contundente del derecho a saber; y, 
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e) Creación de un programa de incentivos fiscales para los 
generadores de residuos. 

No obstante. los cambios en la ley serán infructuosos si éstos no se acompañan de un 
cambio de actitud, "la industrialización que tanto se fomenta como fuente de generación 
de empleos. debe ir en paralelo con la introducción de programas para el manejo 
adecuado de los desechos industriales". 

Participación del Sector Salud. En lo referente a los residuos peligrosos no puede 
mantenerse el papel actual de la SSA. La salud debe ser el centro de la evaluación de 
nesgas en los sit1os afectados por este tipo de contaminantes y, por lo tanto, el papel de 
la SSA debe ser protagónico. Las quejas de la sociedad en sit1os contaminados, nacen y 
crecen por una preocupación que conc1erne a la salud y es ndiculo que dichas que¡as 
sean atendidas por biólogos, ingenieros o químicos que trabajan en áreas ambientales. 
La SSA debe actuar y para ello bastaría con aplicar la normatividad. Por un lado, el 
articulo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA) 1ndica que cuando ex1sta un riesgo Inminente de desequilibrio ecológico o 
casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus 
componentes. o la salud pública. la Secretaria (en este caso la de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca) podrá intervemr como medida de seguridad (en la Ley se 
detalla la naturaleza de estas intervenciones). • 

Por otro lado. el pasado 9 de enero de 1996. el Diario Oficial de la Federación publicó la 
Norma Oficial que establece el método normalizado para la evaluación de riesgos a la 
salud como consecuencia de agentes ambientales (NOM-048-SSA1-1993). Como se 
1nd1ca en la Introducción. dicha norma es producto de la necesidad de contar con un 
instrumento útil que permita a la autoridad sanitaria valorar el grado de riesgo de una 
población determinada Es decir. la LGEEPA permite intervemr si existe un riesgo en 
salud pública y. por otro lado la NOM-048 de la SSA indica cómo debe determinarse un 
riesgo en salud Se concluye. entonces. que nuestra legislación cuenta ya con los puntos 
suf1c1entes para perm1tir una mayor trascendencia de la SSA en materia de residuos 
peligrosos 

Participación de la soc1edad. Las comunidades expuastas a sitios contaminados, así 
como aquellas seleccionadas para recib1r incineradores o confinamientos, tienen derecho 
a saoer. La práctica de solicitar la participación de la sociedad cuando los planes ya están 
Instrumentados únicamente genera desconfianza y rechazo. Tampoco debe cambiarse un 
posible riesgo para la salud por las promesas de un progreso económico. La sociedad 
debe y tiene que ser informada. Una soc1edad tratada con madurez toma decisiones 
maduras. una sociedad tratada con silencios, generará su propio ruido. Aceptemos, en 
f1n. que los conceptos "progreso" y "desarrollo económico", tan manipulados en los 
programas de residuos peligrosos. son diferentes para unos y otros. 

Identificación de sit1os contaminados. No se sabe dónde se encuentran los residuos 
peligrosos porque no se han buscado. y esto no se ha hecho porque se carece del 
instrumento adecuado Es necesario elaborar un inventario y una calificación de sitios 
contaminados con residuos peligrosos. 
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Debe ponerse en práct1ca de inmediato un programa que identifique, evalúe, clasifique y 
limpie este t1po de s1t1os. 

Dicho programa debería estar sustentado académicamente por las universidades y 
financiado por impuestos especiales a las industrias más contaminantes (incluidas las del 
gobierno). De no instalarse el programa en este momento, algún dia en el futuro 
inmediato lo tendremos que instalar obligadamente como consecuencia del agravamiento 
de la contaminación Como ejemplo de la Importancia de esta problemática, baste señalar 
que a través de un ejercicio efectuado en San Luis Potosi con m1embros de las 
autoridades gubernamentales, con representantes de grupos ecologistas y . con 
investigadores universitanos, se logró establecer un listado inicial de 47 sitios peligrosos 
para esta entidad Si San Luis Potosi cuenta con tantos sitios contaminados con 
sustancias peligrosas. ¿cuántos habrá en el resto del pais? Laboratorios. La vigilancia de 
nada servirá si las autoridades no cuentan con capacidad instalada para el análisis 
químico de muestras ambientales y biológicas. Para afirmar que hay contaminación lo 
primero que se reqUiere es demostrar su existencia. Ahora bien, consideramos que el 
sistema político mex1cano sufre de vaivenes que impiden la planeación a largo tiempo. 
Esto puede afectar el trabajo de los laboratorios. recortes de personal, de presupuesto, 
cambios de pnondades. etcétera. Por lo tanto. las autoridades deben centrarse en la 
capacidad instalada de las universidades e mst1tuciones que demuestren profesionalismo, 
calidad y contmuidad de trabajo. Un punto secundario seria la generación de estimulas 
para desarrollar metodologías analit1cas más sencillas. 

Podría pensarse. por ejemplo. en pruebas de campo o en el reconocimiento de 
sustancias quim1cas med1ante el inmunoensayo 

Supervisión de importaciones tecnológicas. Con los residuos peligrosos cabe preocup~rse 
por el pasado: ¿dónde están los residuos que hasta ahora se han generado?; por el 
presente· ¿qué se hace con los residuos que se están generando?; y, por el futuro: ¿qué 
pasará con los confinamientos que estamos instalando? Es necesario preocuparse por 
los residuos ya generados y, al m1smo t1empo. buscar la instrumentación de programas 
de minimización. Es deCir. hay que incorporar tecnologías para la remediación de sitios, 
simultáneamente a la Incorporación de tecnología~ para hacer más eficientes los 
procesos industriales Existen compañías nacionale::. y extranjeras que ofrecen sus 
productos. sus equ1pos y sus tecnologías. Como en otros campos, habrá que examinar 
los curncula de dichas empresas y se tendrá que cert1ficar el grado de actualización de la 
tecnología que ofrecen. Decis1ones tan importantes no las pueden tomar unos cuantos; 
las autondades deben selecc1onar. entre los sectores industrial y académico, a un grupo 
de asesores que opine y haga recomendaciones sot..re las tecnologías propuestas. En 
estas dec1siones tamb1én tienen que intervenir los grupos sociales; una decisión actual, 
tomada por el polit1co en turno. puede representar un nesgo en el futuro, cuando dicho 
político haya pasado a ser un ciudadano afectado. Investigaciones. En la literatura 
científica existen numerosos informes acerca de los efectos tóxicos de los contaminantes; 
sin embargo. poco se ha Investigado sobre los factores como la pobreza, la exposicL'ln a 
microrganismos y la desnutnción que pudieran modificar su toxicidad. Por ejemplo, el 
plomo. el arsénico y el benceno son inmunosupresores,47-49 "existe mayor riesgo a 
Infecciones en niños expuestos a residuos peligrosos? En lo referente a la desnutrición 
hubo un ejemplo .interesante en Arabia Saudita, donde se hipotetizó que la interacción 
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entre la desnutrición y los resrduos peligrosos fue el origen del cáncer de esófago que 
afectó a una comunidad cuya fuente de abastecimiento de agua potable se contaminó 
con productos del petróleo.50 Si en México abundan las infecciones microbianas y 
prevalecen importantes porcentajes de desnutrición, sería necesario fomentar la 
investigación para analizar las interacciones entre estos padecimientos y la toxicrdad de 
los contamrnantes ambientales. Además, estos datos no llegarán de países desarrollados, 
donde las rnfecciones y la desnutrrción ya fueron superadas. 

Nuevas metodologías Para estudiar sitios contaminados con residuos peligrosos, se 
requiere de una metodología que busque correlacionar factores ambrentales con efectos 
sobre la salud. a frn de obtener una magnitud del riesgo prevalente en la población 
afec:ada Una de las metodolog ias mas adecuadas para este frn es la diseñada por la 
ATSDR.51 Sin embargo. nuestro grupo la ha modificado para incluir el análisis de 
factores microbiológicos.52,53 Consideramos que el desarrollo y la enseñanza de ésta y 
otras metodologías deberían fomentarse den-tro de una estrategia nacional de residuos 
peligrosos. Por eJemplo, una de las mejoras que podrían investigarse es el análisis de 
nesgo por la expos1ción a mezclas químicas; para entender el alcance de este punto, se 
examinará un caso: en una evaluación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente 
(Environmental Protection Agency) sobre caracterrzación química de lixiviados 
provenientes de 13 sitios·donde se almacenaban residuos peligrosos, en sólo el 4% del 
total de compuestos se identificaron mas de 200 sustancias.12 ¿Cuál es la toxicidad de 
un lixiviado que contiene más de 200 compuestos? ¿Cómo se puede calcular la toxicidad 
de un lixiviado del que se desconoce el 96% de sus componentes? Además, si cada sitio 
de resrduos pelrgrosos genera una mezcla diferente de contaminantes, entonces cada 
sitio representara un potencial tóxico d1st1nto. lo cual implica que deberá ser tratado en 
forma part1cular La exposición a residuos peligrosos es un problema de expos1ción a 
mezclas químicas y como de ellas poco se sabe y como cada sit1o da origen a una mezcla. 
diferente. ahora puede entenderse la razón por la cual es necesario desarrollar un método 
que perm1ta abordar esta problemática 

L1sta de sustancras químicas prioritarias Se requiere establecer cuáles son las sustancias 
que con mayor frecuencia aparecen a altas concentraciones en los sitios contamin;odos 
con res1duos peligrosos en México Esta lista permitiría mejorar los métodos analítiCOS 
para detectarlas y fac1l1taria el análiSIS de los posibles padecimientos asociados a ellas. 
Inclusive tomando como base esta lista. se podria instrumentar un programa especifico 
de entrenamiento médico. 

13.2.7 Conclusiones 

Sr en torno de la contaminación atmosférica o del agua se han formado grupos de 
rnvestrgación y se han proyectado programas gubernamentales con solidez financiera. el 
tema de residuos peligrosos merecería igual o mejor tratamiento. La contaminación por 
res1duos es la más grave de todas· Involucra mezclas de contaminantes, afecta a todos 
los medios del ambiente, se encuentra en todo tipo de locaciones geográficas y a ella 
están expuestos los niños y los adultos, los JÓVenes y los ancianos. 
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México en particular,3. 13* y Latinoamérica en general 54 muestran algunos signos de 
progreso Cultivar lo que se está sembrando es responsabilidad de las autondades, de los 
grupos de investigación y de la sociedad en general (incluyendo a los movimie11tos 
ecolog1stas de grupos no gubernamentales). No podemos permitir que el futuro nos 
alcance. 

En los EUA, contando con la tecnología apropiada, se ha estimado el costo de remediar 
en 20 millones de nuevos pesos por sitio. 55 ¿Cuál sería el costo en un país donde dicha 
tecnología tiene que Importarse? ¿Cuántos programas sociales tendrían que desaparecer 
para obtener los recursos suficientes para limpiar al menos los 50 sitios prioritarios de un 
país como el nuestro? Es necesario remed1ar para prevenir las enfermedades pero, ante 
todo, es fundamental minimizar para ev1tar el costo que implica remediar. 

Tecnología. salud y atención social serían, entonces, los pilares de un programa gestado 
para enfrentar la problemática de los residuos peligrosos. Es necesario basarse en la 
c1encia sin olv1dar que el nuestro es un país con múltiples neces1dades en muchos 
frentes 
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13.3 HACIA UN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA ZONA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO. 

ECOLOGICA- LOS RETOS AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Sergio Sanchez Martinez y Sandra Luz Barrios 

De acuerdo con estudios recientes, en la Zona Metropolitana del Valle de México se 
generan anualmente alrededor de 587 mil toneladas al año de residuos peligrosos, lo cual 
representa alrededor de 33 kilogramos al año por habitante. Aproximadamente la mitad 
de estos residuos se generan en el Distrito Federal y la otra mitad en los municipios 
conurbados del Estado de Mé>.1co Hoy en dia, se est1ma que únicamente el 12% de estos 
se rec1clan. reúsan. tratan o conf1nan. mientras que el resto se disponen en forma 
1napropiada. a través de descargas al drenaje o mezclados con residuos municipales, asi 
como a través de quemas y tiraderos clandestinos. Ello se debe principalmente a que la 
infraestructura existente es msufic1ente y no cubre todas las necesidades de un manejo 
adecuado. lo que se traduce en un detrimento del medio amb1ente y, en ultima instancia, 
de la salud de la población. 

Los residuos peligrosos se generan principalmente en la industria y servicios, aunque en· 
los hogares también extste una contribución importante. Su composición es muy variada, 
e incluye sustancias organtcas e inorgánicas. Asimismo. su generación esta muy dispersa 
en el Area Metropolitana .. lo cual diftculta su control y la logística de acopio, recolección y 
transporte Es común que los residuos se encuentren mezclados entre si, o con ~~ros 
materiales no peligrosos.' lo cual incrementa significativamente su volumen y diftculta su 
transporte y los procesos de tratamiento y estabilización. 

En el fondo. una Importante proporción de la generación de residuos peligrosos esta 
asoctada con un mal maneJo de inventarios. por sobrexistencia de materia primas y 
almacenamtento de productos fuera de especificación Ademas, persisten en la industria 
VICIOS en la operación de los procesos industnales, como la defictente capacitación del 
personal. la falta de estandarizactón de procesos y la carencia de programas de 
mantentmtento preventivo y correcttvo. Con frecuencia, los residuos generados se 
encuentran almacenados en los pattos de las industrias, lo que representa para estas 
tanto problemas de operactón como una subutillzación de espacios, ademas de riesgos 
ambientales Entre los giros 1ndustnales que producen los mayores volúmenes de 
residuos peligrosos. destacan la industria química. fundidora, metalmecanica, textil, artes 
graftcas y galvanoplaslta 

Actualmente. la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente concentra en 
las autoridades federales las atribuciones respecto al manejo de los residuos peligroeos. 
Actuando en consecuencta, en octubre de 1996 el Instituto Nacional de Ecológica (INE), 
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publico el Programa Nacional para la Minimización y el Manejo Integral de los Residuos 
Industriales Peligrosos 1996-2000, en el cual se destaca que en la región centro del ¡:.ais 
(en la cual se inserta la Zona Metropolitana del Valle de México) se genera el 60% del 
total de los residuos peligrosos generados en el país. 

En apoyo al Gobierno Federal, desde 1993 la Comisión Ambiental Metropolitana ha 
ven1do desarrollando trabajos para coadyuvar al desarrollo de bases c1entif1cas para 
enfrentar este problema Entre los participantes en estos trabajos destacan el 
Departamento del Distnto Federal. el Gob1erno del Estado de México, el Instituto Nacional 
de Ecológ1ca. CONCAMIN, CANACINTRA, la Asociación Nacional de la Industria 
Ouim1ca. d1versas Industrias y centros de investigación. Asimismo, se ha recibido un 
Importante apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), así como de los 
gob1ernos de Estados Unidos, Canadá y Japón. 

Con base en dichos trabaJOS, ahora se tienen bien identificados los requerimientos de 
Infraestructura para el manejo de los res1duos peligrosos, así como las tecnologías 
disponibles en el mercado internacional. adecuadas a las características de la generación, 
considerando su factibilidad técnica y económica. Mas allá, se ha desarrollado una visión 
de amplio espectro enfocado hacia medidas de corto. med1ano y largo plazo par.;, un 
maneJo integral de los res1duos peligrosos. 

Hasta hace poco. el enfoque tradicional a nivel mund1al para el manejo de los residuos 
había sido parc1al. porque consideraba únicamente el control de los efectos y no el 
combate a las causas En los últ1mos años la tendenc1a se ha ido orientando hacia un 
maneJo integral. basado en una estrateg1a que da prioridad a las practicas de maneJO que 
evitan la generac1ón de res1duos o que reducen su volumen. Como segunda prioridad se 
establece el reciclaJe o el reuso. a continuación los tratamientos que estabilizan o 
destruyen los res1duos. y finalmente. el confmamiento controlado de los materiales inertes 
que resultan de d1chos tratam1entos Con este esquema de prioridades, la estrategia 
propuesta t1ene la fmalidad. en primer lugar. de dism1nuir las cantidades de residuos que 
se generan. a través de practicas prevent1vas y de mimmización; en segundo termino, se 
induce el máx1mo aprovechamiento del valor que aun conservan los residuos generados, 
a través del reuso y el reciclaJe Todo lo anterior orientado hacia el desarrollo de una 
planta industrial cada vez mas limpia 

El desarrollo y aplicación de instrumentos de política ambiental que favorezcan cn::ha 
estrategia de manejo integral. es una de las tareas prioritarias para las autoridades 
ambientales. que requiere una amplia participación del sector industrial, así como el 
apoyo de la soc1edad. Entre otros. dichos instrumentos deben incluir normas, incentivos, 
esquemas de autorregulación. SIStemas de informac1ón. capacitación e instancias de 
part1C1pac1on social 

Con respecto a la normatividad. esta en proceso su reorientación bajo la coordinación del 
INE. para fomentar la prevención de los residuos generados y su manejo racional, así 
como para adecuar sus niveles de exigencia y reforzar los mecanismos para su 
aplicación En cuanto a 1ncent1vos se ref1ere. se han identificado flujos de residuos cuyo 
manejo racional puede inducirse a través de diversos instrumentos económicos. 
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Por otra parte, la Comis1ón Ambiental Metropolitana lleva a cabo actividades para 
fomentar y promover entre el sector industrial, la instrumentación de practicas de manejo 
de residuos con un enfoque integral y preventiVO. La minimización de residuos a través de 
la rev1sión de los procesos de producción puede disminuir la generación hasta en un 30%, 
a través de practicas relativamente sencillas. 

Las actividades que se realizan actualmente se desarrollan en dos vertiente~: la 
formación de cuadros técnicos en el gobierno y en la industria y la elaboración de 
materiales de apoyo. 

Como instrumento principal de estas actividades figura una propuesta para implantar un 
Concepto Empresarial de Manejo de Residuos, que es un esquema logístico y de 
operación que se concentra en atender el ciclo de v1da completo de los residuos, para 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos materiales, humanos y económicos de las 
empresas. con el ob¡et1vo incrementar la calidad de la producción, con el menor impacto 
ambiental pos1ble. Consiste en evaluar el estado actual de operación de la empresa, 
ubicar los puntos focales de la problemática y establecer líneas generales para resolverla. 

Para el desarrollo del Concepto Empresarial, primeramente debe realizarse una auditoría 
1nterna. como punto de partida para conocer la situación real del manejo de los 
materiales. insumas y residuos que impera en esos momentos en la empresas. Asimismo, 
esta auditoría permite evidenciar los puntos focales de generación de residuos a todo lo 
largo del proceso de producción. En todo este proceso, es importante evidenciar los 
costos derivados de los manejos inadecuados o de las operaciones que aun cuando no 
son inadecuadas, pueden substituirse por otras mas redituables o menos impactantes 
desde el punto de vista ambiental 

Tomando el Concepto Empresarial como base. se elaboran Manuales de Minimización, 
Tratamiento y Disposición de Res1duos Industriales. Estos incluyen datos estadísticos del 
g1ro industrial en cuestión. bases legales para el manejo de residuos peligrosos, 
descnpc1ón de los pnncipales procesos productivos y de los tipos de residuos generados. 
Las med1das de minimización incluidas están relacionadas con los materiales e insumas 
empleados. con los procesos de producción y con la organización interna de la empresa. 

Uno de los problemas mas frecuentes en la industria se refiere a la sobreexistencia de 
materia pnma e msumos. así como productos fuera de especificación y en ocasiones 
volúmenes considerables de residuos mezclados (peligrosos con peligrosos, peligrosos 
con no peligrosos. etc.). Por ello. en los manuales se plantean medidas sencillas 
enfocadas a una adecuada programación de la producción y abasto de materiales. 

En cuanto a la producción, se consideran tanto el mantenimiento preventivo como la 
modificación del proceso productivo. En ocasiones es recomendable el cambio de 
tecnologías. Fmalmente, para la organización interna de la empresa, se presentan 
med1das para el mejoramiento de los sistemas de acopio, recolección y transporte interno 
de materiales y residuos. así como para la adecuada organización de los almacenes, 
tanto de desechos como de matenales e insumas. De especial relevancia son los 
programas de capacitación y mejora de la producción, así como las medidas de 
organización. los cuales son aspectos fundamentales para la instrumentación de un 
Concepto Empresarial de Manejo. 
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nasta el momento. la Comtsión Ambiental Metropolitana ha elaborado y publicado 
manuales para los gtros de la fundición y la metal mecánica y se contara con dos 
manuales mas antes de finalizar este año, correspondientes a la industria química y de la 
galvanoplastia. Los manuales para la industria de la impresión y textil, se concluirán 
durante el primer tnmestre de 1998 La difusion de estos materiales se esta llevando a 
cabo a través de teleconferencias vía satélite, que se transmiten simultáneamente, a nivel 
nactonal. 

Con apoyo en los manuales de minimización, los responsables del manejo de residuos 
pueden tniciar la mstrumentación de medidas para transformar paulatmamente sus 
procesos industriales hasta conseguir procesos mas limpios a costos bajos. 

Es indudable que para dar solución al problema de los residuos peligrosos en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, se requiere que los generadores, proveedores de 
servtcios de manejo y el gobterno, participen en un plan de manejo integral que garantice 
la eficiencia de las acciones a todo lo largo del ciclo de vida de los residuos peligrosos. El 
sector empresarial puede desempeñar un papel importante, adelantando los trabajos 
internos que le corresponden, lo cual puede redundar en beneficio de su competitividad. 

13.3.1 Bibliografía recomendada 

( 1) CMPCC y SM-Dinamys ( 1992). Estudio de Prefactibilidad de la Gestión de 
Restduos Tóxtcos y Peligrosos. México D.F. 

(2) CMPCC y TUV-ARGE-MEX. (1995). Estudio de Factibilidad para el Programa 
Integral para el Mane¡o de los Residuos Peligrosos en la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México 

(3) CMPCC y TÜV-ARGE-MEX. (1996). Emergency Program for the lntermed'ate 
Storage of Hazardous Waste in the Valley of Mexico. Concept for the Emergency 
Program. 

(4) CMPCC y Corporación Radian (1996). Estudto de Factibilidad para Reciclaje de 
Restduos Peligrosos en el Valle de Méx1co 

13.4 
EUROPEA 

EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS, EL EJEMPLO DE LA UNIÓN 

Por Catherine Alemu 
Periodista 

Ingresos en alza. crecimiento económtco favorable al consumo, son factores que 
propic1an el aumento de los residuos. Desde hace unos veinte años, los paises 
industrializados se hunden ba¡o estos signos exteriores de riqueza que intentan eliminar 
limpiamente. Desde principios de los años 90, Francia forma parte de los primeros pa1ses 
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europeos que se han tomado en seno la gestión de sus propias basuras. Diez año: de 
expenenc1a y un balance general alentador. 

Los paises de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) 
produjeron cuatro millones de toneladas de basuras en los años 90, con los Estados 
Unidos a la cabeza: 870 kg por habitante y año, es decir, 2,5 kg/dia. En 1997, alrededor 
del 64% de las basuras municipales iba a los vertederos, el 18% se incineraba y el 18% 
restante se rec1claba. La tendencia a valorizar las basuras ha ido acentuándose en los 
paises industrializados, pero no lo suficiente como para reducir el aumento del volumen 
que hay que elimmar. Las previsiones de la OCDE 1 van incluso más allá. La producción 
de basuras en los muniCipiOS, evaluada en 540 millones de toneladas en 1997, debería 
crecer un 43% de aquí al 2020. 

Para frenar esta evolución, la comunidad europea se ha dotado de una serie de directivas 
tendentes a valonzar los desechos de todo tipo: desde los más pesados, vehículos 
destinados al desguace y productos eléctricos y electrónicos, a los más ligeros, como las 
p1las y embalaJeS. Estos últimos fueron los pnmeros en sentarse en el banquillo de los 
acusados con la directiva de 1994 sobre embalajes y desechos de embalajes. A partí- del 
2 de JUlio de 2002, en cada uno de los paises miembros, deberán valorizarse el 50% del 
peso total de los desechos procedentes de embalajes, de ellos un 15% se destinará al 
reciclado. es decir, que volverá a introducirse en el ciclo de producción para sustituir total 
o parcialmente la materia prima virgen. 

13.4.1 Los residuos franceses en buenas manos 

¿Se han convertido los franceses en ecociudadanos ejemplares? Si nos fiamos del 
estud1o que ha llevado a cabo el 1nst1tuto de sondeos de la Sofres en la primavera del 
2000. el 80% de los franceses af1rma estar preparado para proceder a la selecc1ón de los 
desechos en su hogar y. de manera más global, la· misma proporción se preocupa 
senamente por los problemas medioambientales. Según las últimas estadísticas del 
IFEN~ (Instituto Francés de Medio Amb1ente). la producción de desechos (exceptuando 
escombros y tierras de acarreo) se est1ma en Franc1a en 600 millones de toneladas, la 
mayoría procedente de los residuos agrícolas (350 ·millones de toneladas) y de la 
construcc1ón (110 millones de toneladas) 

Cada francés t1ra al dia una media de más de un kilo de basura. Aunque debemos estar 
tranquilos. ya que se encuentran en buenas manos. Prueba de ello es que Francia ocupa 
el segundo lugar de los paises europeos. después de 1\lemania, en la lista de los paises 
que realizan una recogida selectiva de residuos Ccin 37 millones de contenedores 
diferenciados en el 2000, y 44 previstos en el 2001, Francia trata 1,7 millones de 
toneladas de embalaJes domést1cos cada año en los 250 centros de selección exclusivos 
via Eco-Emballages. orgamsmo de gestión de los residuos de embalajes domésticos. 
Esta soc1edad concesionana. visada por las entidades públicas, se creó en 1993 para 
responder a la ley de 19923

. Para el 2002. se ha fiJado como objetivo reciclar el 65% de 
los embalajes domésticos. En cuanto a la valonzación energética por incineración se 
estima en un 25% de los embalajes 

286 



13.4.2 

Módulo 1 
Biol Ma. Teresa Adame Gon.zález 

El reciclado: una profesión con todas las de la ley 

Gracias al 1mpulso de la directiva europea para la puesta en marcha de filiares de 
valonzación de embalajes rentables. el SIStema francés ha creado émulos, sobre todo en 
España y Portugal cuyas estructuras funcionan según principios similares. 

Por lo demás. los residuos domésticos 'administrados' por Eco-Emballages en el conjGnto 
del territono francés no representan más que una ínfima parte de esta categoría. Según la 
Ademe (Agenc1a de Medio Ambiente y Control de la Energía), en 1998, sólo se trataron 
unos 50 millones de toneladas de basuras domésticas y similares. De este potencial, la 
mayoría (58%) terminó en los vertederos de basura, mientras que el 22% tuvo un 
tratam1ento de valorización energética y el 6% biológico. El camino que queda para limitar 
que se recurra a los vertederos es todavía largo ... 

En Francia. la producción de res1duos industriales banales se estima en 95 millones de 
toneladas al año Procedentes de los restos de producción o de embalajes industriales 
usados. estos desechos. que no son pel1grosos ni inertes. se componen de madera, 
papel. metales. plásticos. v1dno. textil.. Su destrucc1ón incumbe a las empresas que los 
producen. obligadas a enviarlos hacia filiales de valorización adecuadas. 

En Franc1a. esta Circunstancia ha provocado el nacimiento de una auténtica industria del 
reciclado. En 1999. según la Federec (Federación de Profesiones del Reciclado), 4.100 
empresas especializadas trataron 30.5 m1llones de toneladas de residuos industriales. 
Una vez en el mercado. las materias pnmas secundarias suministran más del 40% de las 
neces1dades de la 1ndustna francesa. reduciendo asi costos y riesgos de contaminación 
ligados a la producción de materias primas vírgenes. El reto es de talla, ya que el objetivo 
es llegar a un ecobalance satisfactorio. Complementar reciclado y valorización energética, 
como se está comprobando en Francia. contribuye sin duda alguna a los buenos 
resultados registrados actualmente 

13.4.3 Bibliografia recomendada 

( 1) Les Perspect1ves de l'environnement 6e I'OCDE, [Las perspectivas 
med1oamb1entales de la OCDE] OCDE. Paris. 2001. 

(2) Abrégé statistique de l'enwonnement. [Compendio estadístico del medio 
amb1ente] IFEN. Orleáns. 2000-2001. 

(3) La ley del 13 de JUlio de 1992 relativa a la eliminación de los residuos y a la 
recuperac1ón de materias prevé para el 2002 que se destinen a los vertedtiros 
exclusivamente las basuras llamadas últimas (es decir, las no valorizables). 

13.5 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Alfonso del Va 1 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
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Patrocinado por la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del 
Ministerio de Fomento de España. 

13.5.1 Consideraciones básicas acerca de los residuos 

Aún dentro de la concepción más "débil" del término "sostenible" aplicado a desarrollo, 
debemos aceptar que los residuos derivados de las actividades económ1cas extract1vas, 
transformadoras. consum1doras no son otra cosa que recursos naturales 
desaprovechados Ello ex1ge -en aras de un mimmo ngor- tener en cuenta no sólo su 
condición y estado matenal. s1no su contenido energético. Por residuos debemos 
considerar tanto los materiales. sólidos. líquidos y gaseosos -con su contenido energ~tico 
intrínseco-. como los exclusivamente energéticos: vibraciones, radiaCtivos, 
electromagnéticos .... que abandonamos en el entorno. A este respecto es preciso señalar 
que los limites del hipotético crecimiento indefinido no están sólo establecidos por el 
agotamiento o progres1va disminución de la disponibilidad de los recursos, sino por la 
prop1a y lim1tada capac1dad de la biosfera para acoger los residuos. 

La cuestión de los res1duos afecta en general y de forma horizontal a todas las 
actividades. personas y espacios, convirtiéndose en problema no sólo por lo que 
representa en términos de recursos abandonados sino por la creciente incapacidad para 
encontrar lugares que permitan su acomodo correcto desde un punto de vista ecológico' 
Esta incapacidad viene determinada no sólo por la excesiva cantidad de res1duos que 
generamos smo por su extraordinana peligrOSidad en determinados casos: radiactivos, 
algunos organoclorados ... entre otros. 

A pesar de generar más residuos que b1enes útiles. debido a nuestra baja eficiencia e~ 
las actividades económ1cas. no se conoce m la cuantía ni la peligrosidad de los mismos. 
En España no ex1ste una contabilidad de los recursos naturales abandonados en fGrma 
de res1duos. pero se puede estimar en unos seisc1entos m1llones de toneladas anuales los 
residuos materiales generados en las actividades de extracción. transformación, 
distribución y consumo. casi la mitad de esta Cifra corresponde tanto a residuos gaseosos 
(CO, neto. en su absoluta mayoría) como a residuos sólidos (en gran parte materia 
orgámca fermentable) 

Partiendo de la premisa de que el me¡or residuo es el que no se produce, se llega 
lógicamente a entender que la prevención debe ser el objetivo prioritario, para aquellos 
res1duos de dificil o nulo aprovechamiento· peligrosos (radiactivos), la mayor parte de los 
gaseosos. electromagnéticos. vibraciones (ruido). calor .. ; pero no todos los residuos que 
se generan pueden ser fácilmente evitados por lo que aún siendo la prevención el objetivo 
principal a conseguir -entendida como la ev1tación absoluta de residuos y no el 
desplazamiento geográfico o el cambio de estado de los mismos-, ésta debe ser 
contemplada conjuntamente con la reutilización. rec1claje y disposición final -lo más 
respetuosa posible con el entorno- de los inevitables residuos que se obtengan. Sólo 
podremos encontrar un destino final aceptable -ecológicamente hablando- para los 
res1duos SI estos no son exces1vos y, sobre todo. si carecen de peligrosidad para la 
b1osfera e incluso para el espac1o exterior. 
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Una gestión "sostenible" de los recursos naturales traspasa necesariamente el m<·rco 
espacial de la c1udad y obliga a actuar de forma global y coordinadamente a lo largo de 
todas las actividades económ1cas. extracc1ón. transformación, distnbución y consumo, 
Integrando en las m1smas los objetivos de prevención y aprovechamiento de los residuos 
con el fin de reduc1r progresivamente la actividad extractiva y las agres1ones ambientales 
denvadas de la generación de res1duos; reducir los casi trescientos millones de toneladas 
de residuos de C02 netas (descontando lo que ya recicla la vegetación) que em1timos 
anualmente a la atmósfera sólo seria posible s1 se actuase sobre el sector energético y 
del transporte principalmente (reducción) y se aumentase espectacularmente la cubierta 
vegetal (reciclaje). por citar un ejemplo ilustrativo. 

Evolucionar hacia una mayor sostembilidad en la gestión de los recursos implica ser 
capaz de evaluar la ef1c1enc1a alcanzada en términos de ahorro de recursos naturales -
tanto matenales como energét1cos- y evitac1ón de residuos. La metodología que intenta 
ponerse a punto actualmente. no sin dificultades, para evaluar comparativamente la 
ef1C1enc1a en el uso de los recursos se basa en el estud1o 1ntegral del "ciclo de v1da" - de la 
"cuna a la tumba" en la term1nologia anglosajona- de los productos, con el propósito de 
conocer el balance ecológ1co o "ecobalance" de todo el proceso: extracción, 
transformación. distribución, consumo. reutilización. reciclaje, disposición final de los 
residuos (tanto materiales como energéticos). Lóg1camente gestionar de forma más 
sostenible los recursos implica acercarse progresivamente hacia la "producción limpia", 
objetivo que irr6~RII(fl1or consumo de recursos (materias primas y energía). 
s1no la drástica d1sminuc1ón de los res1duos grac1as a la integración de la reutilización y el 
reciclaje de los mismos en el proceso product1vo: los bienes así producidos deben a su 
vez ser d1señados para alcanzar una mayor durabilidad -duplicar la vida útil de los objetos 
sigmfica reducir a la mitad los residuos- en su fase consuntiva y una posterior 
reciclabilidad 

No obstante la producción limp1a y las estrateg1as de durabilidad -sólo posibles 
generalmente en paises de alto nivel tecnológico y gran capacidad de planificación e 
1ntegración social en los sectores productivos y consunt1vos- lejos de ser extensible al 
resto del planeta. sólo está desarrollada en algunos limitados sectores. En España los 
conceptos de "ecobalance". "producción hmp¡a" o "durabilidad" apenas son manejados 
fuera de las simples estrateg1as del "marketing" verde, y la prevención y reducción de 
residuos no son objetivos aún perseguidos ni por las administraciones públicas ni poi· los 
sectores de la producción y el consumo 

13.5.2 Bases para una gestión más sostenible de los residuos 

A pesar de las grandes cantidades de residuos que se generan en España, no es ni la 
pérdida de recursos naturales, ni incluso la peligrosidad para el entorno lo que más suele 
preocupar a los gestores públicos o pnvados de los residuos, sino las dificultades de todo 
t1po -económicas. geográficas. ecológicas. sociales- para encontrar un destino final 
aceptable para los mismos 

La situac1ón más paradójica se da en relación a la fracción mayoritaria de los residuos 
sólidos. la constitUida por matena orgán1ca fermentable (más de 160 millones de Tn 
anuales sobre un total de residuos sólidos próx1mo a los 280 millones), ya sea ésta de 
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origen urbano (doméstico, mercados, hostelería ... ), industrial, agropecuario o forestal. Por 
un lado nos encontramos con el enorme déf1cit de materia orgánica de nuestros suelos -
duplicar al menos el escaso 1% con que cuentan muchos de ellos, exige un aporte 
cont1nuado de matena orgán1ca supenor a los doscientos m1llones de toneladas anuales, -
lo que facilita y aumenta el qu1zás mayor problema ecológ1co español: la erosión y 
desertización de nuestro territono; por otro lado, el incorrecto tratamiento o si~ple 
abandono de estos residuos ocasiona gravísimos daños al medio, contribuyendo a 
agravar considerablemente el otro gran problema ecológico: la contaminación de las 
aguas dulces -el 75% de la cual es debida a los vert1dos de materia orgánica-, así como a 
incrementar los costes de tratamiento (vertederos controlados, incineración) y a fomentar 
la Incultura ecológica. incluida la parte que afecta a los agricultores y el rechazo social de 
la gest1ón de los residuos 

Reciclar los residuos orgánicos fermentables debería ser en España prioritario -aún más 
en este caso. lógicamente, que la prevención mediante un proceso de fermentación 
aerobia exquisitamente controlada contamos con medios y experiencia para ello- que 
perm1ta la obtención de un "compost" o abono orgánico cuya adecuada utilización, ya sea 
urbana (parques), agrícola (cultivos más ecológ1cos) o forestal (recuperación de espacios 
quemados), permita ir devolviendo al suelo la materia orgánica y los nutrientes que 
extr<ugamos de él y que tanto necesita. Aún compostando todos los residuos orgánicos 
no se cubriría más que una pequeña parte de las necesidades. Compostar masivamente 
estos residuos -el único recicla;e propiamente d1cho que podemos hacer de forma muy 
s1milar al que· se produce en la naturaleza- exige hacerlo desde una perspectiv¡¡ o 
"estrategia mediterránea" que contemple no sólo objetivos puramente ecológicos: freno a 
la erosión del suelo. sino otros de contenido también económico y soc1al: recuperación de 
espacios quemados y desarrollo de una agncultura más ecológica y sostenible que pueda 
ir prescindiendo de los enormes costes amb1entales y económicos de los fertilizantes 
inorgámcos de síntesis. sustituyendo al máx1mo las cuantiosas importaciones de estos 
abonos por el compost. cuya producción debería al menos ser apoyada,-legal, técnica y 
económicamente- de la m1sma forma que lo es la de fertilizantes sintéticos. 

Respecto a la otra importante fracción de los residuos sólidos, la constituida por los 
materiales directamente reciclables por la industria: papeles. cartones, metales, vidrios, 
plásticos. text1les. cauchos .. , conv1ene señalar la también paradójica situación de que 
mientras su presenc1a es abundante en las basuras. tanto de origen urbano como 
Industrial. la industria rec1cladora española tiene que importarlos de otros paises que los 
recuperan abundantemente. Por ello. anualmente gastamos cantidades próximas a los 
cien m1l millones de pesetas en importar unos cinco m1llones de Tn de residuos (sólo de 
papel y cartón se superan las 600.000 Tn) que en muchos casos están presentes en las 
basuras m1entras en éstas se gastan cada vez sumas más. elevadas (doscientos. mil 
millones anuales sólo en las urbanas) en su recogida, transporte y "tratamiento" o 
"eliminación". términos éstos últ1mos que en realidad se refieren a meros intentos de 
ocultación (vertido controlado en el mejor de los casos) y transformación físico-química 
(incineración) muy poco respetuosos siempre con el entorno. 

SatiSfacer adecuadamente la demanda real de residuos sólidos -ya sean estos para 
aprovechamiento Industrial o agrícola- exige que. como corresponde a su condición de 
recursos naturales. sean, al menos cuidadosamente recogidos por separado y 

290 

j.ll\ 
,; 

,, 

" lf,: 
ir ., 

,1\ 
., 



Módulo 1 
Biol Ma. Teresa Adame Gonzó:lez 

./ El segwm1ento se usa para verif1car los impactos 1dent1f1cados en el EIA 

.r El uso de indicadores facilita el segwmiento de los impactos 

El seguimiento, tanto de la obra realizada, como de los impactos generados, puede 
conSiderarse como uno de los más importantes componentes de la planificación, así 
como del d1seño de programas de gestión ambiental. Este programa, tiene como finalidad 
comprobar la severidad y distnbución de los impactos negativos y especialmente, cuando 
ocurran 1mpactos no previstos, asegurar el desarrollo de nuevas medidas mitigadoras o 
las debidas compensaciones donde ellas se necesiten. 

El control es requ1sito 1mprescmd1ble para que la aplicación de las med1das no se separen 
de las metas ong1nales y se desvíen de los objetivos ambientales. Este· es el marco 
necesano para evaluar los resultados obtenidos y mejorar las decis1ones de gestión. 

El estudio de impacto ambiental debe incluir una fase de recolección sistemática de datos 
y de organ1zacíón de la información necesana para segUir la evolución de los Impactos 
ambientales en el !lempo. El propós1to que persigue el establecimiento de un programa de 
segu1míento es. por tanto. múltiple y podría sintetizarse en los siguientes puntos: 

a) Comprobar que las medidas propuestas en el estud1o de 1mpacto ambiental se 
han realízado 

b) Proporc1onar información que podría ser usada en la verificación de los 
1mpactos predichos y mejorar asi las técn1cas de pred1cción. 

c) Proporc1onar información acerca de la cal1dad y oportumdad de las med1da~ de 
m1t1gac1ón adoptadas 

d) Comprobar la cuantía de c1ertos impactos cuando su predicción resulta dificil. 

e) Art1cular nuevas med1das en el caso de que las aplicadas no sean sufictentes. 

f) Ser una fuente importante de datos para mejorar el contenido de futuros 
estud1os de 1mpacto amb1ental. puesto que perm1te evaluar hasta que punto las 
prediCCiones efectuadas son correctas Muchas de las predicciones ambientales 
se efectúan med1ante la técn1ca de escenanos comparados y por ello, es relevante 
este tipo de 1nformac1ón. 

g) Detectar alteraciones no previstas en el estudio de impacto ambtental, debiendo 
en este caso adoptarse nuevas med1das 

Los programas de segu1m1ento son usados cada vez con más frecuencia como un 
componente ad1c1onal de la gestión ambiental y en definitiva, es el elemento central.11ue 
perm1te verificar la cal1dad del estudio y la sustentabihdad ambiental de las acciones 
humanas Dado que para ser ef1caz este programa necesita de una cuidadosa 
plan1f1cac1ón. es útil cons1derar algunas premisas básicas que faciliten el detalle 
requerido. A este respecto. son Interesantes las sigUientes consideraciones: 
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• Ex1ste una abundante cantidad de datos que son de utilidad para este fin y que 
son recogidos por organismos públicos e 1ncluso entidades privadas. Estos datos. 
en muchos casos disponibles. neces1tan ser identificados, reunidos e 
interpretados. 

• Deb1do al elevado costo de la estructuración y e¡ecución de un programa de 
seguimiento ambiental y al uso común que pueden hacer distintos organismos. es 
necesana una cu1dadosa coordmación en su planificación. 

FASES DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Un adecuado programa de seguimiento tiene las siguientes fases para cumplir con sus 
propósitos: 

a) Objelrvos Los objetivos deben permitir la identificación de los aspectos 
afectados. los t1pos de impactos y los indicadores necesarios. Para que el 
programa sea efect1vo. el marco 1deal es que éstos últimos sean pocos. fácilmente 
med1bles y representativos de cada ambiente afectado. 

b) Recopilacrón y análisis de los datos Este aspecto incluye la recopilación de los 
datos. su almacenamiento y acceso y su clasif1cac1ón por variables. La recolección 
de datos debe tener una frecuencia temporal adecuada que dependerá de la 
vanable que se esté controlando. 

c¡ InterpretaCión El aspecto más importante de un programa de seguim1ento es la 
tnterpretación de la informac1ón recog1da Para ello deben despejarse los camb1os 
asoc1ados a la variabtlidad natural de aquellas alteraciones provocadas por 
acc1ones humanas Medtr la desvtación respecto a estados anteriores no es 
totalmente válida. hoy en dia se conoce que los sistemas tienen fluctuaciones de 
d1versa amplitud y frecuenc1a. pudtendo darse la paradoja de que ellas sean 
producto de cambiOS naturales Las dos técnicas posibles para interpretar los 
camb1os son tener una base de datos para ·Jn período de tiempo importante 
anter~or al proyecto o establecer un control en zonas testigos similares 

d) Rerroalunentacwn de los resultados Los resuitados obtenidos pueden modificar 
los ob¡et1vos 1n1ctales Por ello. el programa de seguimiento debe ser flexible y 
encontrar un punto de equtllbflo entre la conven1encia de no efectuar cambios para 
lograr senes temporales lo más largas pos1bles y la necesidad de modificar el 
programa con el f1n de que refle¡e adecuadamente la problemática ambiental. 

ConSiderando todos estos aspectos el programa de seguim1ento está condicionado por 
los 1mpactos que se van a productr caso a caso. s1end::> imposible fijar a priori programas 
genéncos que abarquen a todos y cada uno de los 1mpactos ambientales y proyectos 
Involucrados Este programa debe ser por tanto especifiCO de cada proyecto y su alcance 
dependera de la magn1tud y calidad de los 1mpactos que se esperan. 
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ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El seguimiento puede involucrar lo siguiente: 

• Monitoreo de descargas al aire y agua 

• Completar informes penódtcos del estado del proyecto 

• Conductr estudtos suplementanos de terreno 

• Llevar a cabo análtsts adtcionales 

• Realizar audttorias para revtsar el comportamiento de los impactos ambientales 

En la elaboración de un programa especifico pueden considerarse las siguientes fases: 

a) Deftnictón de los impactos tncluidos en el programa de seguimiento a partir de 
la información aportada por el estudio de 1m pacto ambtental 

b) Deftnictón de los objettvos del programa. considerando los stguientes aspectos· 
población afectada. salud de la población. elementos del medio natural que 
son usados por la población (suelo. agua potable. etc.). elementos bióttco~ de 
valor ambiental. y constituyentes abióticos del medio natural. '' 

. .! El segu1m1ento defme la cantidad y caildad de la información necesaria 

El segwm1ento perm1te tomar decis1ones para corregir s1tuac1ones ambientales ... 
negat1vas , 

" 
Los mformes'penódlcos perm1ten seguir la evolución ambiental de un proyecto 

. .¡ El programa de segwm1ento debe ser detallado 

c) Determtnactón de los datos necesarios para incorporar en el programa. Entre 
estos destacan 

• Seleccton de indtcadores de impacto y de los parámetros que han de ser 
suces1vamente medidos para evaluar su comportamiento en el tiempo. 

• Determ1nac1ón de la frecuencia en la recolección de datos. La frecuencia 
debe ser la mimma necesana para analizar la tendencia y la correlación 
causa-efecto Para algunos parámetros. la oportunidad en la recolección 
puede ser más Importante que la frecuencia; por ejemplo. en el análisis de 
calidad del agua. es crucial la med1ción en periodos de emergencia ya que 
esos valores no son usuales de encontrar con gran frecuencia 

• Determinación de los lugares del muestreo o áreas de recolección, lo que 
debe hacerse en función de la localización de las actividades causantes del 
1mpacto. las áreas más afectadas y los puntos que permitan med1r 
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parámetros integradores y que ayuden a un entendimiento global del 
problema. 

• Determ~nación de los métodos de recolección de datos y su forma de 
almacenamiento (tablas. estadísticas. gráficos. mapas. etc). 

• Definición de crítenos para seleccionar la facilidad y comodidad de 
acceso a los datos por parte de los usuarios. 

• Defínic1ón de compatibilidad entre formatos de la información. 

• Determinación de los métodos para analizar los datos. 

• Definición del cronograma de actividades. evaluación de los costos del 
programa. identif1cac1ón del personal requerido y definición de 
responsabilidades 

d) Comprobación de la existencia de los antecedentes avenguando los datos 
disponibles. incluyendo la frecuencia y fecha de recolección. ubicación de 
muestreos y métodos de recolección 

e) Programa de respuesta a las tendenc1as detectadas: 

• Respuesta general a las debilidades encontradas. 

·5R&!I¡llrJesta específ1ca a los impactos que han alcanzado los niveles 
crit1cos. incluyendo el detenimiento o modificación de las actividades 
causantes y la corrección de los impactos considerando mecanismos 
adiCionales 

f¡ Anális1s de v1abilidad del segu1miento y control para enfocar el alcance de los 
obJetivos seleccionar 1nd1cadores de impactos alternativos. definir la 
frecuenc1a de los muestreos y buscar métodos para la recolección de datos. 

g) Preparac1ón de mformes penód1cos con. niveles de impactos que resultan del 
proyecto. ef1cac1a observada de las medidas correctoras. exactitud y 
correcc1ón del estud1o de 1mpacto amb1ental. y perfeccionamiento y adaptación 
del programa 
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Tabla 2222 Ejemplo de contenidos de un programa de segwmiento 

Actitkta.d Ej~'4."Uior o Tirmpo [nlidad J:,t.ataJ Información 
Supuvi!t!lr rtqurido qut conlrolal ~..n. 

Muestreo u 01 ve: Bidnd Datos Entidad de control N" de 
do::ÚI.Ull.!l de la e ruz !Cmestra!Cl de faunA ejemplares 

p.x S años JXli' c:spccu:: y 
aYistamicnto 

Calu!.od d< CTI Coru.ultorn 2 años Dirección general Mucstrns 

-".fU., de salud mnbu::nt.'ll diariwo de: 
metales 
petados 

-" Los datos deben corresponder a los impactos ambientales identificados 

-" Los md1cadores pueden tener bases legales o bien apoyarse en critenos ampliamente 
aceptados 

Tabla 2323 EJemplo de acc1ones de seguim1ento de variables ambientales 

Artiridad • d!.urroD.u \•rut.•n dtla .. bwDtt PlrlJ:Utroa Indicador 
~ .. ''lrllbk qot prf"'Dital m«br dt t.tidld 

lllllu..'t:alal ~atdk'M 

l. Aj:lla Medie iOn de tlujo• C"audaiC's mlft Promedio 

'"' "'"" !Uiérioo 

2.Ain SltuciOn'* c.1lkbd P:u-ttcub.a PMIO Norma 
cna~On 

.lSa.c"lu J>mj,J.o dt C once ntr nc iOn d: Promedio• Nonna 
producn ... ·J&d Na~ K. diarios lppm) 

4. J"lor:. Tuack ~1uu J,e boJo.lUCS Cobcrtum p.;,¡;,m de 
dt f o n: •ta.c ton JO% de 

cobertura de 
linea bax: 

;.. P•1uj,· Oeter"uu r\.\1\IJC' Cahd.'ll.l \ISual Pcnrpció.n Promedio de 
w:eptabilidad 

1. Pobt.ciún Re kx ..,¡ il.AC lllll ' Penan» que N" de Val..- de linn 
... po""""' mi¡rm ponan.u de baJe . 
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La aplicac1ón del programa puede contener, al menos, las siguientes fases en su 
desarrollo: 

a) AnáliSIS de datos: 

• Recolectar Jos datos 

• Determ1nar el n1vel de acción y de impacto 

• Def1n1r la localización de acciones e impactos 

• Determ1nar la durac1ón de acc1ones e impactos. 

• Correlacionar datos de actividades e impactos. 

b) Evaluación de la signif1cancia de Jos niveles de impacto: 

• Identificar tendencias de impactos. así como la tasa de cambio o de 
Incremento SI se produjera. 

• Identificar impactos que excedan de niveles establecidos. 

• Evaluar la eficacia de las med1das correctoras 

c) Programa de respuesta a las tendenc1as detectadas. con detenimiento o 
mod1f1cación de las actividades causantes y corrección de los impactos 
ad1c1onales 

d) Preparación de informes penód1cos con 

• N1veles de impactos que resultan del proyecto. 

• Ef1cac1a observada de las med1das aplicadas 

• Exact1tud y corrección del estudio de impacto 
amb1ental realizado. 

• Perfeccionamiento y adaptación del plan. 

Es preciso destacar que los Indicadores son Indispensables para la toma de decisiones en 
cuanto tienen tres funciones principales que permiten: a) observar y conocer el estado, ver 
las evoluciones en el !lempo y destacar las d1ferenc1as espaciales; b) entender las 
relac1ones causa efecto. hacer comparaciones y crear tipologías de impactos; y e) 
moc!•f1car lineas de acc1ón. ayudar a la formulación de las decisiones futuras, evaluar Jos 
alcances de las dec1s1ones pasadas y d1señar estrategias. 

__ , ___ E_Is~e~g~u-'m~,e~n~to~d~a~o~r~'g~e_n~a_u~n~p~ro~g~r~a_m~a~d~e_r~e~s~p~ue~s~t=a------------------------- .. ~ 
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.- El segwm1ento ajusta las dec1s1ones a la realidad concreta 

.- El cumplim1ento admimstrat1vo es la verificación de los procedimientos establecidos 

1 v' La verif1cac1ón del cumplim1ento del plan de manejo ambiental es el análiSIS de cómo se 
aplican las med1das consideradas 

v' La verif1cac1ón de la Sltuac¡ón ambiental ex1stente permite defmir medidas y acciones de 
me1oram1ento 

16.4 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Se considera la siguiente tipología de análisiS para evaluar los resultados del programa de 
segL!tmiento· 

a) Cumplimiento de procedimientos administrativos. Este tipo de información 
responde cómo se han cumplido los procedtmtentos admimstrativos contemplados en el 
estudto. Se mcluyen aspectos tales como 

• Requerimientos legales aplicables según el tipo de acción. •' 

• Cumplimiento de los procesos de información. participación y difusión de los 
resultados del EIA y de las implicanc1as ambientales del proyecto en las distintas 
etapas de 1mplementac1ón. ' 

• Cumplimiento y aJustes al cronograma de ejecuctón de las acciones y sus 
impllcanc1as administrativas. 

b) Cumplimiento del plan de manejo ambiental. Este tipo de antecedentes da 
respuesta al grado de cumplimiento de los compromisos asumtdos en materia de 
m:t1gac1ón y compensación de 1mpactos También tncluye las med1das de prevención y 
control de acc1dentes que se deduzcan de las eventuales Situaciones de nesgo sobre el 
med10 amb1ente. producto de la pred1cctón y evaluación de los tmpactos ambientales del 
proyecto o act1v1dad Los elementos a considerar se relactonan con aspectos tales como: 

• Grado de coherencia de las medtdas implementadas respecto a los impactos 
Identificados y evaluados 

• Ef1cac1a de las medtdas adoptadas 

• Ef1c1enc1a del proceso de Implementación de las medidas de mitigación y 
compensación. 

• Cumplimiento de los plazos y ttempos astgnados para la implementación de las 
med1das correspondientes 
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e) Cumplimiento de la sustentabilidad ambiental. Acá se da respuesta a la 
sustentabilidad amb1ental en su globalidad, detectando aquellos aspectos del medio 
ambiente que no han respondido favorablemente a las acciones emprendidas y que 
demandan la modificación del plan de maneJO ambiental. 

Para la definición de sustentabilidad. se consideran los impactos adversos Significativos y 
sobre ellos se aplican cntenos de verif1cac1ón del grado de deterioro previsto, en 
comparac1ón con lo observado realmente en el t1empo de apl1cac1ón de la evaluación. 
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debidamente tratados postenormente para su meJOr integración ecológica. económica y 
social en los ciclos product1vos que asi podrían ser cada vez más locales y cerrados en 
materiales y energía. aqui el papel de la ciudad, gran generadora de res1duos, y de sus 
ciudadanos. toma de decis1ones y participación colectiva en la gest1ón de los recursos y 
los res1duos, es decis1vo. 

Actualmente, la integración de los aún considerables residuos sólidos, tanto inertes como 
orgán1cos fermentables. en los c1clos productivos industriales y agrícolas, está casi en su 
totalidad presíd1da por cnteríos estrictamente económicos, aunque ello no signifique que 
no se obtengan también benefiCIOS ecológicos -que generalmente podrían ser mayores- y 
sociales (generación de empleo). Más de cinco millones de toneladas de residuos sólidos. 
gran parte de los cuales t1enen su ongen urbano. son anualmente aprovechados pe·.- la 
1ndustría y la agncultura españolas gracias a una actividad recuperadora y rec':ícladora que 
alcanza muchas veces su máxima eficacia cuando es llevada a cabo por los sectores más 
marg1nados de nuestra soc1edad. como ejemplo significativo cabe señalar que la 
recuperación urbana de chatarras metálicas por parte de los siete poblados marginales 
que existen en Madrid cap1tal es probablemente superior a la obtenida por todos los 
sistemas publicas existentes en España para la recuperación de residuos 

13.5.3 Las nuevas realizaciones para el fomento de la recuperación y 
el aprovechamiento de los re:.iduos sólidos urbanos 

Las tradicionales instalaciones de selección y compostaje de residuos sólidos urbanos 
(RSU) recogidos 1ndíscnm1nadamente en ongen. y de las que llegó a haber cerca de 
med1o centenar en España. han 1do desapareciendo (actualmente son 25) a medida que 
su rend1m1ento descendía en cuanto a materiales recuperados y calidad del compost 
elaborado. las causas de este descenso hay que situarlas en el plano técnico: d1seño 
equ1vocado a partir de tecnología minera de selección (relativamente válida cuand-: la 
basura contenía pocos. fácilmente separables y no peligrosos componentes). en el 
polit1co-económ1CO trato d1scnm1natono de la 1ndustría recuperadora y rec1cladora frente a 
la extract1va y de fertilizantes quim1cos. y en el cultural. falta de una conciencia amb1ental 
crit1ca y amplia entre la pobl;:¡c1on y las administraciones capaz de apoyar aquellos 
aspectos pos1t1vos que ofrecían algunas de estas 1nstalac1ones (quizás la mejor de ellas. 
en su momento. era estatal) 

Por otro lado el aumento de la generación de RSU (residuos sólidos urbanos) ha ido 
paralelo al del grado de complejidad y peligrosidad de los componentes de la basura: a su 
vez el esfuerzo de recuperac1ón y aprovechamiento ha ido descendiendo. Como 
consecuenc1a de ello. las crecientes cantidades de R.S U han comenzado a constituir un 
problema cada vez mayor: contam1nac1ón de suelo. a1re. aguas y degradación del paisaje 
debido a los vert1dos y quemas Incontroladas: rechazo de la población hacia los 
tratamientos más antlecológicos (Incineración. vertederos controlados e incluso planta de 
selecc1ón y compostaje s1n separación de ongen): y últimamente discriminación y 
perju1c1os económ1cos directos respecto a los paises de la U.E. que cuentan con sistemas 
avanzados -generalmente más complejos y costosos- de recuperación y reciclaje de RGU, 
de los cuales Alemama es el más Importante (punto verde) 
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Como consecuencia de todas o algunas -según los casos- de las causas y circunstancias 
antes señaladas. se han 1do abnendo paso con lentitud y no sin dificultades. pero 
generalmente con gran apoyo Ciudadano. las nuevas prácticas de gestión de los RSU 
basadas en la prevención. recog1da selectiva en origen, compostaje de la fracción 
orgán~ca fermentable y rec1claje de gran parte del resto de los materiales. 

13.5.3.1 Los sistemas para el aprovechamiento integral de los RSU 

A com1enzo de la década de los ochenta comienzan las primeras recogidas selectivas 
municipales en ongen de papel. cartón y vidrio en algunas ciudades españolas. En 1983 
se in1c1a en Pamplona el primer Plan Integral de recog1da selectiva. reutilización y reciclaje 
de todos los componentes de la basura por deseo del propio Ayuntamiento y ante las 
enormes d1f1cultades que había encontrado para aplicar las soluciones clásicas: planta de 
selección y compostaje que habia fracasado. proyecto de vertedero controlado que es 
violentamente rechazado por la poblac1ón afectada y pequeña planta incineradora 
(Burlada) que se quema antes de su inauguración; el equipo que elabora y pone. en 
marcha el plan. consigue. en un tiempo récord (6 meses) que los vecinos de un barno de 
Pamplona separen y depositen de forma diferenciada, para su posterior recogida 
selectiva 6 componentes diferentes de la basura· papel. cartón. text1les (ropas) v1dno y 
volum1nosos. en una pnmera fase. y materia orgán1ca fermentable (bolsa verde) y el resto 
(bolsa azul) con los materiales 1nertes reciclables y otros no aprovechables en la segunda 
fase Postenormente fue aprobada la extensión del Plan. por decisión unánime de todos 
los Ayuntamientos. a toda la Comarca de Pamplona (1986). 

El Plan de la Comarca de Pamolona da un salto cualitativo en la gestión de los residuos 
sólidos urbanos al 1ntroduw. por vez pnmera en España. unos cntenos de prevenc1ón y 
aprovecham1ento basados en la 1ntegrac1ón de los sistemas tradicionales de 
recuperac1ón. reut1lizac1ón y reciclaje locales -procurando mejorar los aspectos técn~cos y 
soc1ales- dentro de una estrategia más amplia y a largo plazo en la que se contempla la 
part;:;¡paclón de la poblac1ón -adulta e 1nfantil (educación)- en la separación y recogida 
select1va de los res1duos y la elaboración y posterior aplicación en la agncultura navarra 
de un compost de alta calidad Como realizac1ones rr.ás significativas cabe destacar la 
creac1ón de un SIStema de recog1da select1va de envases de vidrio. altamente ef1caz. que 
comb1naba la recog1da dlfecta (hostelería). a cargo de una cooperativa de jóvenes 
exprofesamente formada (pnmer curso del INEM sobre aprovechamiento de los RSU), 
con la aportac1ón de los ciudadanos a los contenedores. (diseñados para evitar roturas) 
Situados por toda la Comarca. El destino mayontano de los envases era su reutilización 
en las bodegas navarras y La R1o¡a. para lo cual se clas1f1caban y lavaban en una planta 
(c:on maqu1nana de fabncac1ón española) proyectada dentro del plan y en cuya gestión 
part1c1paba el recuperador (trapero¡ ae VIdriO en la Comarca. s1endo la propietaria de las 
mstalac1ones una empresa pnvada (RECRISA) formada por los propios generadores 
(hosteleros) y reutilizadores (bodegueros) del v1dno navarro; la potenciación del colectivo 
"Traperos de Emaús" (apenas una docena de persona!' sin estabilidad laboral, ni ingresos 
f1jos y garantizados). ded1cado a la recuperación y venta de electrodomésticos y muebles 
usados. med1ante su 1ntegrac1ón en el Plan para hacerse cargo de la recogida de todos 
los volum1nosos. papel cartón y ropa de toda la Comarca; actualmente con 70 empleos 
f1¡os. recogen unos cuatro millones de k1los de estos materiales en 7 mancomunidades 
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navarras, de las cuales se reciclan realmente el 75%, en el campo de la educación cabe 
señ?lar la creac1ón de un complejo programa para introducir la prevención y el reciclaje 
de residuos en la escuela que contó con una huerta de agricultura ecológica (funciona 
todavía en Ansoain) cuyas instalaciones y maquinana fueron construidas por los propios 
alumnos con matenales reciclados, mcluido la recuperación del suelo a base de campos! 
de recog1da selectiva y estiércol, así como una exposición itinerante en la que, entre clras 
cosas. se podían observar los ciclos y procesos de reutilización y reciclaje (con materiales 
reales) de cada uno de los componentes de la basura doméstica (los resultados 
altamente positivos de estas experiencias dieron lugar a los pnmeros materiales 
didact1cos ed1tados en España. a cargo del Gobierno de Navarra, y prem1ados por el 
Ministerio de Cultura en 1986). 

El éxito de este primer programa desarrollado en la Comarca de Pamplona no debe 
atribUirse tanto a los logros del mismo -no todos los objetivos se alcanzaron, como se 
explica mas adelante- sino a la demostración de la Viabilidad de una nueva forma de 
gestionar los residuos que sabe establecer objetivos ambientales prioritarios propios de 
nuestras necesidades ecológ1cas· pnoridad al aprovechamiento de la matena orgámca 
s1endo además capaz de integrar los sistemas tradicionales de recuperación y reciclaJe de 
los RSU dentro de una estrategia amplia y avanzada de recogida selectiva basada en la 
educac1ón y participación ciudadana. El programa navarro (1993-96) se adelantó a las 
actuales y ya habituales y obligatorias prácticas de recogida selectiva y reciclaje de los· 
paises más adelantados de Europa y EE.UU. en materia ambiental. , 

S1 bien el programa navarro encontró exces1vos obstáculos-fuera siempre del ámbito 
técnico y ambiental- para su completa realización. su coherencia teórica y la demostración 
de su v1ab1l1dad pract1ca lo convirt1ó en punto y modelo de referencia para su aplicación. 
con reducidas va nantes en Madnd (Barna del Pilar, Colonia Mirasierra y Ciudad de los • 
Per10d1stas) Barcelona (Torrellas de Llobregat. S Cugat del Valles y Molins del Rei),', 
Córdoba y Navarra (Mancomunidad de Montejurra). donde se alcanza el meJor resultado 
español de reCIClaJe de los R. S U: mas del 60% de todo lo generado con costes 
monetanos equ1valentes e 1nfenores al vert1do controlado e Incineración, respectivamente 
en España. y uno de los mas altos de Europa. En otras ciudades y pueblos se han 
desarrollado programas s1milares sólo de forma expenmental: Motril. Granada. y la 
Coronada (BadaJOZ). con éx1to en la part1c1pac1ón y obtención de los objetivos previstos en 
la mayona de los casos pero sm cont1nuidad. lo que resulta siempre desaconsejable. 

Ante la relat1va compleJidad de este nuevo modelo 1ntegral de recogida selectiva y 
aprovechamiento de los residuos. derivada de la novedad, falta de equipos profesionales, 
1ncert1dumbre en la comercialización de los matenales recuperados, ... ,los responsables 
mun1c1pales españoles. carentes de una especial preocupación ambiental relativamtinte 
sena y no estando obligados por leg1slac1ón alguna al respecto, han optado en general -
salvo las excepc1ones señaladas- por recog1das selectivas de aquellos materiales -
vidno.papel.cartón.envases- d~rectamente recogidos en algunos casos o, en su defecto, 
garant1zada s1empre su comercialización por la industna recicladora correspondiente; 
recog1das select1vas que han contado con generosas y discrecionales ayudas de las 
admin1strac1ones central. autonóm1ca y local.así como de los propios sectores 
económ1cos afectados· mdustnas de pastas papeleras de recuperación y de envases 
(sobre todo v1dno) 
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13.5.3.2 Los sistemas para el aprovechamiento de los residuos de papel y 
cartón y de envases y embalajes 

Actualmente. casi todas las poblaciones españolas cuentan con sistemas de recogida 
selectiva de envases de vidrio med1ante contenedores situados en los espac1os públicos 
para su fraccionamiento y postenor fabncación (reciclaje) de nuevos envases. regulados 
mediante contratos normalizados suscntos entre la Asociación Nacional de Empresas de 
fabricación automática de envases de vidno (ANFEVI) y las administraciones locales. Algo 
semejante, aunque menos extendida su recogida selectiva, a pesar de la mayor 
dependencia exterior. sucede con los residuos de papel y cartón. Además, las recogidas 
select1vas de estos residuos -envases de vidrio, papel y cartón- han sido apoyados con 
Inversiones directas y ayudas de diferentes tipos desde las administraciones autonómica, 
y central (MOPTMA), gracias a las iniciativas de los propios fabricantes de envases y 
embalajes de v1drio. papel y cartón: 1ntentos parecidos han surgido posteriormente de los 
otros sectores Industriales: fabricantes de envases de plásticos, aluminio, compuestos, ... ; 
pero los objetivos de estas iniciativas no son sólo el aprovechamiento de estos residuos 
ae envases y embalajes. s1no que responden también a intereses de tipo legal, 
económico y comerc1al ("marketing" verde) 

En el campo de lo legal cabe señalar los intentos de la CEE de reducir la generac1ón de 
res1duos de envases y embalajes (c1ncuenta millones de toneladas al año) que dieron 
ongen a la "01rect1Va del consejO relativa a los envases para alimentos líquidos" 
(85/339/CEE) la cual preconizaba una sene de medidas genéricas para la prevención, 
reutilización y reciclaje de envases de bebidas, pero sin objetivos cuantitativos concretos, 
lo que d1o lugar a Interpretaciones y actuac1ones muy diferentes con consecuer.cias 
des1guales dentro de los paises de la CEE: algunos estados optaron por normativas de 
reducc1ón. reutilización y rec1claje de envases y embalajes (Dinamarca, Alemania) que 
fueron consideradas como barreras comerciales (opuestas, incluso al Tratado de Rorna) 
por los sectores afectados (fabncantes de envases y envasadores-exportadores) de los 
paises más reac1os al cumplim1ento de la directiva. España, que en 1989 aun conservaba 
una buena parte del tradiCIOnal s1stema (garantía de depósito) de envases retornables 
para relleno (reut11tzac1ón) en alimentos liqUJdos (y el 34% de todas las bebidas se 
comerc1a11zaban en envases rellenables de v1drio). fundamental para el logro de los 
ob¡et1vos de prevenc1ón de re51duos de envases contemplados en la directiva, elud1ó 
s1stemát1camente el cump1tm1ento de la m1sma siendo denunciada por ello por la 
Com1s1ón Europea (Asunto C-192/90) ante el Tribunal de Justicia de la CEE de 
Luxemburgo que d1ctó sentenc1a condenatona en 1991 contra nuestro país por 
1ncumpl1m1ento de la d1rect1va. (la trasposición se efectuó mediante R.O. 319, 1991, de 8 
de marzo del M1msteno de Relac1ones con las Cortes, pero sin los programas operativos 
necesanos. por lo que d1cho RO no ha tenido incidencias práctica alguna). 

Con el ob¡et1vo de armon1zar las diferentes políticas y realizaciones llevadas a cabo por 
algunos Estados m1embros en este asunto. la Com1sión Europea inicia, en 1989, el primer 
proyecto de mod1f1cación de la directiva 85/339 con propuestas de elevados objetivos por 
parte de algunos paises ( 100% de rec1claje de todos los residuos -excepto plásticos- por 
parte de Holanda). y que se concreta en un segundo proyecto en 1991 con objetivos 
cuant1tativos concretos· límite máximo de 150 kg. de residuos de envases y embalajes por 
habitante y año. 90% de recuperac1ón de estos residuos para su aprovechamiento con un 
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mínimo de 60% de reciclaje Cuatro años más tarde (20-Xll-94) se aprueba, tras 
sucesivas modificaciones a la baja impuestas por los estados más reacios a estos 
objetivos, la nueva direct1va (94/62/CE) relativa a todos los envases y sus residuos que 
obliga al cumplimiento de unos objetivos sensiblemente más bajos que los ya 
conseguidos por una buena parte de los Estados miembros Así, entre otras novedades, 
se reduce del 90% al 50% el aprovechamiento y del 60% al 25% el reciclaje de los 
envases y sus res1duos. se el1m1na el objetivo de prevención-máx1mo de 150 kg/hab/año 
de estos residuos y se Introduce la proh1bic1ón de aprovechar (1) más del 65 % y rec1clar 
más de 45% de estos res1duos. excluye además prácticamente del cumplimiento de estos 
objetivos a tres Estados (Portugal. Grecia e Irlanda). El Estado Español (MOPTMA) 
intenta el cumplimiento de la nueva d1rect1va med1ante un Real Decreto que, tras quince 
borradores. no consigue ver su aprobación definitiva 

Paralelamente a las miciativas de la Com1sión europea. los sectores fabricantes de 
materiales para envases y envasadores (comercialización de productos) propugnan una 
estrategia- ante el temor de una normat1va europea apoyada por varios paises, que 
pud1era apostar por la prevención. envases reutilizables, reciclaje elevado y prohibicié:'l de 
materiales peligrosos (PVC, ciertos aditivos)- basada en la recogida selectiva de estos 
res1duos y argumentada en el derecho de los Industriales a escoger libremente el material 
y tipo de envase y a no sufrir trabas comerciales por parte de cualqu1er país por razones 
ambientales En 1989. los veinticinco grandes grupos industriales de los sectores; 
fabricantes de materiales de envases y embalajes. así como envasador de diferentes• 
productos de gran consumo. ccnstituyen en Bruselas una poderosa asociación -European 
Recovery and Recycling Association (ERRA)- con el objet1vo de matenalizar en la práctica 
la estrategia antes señalada y adelantarse a la nueva directiva con realidades basadas en 
expenenc1as de recog1da select1va de res1duos de envases y embalajes para su reciclaje .. 
(o InCineración pos tenor) que s1rvan de "modelo europeo" basado en una alternativa' 
consolidada a posibles normat1vas estatales o comunitarias (nueva d1rectiva) que pudiera: 
contener objetivos cuantitativos de prevenc1ón. reutilización y prohibiciones de ciertos 
materiales y tipos de envases -normativas ya existentes en paises como Alemania, 
Austna. Bélg1ca. D1namarca. F1nland1a. Holanda y Suecia dentro de la Umón Europea, y 
Su1za-. Después de realizar d1ez experienc1as piloto de recogida selectiva en Europa -
todas ellas en paises (Portugal. España. Grec1a.ltalia. Irlanda, Reino Unido, Francia) 
carentes de normat1vas restrictivas como las citadas antenormente. excepto Holanda
ERRA t1ene como objetivo actual construir una red mas amplia integrada por más de 
veinte expenencias dentro de su "programa de referencia". En España el "modelo 
europeo" propugnado por la ERRA se materializó en Barcelona (B. de la Sagrada Familia) 
con apoyo técn1co. fmanc1ero. publicitano y comerc1al. un sistema similar es el finalmente 
adoptado por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

Con la actual d1rect1va que obliga a rec1clar un 15% de cada materia, el SIStema de 
recogida select1va de res1duos de envases de vidno es el ún1co que puede permitir su 
cumplimiento con relat1va rap1dez y s1n grandes esfuerzos gracias al formidable y eficaz 
s1stema de recog1da selectiva 1mplantado por ANFEVI. circunstancia que no se da en el 
resto de los envases celulós1cos. plast1cos metalices. complejos, textiles y maderas. 

En el campo de lo económico cabe señalar la dependencia exterior de residuos de papel 
y cartón· -en 1994 se importaron 644 200 toneladas de estos residuos, a pesar de haber 
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arrojado cerca de 3 millones de toneladas a las basuras, lo que explica la necesidad del 
sector fabricante de contar con un suministro nacional mediante recogidas selectivas al 
menor coste posible (financiadas actualmente de forma generosa por las 
administraciones públicas). Respecto al modelo de recogida selectiva de residuos de 
envases de v1drio Implantado en España por ANFEVl, su objetivo principal es el 
abaratamiento de los costes de producción gracias al empleo de calcin (chatarra de VIdrio 
recuperada) y la eliminación de los envases retornables para relleno (el sistema más 
ef1caz para la prevención de residuos de envases); las empresas del sector, ante la falta 
de cumpl1m1ento de las previsiones de crecim1ento de las ventas de envases de vidrio, 
optaron, para dar ocupac1ón a la gran capacidad de producción instalada, por fomentar la 
exportación y el desarrollo tecnológico para producir envases ligeros no retornables como 
el envase del futuro (en 1985 se destinaron 175 millones de pesetas a la promoción de 
estos envases. cifra supenor al ahorro obtenido por el vidrio recuperado para rec1clar en 
los contenedores) En 1993 se recuperaron mediante 23 401 contenedores 111.250 Tn de 
res1duos de envases de v1dno frente a más de un millón de toneladas que acabaron en 
las basuras. 

En el terreno del llamado "marketing verde". el interés de las recogidas selectivas de 
pape:l y cartón potencian la 1magen "verde" y/o "ecológica" del sector en general a la vez 
que aumentan más los beneficios por la venta de "papel reciclado" en el caso de las 
empresas fabricantes de este producto frente a las del sector de pastas químicas que han 
acuñado el contra-término de "papel ecológico" (supuestamente fabricado sin productos 
agres1vos -cloro- para el entorno). En el caso de los envases de vidrio -el envase más 
valorado actualmente por los consumidores- el sistema de recogida selectiva de los 
res1duos de envases permite a los fabricantes a través de una bien cuidada organización 
(Centro de Envases del Vidrio. CEVI). el desarrollo de intensas campañas por medio de 
publicaciones periódicas. congresos. ses1ones técmcas y supuestos programas de 
educac1ón amb1ental. la 1ntroducc1ón. en los ámbitos del consumo y sobre todo en las 
escuelas de toda España. de materiales didácticos y profusas informaciones en las que 
se 1ns1ste en los benef1c1os ambientales de consumir envases de vi51YaJdesechable frente 
al resto de los envases fabncados con otros matenales. De esta forma no sólo se 
mcent1va el háb1to de depos1tar los envases en los contenedores. sino que se promociona 
el envase de v1dno desechable como garantía de higiene. reciclabilidad y su 
correspondiente benef1c1o amb1ental. frente a los grandes competidores de este envase -
envases complejos (cartón. alum1mo. plástiCO) t1po "brik" y de PET (poliet1leno-tereftalato, 
un r..Jevo pláStiCO)-

13.5.3.3 Los sistemas para el aprovechamiento de residuos textiles y 
voluminosos 

Los res1duos textiles (ropas y calzados) cuentan con un nivel de aprovechamiento 
considerable grac1as a las recog1das select1vas. mediante presentación de los mismos en 
los portales de las viviendas. organizadas por industriales recuperadores para su 
c:asif1cac1ón y postenor destino a los mercados de paises africanos fundamentalmente; 
una parte. cada vez menor. de los tex1iles recuperados se destina a la fabricación de 
útiles de limpieza ("Coton" o rizos de hilachas y trapo de limpieza, siendo la marina 
mercante el mayor comprador. una parte aún menor se destina a otros usos: fabricación 
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de borras y traba¡os artesanales úarapas, traperas ... ). Las recogidas selectivas de estos 
restduos por parte municipal son practicamente inexistentes, a diferencta de otros paises, 
si exceptuamos las realizadas por grupos del tipo "Traperos de Emaus" medtante 
convenio con ayuntamientos 

Los residuos de gran volumen electrodomésticos, muebles, material de oficina, son 
objeto de recuperación en escasos mumctpios. si bten en varios de los que se efectúa 
esta recogida selecttva se obttenen altos rendtmientos en términos económicos, 
ecológicos y soctales En estos casos, los servtcios de recogida corren a cargo de 
colecttvos con marcado caracter de integración soctal que obtienen tngresos procedentes 
de la venta de los ob¡etos recuperados -venta directa con o sin reparación pr,;·¡ia, 
desguace y aprovechamiento para reciclaje de los materiales- y en algunos casos 
también en concepto de servtcto de recogida de basuras por el ayuntamiento 
correspondiente Estos colectivos o "empresas soctales margtnales" constituyen una 
oportunidad extraordtnaria para aprovechar la rica y eficiente -aunque carente de 
organtzación. adecuación técmca y dtgnidad laboral- tradición recuperadora -traperos, 
chatarreros. chamarileros- y adecuarla a las necestdades actuales con un contenido 
social elevado y digno (generación de empleo estable). Actualmente se está en tramite de 
constitución de una Federación de 38 empresas sociales marginales dedtcadas a la 
recuperacrón que proporctonan empleo estable a cerS<NtJii (Lj¡jlvliM~;onas Sólo seis de 
ellas (Traperos de Emaus de Pamplona. Fundación Engrunes de Barcelona, R que R de 
Albacete. Recikleta de Basaurr. Traperos de Emaus de Bilbao y Fundación Detxalles de 
Mallorca) recuperan mas de vetnte millones de kilogramos de residuos, de los cuales se 
recrclan actualmente mas del 80% 

La dependencra exterror de res1duos. el paro estructural en sectores marginales con 
tendencia a procurarse gananc1as a través de otros comercios ilicitos y socialmente 
perjudiciales y la neces1dad de elaborar un sistema de recogida selectiva que '3ea 
ef1ciente y poco costoso monetarramente nos.debe obligar a considerar la necesidad de ir 
rntegrando a los aun numerosos grupos y personas que aún actúan libre y 
desorganizadamente en esta actividad de recuperación, dentro de los planes integrales 
de gest1ón de res1duos tanto de amb1to mun1cipal como autonómico y estatal. Como 
e1emplo significativo y no úmco, cabe citar que tan sólo las aproximadamente cincuenta 
famil1as gitanas que habitan uno de los poblados marg1nales de Madrid capital, recuperan 
mas chatarra metallca (férrica y no ferrrca) que todas las instalaciones mecanicas 
mun1c1pales de Madrrd de recuperación de materrales de las basuras (planta de 
recuperación y composta¡e de 700 Tn/dia de capacrdad. complejo TIR-Madrid de 1.200 
Tn/dia y separador magnétiCO de 850 TN/dia) En conjunto la recuperación de chatarras 
metal1cas que obt1enen las familias g1tanas de los siete poblados marginales que existen 
en Madrrd cap1tal es probablemente superior a la obten1da por todos los SIStemas públicos 
(ayuntamrentos. comun1dades autonomas y admin1strac1ón central) existentes en España 
(plantas de recuperacrón y composta¡e. separac1ón magnética, centros de aportación 
voluntarra "de1xallerras. puntos limpios. centros de recuperación y reciclaje, 
ecoparques . y s1stemas de recogida select1va en origen). España tmporta anualmente 
mas de cuatro millones de Tn de chatarras férricas, frente a una capacidac· de 
recuperactón que no alcanza el m1llón y med1o de Tn. 

297 

,. 
~} 

t .1 

~~ 
<'·~ 

·,~ 
.1 

" 

,,! 
: ... 
':j 
~,.: 

~j 
1 



Módulo l 
Bwl. Ma. Teresa Adame Gonzdlez 

13.5.3.4 Los sistemas para el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
procedentes de restos alimenticios y similares. 

En las ciudades se generan residuos de materia orgánica fermentable que proceden 
básicamente de restos de alimentos (domiciliarios, de hostelería, mercados, industrias 
alimenticias ... ) mataderos y carn1cerías. barrido y poda de parques y jardines, y lodos de 
depuradoras de aguas residuales. 

En aquellos municipios en los que existen plantas de compostaje, éstas se hacen cargo 
generalmente sólo de la matena orgánica constituida por restos de alimentos, 
transformándola en compost que normalmente no ofrece la calidad necesaria para ser un 
producto aprec1ado y valorado monetanamente dado su mvel de impurezas e incluso de 
contaminantes peligrosos Aunque actualmente los procesos mecánicos de separación de 
la matena orgimica y de compostaje postenor han mejorado notablemente sólo se 
cons1guen calidades y rentabilidades monetanas aceptables en contados casos en los 
que se procede a la recogida selectiva en ongen de los res1duos orgánicos. separ;>dos 
prev1amente por los vec1nos La planta de compostaje de Cárcar en Navarra. que 
composta la fracc1ón orgán1ca domiciliaria. separada por los vecinos, e industrial de la 
Mancomunidad de Montejurra. y la planta de Castelldefels (Barcelona) que composta 
restos de parques y jardmes y lodos de la depuradora de aguas residuales del municipio y 
de la industna. junto con los residuos de alimentos de Mercabarna (Barcelona) y restos 
del cult1vo de champiñón. son dos ejemplos significativos. 

Las basuras urbanas que se tratan en las plantas de compostaje no llegan al 11% de 
todos los RSU españoles. obteniéndose menos de 400 000 Tn de compost, 
representando la producc1ón de compost de las dos plantas antes citadas menos del 2% 
de la c1fra antenor. como dato signif1cat1vo que md1ca en gran parte el n1vel de materiales 
ajenos al compost. cabe señalar que m1entras en la planta de Cárcar el compost obtenido 
es el 17.5% del total de la basura. en el conjunto de. las plantas de toda España, se 
obt1"ne un 25% 

Desafortunadamente. la gestión de los lodos de depuradoras de aguas residuales. de 
restos de oarques y jard1nes y de la fracc1ón orgán1ca cunst1tuida por restos de alimentos 
y Similares no goza de una gest1ón conjunta a pesar de su excelente complementariedad 
para elaborar un compost de calidad. diferentes departamentos y empresas (públicas y 
pnvadas) que gest,onan estos reSiduos. falta de expcnencias y conocimientos de los 
procesos de compostaje por parte de los técnicos. ausencia de legislación al respecto que 
obl1gue al cumplim1ento de ciertos Objetivos. son algunas de las causas de esta situación 
y cuya explicación más completa sólo hay que buscarla en el abandono general de los 
asuntos ambientales concern1entes a la erosión del suelo, a la agricultura y al 
aprovechamiento de los res1duos. 

Por últ1mo es Importante señalar el ef1ciente sistema cie recogida selectiva "domiciliaria" 
que se lleva a cabo para el aprovechamiento de los residuos de mataderos y carnicerías, 
que superan el m1llón y med10 de Tn al año y de los cuales se reciclan 1.200.000 Tn con 
objeto de obtener grasas y hannas para p1ensos De no existir este sistema de 
aprú~echam1ento. totalmente pnvado. y s1n apoyo of1cial alguno, el problema ambiental 
que ocas1onarian estos desechos seria muy elevado y muy dificil de resolver 
correctamente. c~rcunstanc1a que se da en aquellos lugares en los que por razones 
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generalmente geograt1cas (Islas Baleares y Canarias, pequeñas poblaciones le¡anas a las 
fábncas ) no se pueden aprovechar estos res1duos. 

13.5.4 Valoración general de las nuevas realizaciones para el fom€rto 
de la recuperación y el aprovechamiento de los RSU en España 

En conjunto. estas realizaciones suponen la demostración de que los sistemas de 
aprovechamiento. basados en la participación de los ciudadanos en la recog1da selectiva 
de los residuos. son viables en España al haberse obtenido niveles medios de 
partiCipación y efíc1encia sim1lares a los alcanzados normalmente en Europa. Sin 
embargo, los planes de gestión de RSU que contemplen sistemas integrales de recogida 
select1va y aprovechamiento de los residuos, aprovechando los tradicionales mecanismos 
recuperadores y la industria recícladora y que den prioridad al compost de calidad y su 
correcta aplicación agrícola. son desafortunadamente extraordinariamente escasos: 
apenas Córdoba cap1tal y la Mancomunidad de Montejurra (Navarra) se acercan al 
cumplimiento del máx1mo ideal señalado. seguidos de lejos por el lento desarrollo de los 
tres planes provinciales de Barcelona y la aun sólo parcial experiencia de Madnd de 
incierto futuro No obsíante, las dos primeras citadas ofrecen actualmente resultados 
difíciles de encontrar y más aun de superar en otras ciudades europeas. si tenemos en 
cuenta el mvel de partida. tiempo. medíos (costes monetarios. carencia de legislación; 
falta de estímulos económicos y polit1cos ... ) para su realización. i 

En lo que respecta al modelo desarrollado para el aprovechamiento de determinados 
res1duos (voluminosos. papel y cartón. textil. .. ) basado en la recogida selectiva. 
reparac1ón y/o desguace llevado a cabo por empresas soc1ales marginales con gran 
contenido de mtegrac1ón soc1al y generac1ón de empleo. modelo que puede suponer una 
alternativa al agomzante y desamparado sector de la recuperación tradicional (traperos: 
chatarreros. chamarileros .• ) es Importante señalar que el balance es muy positivo aunque 
en térm1nos cuantitativos (Tn recog1das) sean aun modestos los resultados: en este caso, 
Deixalles (Mallorca) y Traperos de Emaus (Navarra) ofrecen resultados Igualmente 
elevados en comparac1ón con lo que se desarrolla en este campo en Europa, aunque la 
ausenc1a de datos europeos (o al menos desconocimiento) no permite comparar 
fácilmente los resultados 

En contrapos1c1ón a las valoraetones antenores. es necesario señalar que los dos 
SIStemas más extendidos y que mayor cantidad de residuos consiguen recoger 
selectivamente envases de vidno y papel-cartón. si bien han supuesto un avance en lo 
que a extens1ón de la recogida select1va en toda España supone y sin dejar de considrrar 
que son necesanos. tamb1én hay que dejar constanc1a que han supuesto un cierto 
retroceso en lo que a prevención y aprovechamiento de los residuos supone. La recogida 
actual de residuos de envases de vidrio ha contribuido decisivamente a la eliminación de 
los envases retornables para relleno -cuya desapanc1ón total, segun los datos de 1989, 
aun aumentando el numero de contenedores y duplicando las T nicontenedor que se 
obtienen con el sistema actual. representaría una generación y pérdida de dos millones 
de toneladas de res1duos de envases de vidrio más que 1rian a la basura anualmente-; 
igualmente este sistema ha supuesto una pérdida de empleo en el sector de la 
recuperación y lavado de botellas -la sustracción de envases, sobre todo de cava en 
Cataluña. de los contenedores fue uno de los primeros problemas con este sistema- y de 
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competit1v1dad para numerosas bodegas y embotelladoras que obtenían parte de su 
margen comercial al utilizar botellas recuperadas. En el caso del papel y cartón, lejos de 
aumentar los mveles de recogida. estos continúan descendiendo -"la tasa de recogida" 
(porcentaje de papel y cartón recuperado sobre el total consumido) se ha reducido del 
44% en 1985 al 36% en 1994-; de forma aún más acusada que en el caso de los envases 
de v1drio. el nuevo sistema ha supuesto la eliminación de buena parte del circuito 
trad:~ional de recuperación con la consecuencia de respuestas perjudiciales para el nuevo 
sistema por parte de c1erto sector de la recuperación (incendio de contenedores, saqueo 
sistemático de los nuevos contenedores metálicos). La complementaridad y adecuación 
de los dos s1stemas -tradicional y contenedores- hubiera permitido, con el m1smo apoyo 
dado a ambos. elevar la "tasa de recogida" de forma considerable, circunstancia .:¡ue 
tamb1én se hub1era debido llevar a la práctica en el caso de los envases de vidrio -la 
experiencia de Pamplona en los años 80 demostró la viabilidad económica del sistema 
m1xto gracias a la planta privada de lavado: s1n embargo, los apoyos oficiales sólo han 
beneficiado a los nuevos sistemas de recogida: sólo en 1993, la administración central 
(MOPTMA). dest1nó 700 millones de pesetas a la compra de camiones y contenedores 
para d1chas recog1das. 

De la valorac1ón. tanto pormenorizada como de forma global, de las nuevas realizaciones 
llevadas a cabo en España en este campo durante más de una década, se pueden 
extraer una serie de conclusiones y recomendaciones que se refieren tanto al ámbito local 
-urbano por excelencia-. como autonómico y sobre todo nacional (legislación, grandes 
acuerdos intersectoriales e 1ntermm1steriales) y de la propia Unión Europea. 

Cabe señalar en pnmer lugar que. en lo que a la gran mcógnita de la participación popular 
en los Sistemas de recog1da select1va se ref1ere. la respuesta española está en niveles 
aceptables e 1ncluso en algunos casos supenores. a los niveles que se obtienen de 
promed10 en tos paises de la UE. 1ncluso podría añadirse. por los escasos pero 
S1gmf1cat1vos datos ex1stentes. que la demanda de tos ciudadanos hac1a este s1stema se 
deta sentlf cada vez más en un número crec1ente de poblaciones. La "disculpa" por este 
mot1vo ("'a gente no va a separar aunque se le pida") por parte de los responsables 
mun1c1pales para ev1tar este sostema. aun manifestando muchas veces su idoneidad 
desde el punto de v1sta amb1ental. está realmente tan extendida como injustificada. a esta 
supuesta d1scutpa se añader. otras qu1zas mas fundamentadas de tipo cultural, 
económ1co. operat1vo y legal que merece la pena explicar con algo más de detalle. 

En pnmer lugar la consideración de recursos valiosos otorgada a los desperdicios 
palabra con mas de 100 acepc1ones distintas. muchas de las cuales están cargadas de 
connotac1ones muy negat1vas de toda índole- es muy reciente en España y se carece aún 
de elementos para su valoración. no sólo de t1p0 global o cultural, sino concreta de cara a 
su aprovecham1ento matenal (y/o energétiCO) contabilidad de su generación, inclusión del 
estudio de su aprovechamiento en las enseñanzas oficiales ... : todo ello penmitiria poder 
camb1ar la "cultura del desperdiCIO" -por otra parte la mayor producción material de 
nuestro s1stema económ1co- en un plazo menor y permitir la aparición de expertos y la 
generación de conoc1m1entos prachcos para abordar correctamente la gest1ón de los RSU 
y as1milables desde la ópt1ca de su aprovechamiento 

Desde el punto de v1sta económ1co. la comercialización de los materiales recuperados de 
los RSU no cuenta con los canales adecuados -el mercado, como tal, apenas existe o 
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está muy enrarec1do, la gestión no suele estar en manos de expertos, ... - y además se 
enfrenta cada vez más a ofertas crecientes de los excedentes de residuos provenientes 
de los grandes sistemas de recog1da select1va de otros paises financiados por las propias 
ex1gencias legales Todo ello conduce a la 1nex1stenc1a de garantía alguna sobre un prec1o 
relativamente estable para los diferentes materiales recuperados, algunos de los cuales 
dependen directamente del precio de las materias primas vírgenes cuyo precio "político" y 
artificialmente bajo -petróleo. aluminio, madera ... - contribuye decisivamente a la baja 
valoración monetaria de los res1duos correspondientes: polímeros plásticos, envases de 
alum1nio. Los ayuntamientos, lógicamente, se enfrentan a la incertidumbre de una 
comercialización dudosa de unos res1duos que para su correcta recogida selectiva han de 
invertir más recursos -y no sólo monetarios- que los habituales para esta labor. 

Pero a los Inconvenientes culturales y económicos, se unen los estrictamente derivados 
de la novedad. escaso desarrollo de estos sistemas aún en nuestro país y lo que, 
paradójiCamente puede parecer, aún más escaso conocimiento de lo existente en este 
campo: la 1nerc1a en la manera de abordar los "planes de gestión de los RSU", .las 
Inversiones realizadas en sistemas trad1c1onales de recog1da (y, en algunos casos de 
tratam1ento) y los modelos de explotación de los servicios correspondientes (cada vez 
más a través de concesiones a largo plazo a un reduc1do número de empresas privadas), 
son algunos de los "Inconvenientes operativos" a la hora de cambiar profundamente los 
sistemas de recog1da y tratamiento de los RSU (servicios que representan un gasto de 
200 000 m1llones de pts anuales a cargo de los ayuntamientos españoles). ·~ 

Las explicaciones anteriores. que nos llevan a desear un cambio cultural, económico y 
operat1vo (o de gest1ón) de los Rsu (y de los res1duos en general) nos conducen también 
a la necesidad inevitable del correspondiente cambio legislativo (Nota 1 ). Este cambio 
legal debe serv1r de base para el establecimiento de un marco estratégico que considere· 
los residuos como autént1cos recursos necesanos, no sólo desde el punto de vista 
ecológico. smo económico y social (generación de empleo): el desarrollo legislativo 
deberá a su vez contemplar los necesarios Instrumentos -fiscales, económicos, y técnicos
para que los nuevos sistemas de recuperación y aprovechamiento de los Rsu sean 
fácilmente establecidos en los mun1C1p1os españoles a la mayor brevedad posible, 
obv1ando los actuales 1nconvementes antes señalados. a su vez, la nueva leg1sl<::-ión 
deberá recoger las potencialidades de aprovechamiento que ofrece nuestro tradicional 
s1stema de recuperac1ón y aprovechamiento y la reciente experiencia que en este campo 
han aportado las nuevas realizaciones. todo ello deberá servir para el establecimiento de 
ObJetivos cuant1tat1vos y cronológ1cos de prevención. reutilización, reciclaje y depósito o 
dest1no f1nal de los residuos no aprovechables Como medida urgente es necesario 
informar. coord1nar y asist1r técn1camente y económicamente a los ayuntamientos que 
actualmente están -o desearían hacerlo- desarrollando planes de aprovechamiento 
1ntegral de los RSU en la linea aquí señalada. 

13.5.5 
urbanos 

Objetivos para una gestión sostenible de los residuos sólidos 

Actualmente. y al margen de un posible cambio como el señalado anteriomnente, se 
deben tener por objetivos mimmos los Siguientes. 
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El primer objet1vo de la prevención es de índole extramunicipal en gran parte, y consiste 
en el fomento de la mayor durabilidad posible de los objetos. Aumentar la calidad 
ampl1ando y prolongando el "período de garantía" ("Certificado de garantia"que sólo sei da 
en un reducido n de b1enes de consumo); facilitar y garantizar, igualmente, la 
reparabllidad postenor. extendiendo el "certificado de garantía" a los objetos reparados; 
fomentar el desarrollo de 1ntercamb1os y mercados de "segunda mano"(prensa. correo 
electrómco. rad1o. televisión. rastros por barnos t1po "Traperos de Emaús" de Pamplona, 
"bolsa de subproductos Industriales". desarrollada por el Conse¡o Superior de Cámaras de 
Comercio ... ). Respecto a los productos envasados, fomento de las ventas a granel 
(existe ya amplia experiencia en varios países europeos) y normalización de envases 
penalizando los de escasa capacidad. Por últ1mo establecer una serie de penalizaciones 
(e 1ncluso prohibiciones) para productos desechables (un sólo uso) y materiales de difícil 
o nulo aprovechamiento posterior. Respecto a los productos y materiales peligrosos, 
evitarlos tanto durante la fabricación. como durante la distribución y el consu5 '()m 
difundiendo y favoreciendo el uso y consumo de otros equivalentes y carentes de peligro, 
ci, cunstancia que ya es posible en la mayoría de los casos. 

13.5.5.2 Reutilización. 

En el campo de los Rsu la utilización de envases y embalajes retornables y reutilizables, 
tanto de transporte como de compra. en los productos de consumo, debe ser el primer 
ob¡etivo (Alemania ha reducido en un m1llón de Tn los residuos de envases y embalajes 
entre 1991 y 1994 como consecuencia de la nueva legislación); de forma urgente se 
deberá detener la degradación de nuestro actual s1stema de envases retornables para 
relleno. adecuándolo técnica (sobre todo med1ante la normalización de envases por 
capac1dades y contenidos) y económicamente a las necesidades actuales y establecer 
penal¡zac1ones para los envases no rellenables cuando éstos puedan ser sustituidos por 
los antenores Se debería actuar. regulando legalmente e incentivando con mecanismos 
vanados (económicos. logist1cos .. ). el mercado de piezas de automóviles y 
electrodomésticos. al 1gual que el de otros objetos recuperados. terreno en el que se 
confluye con la prevenc1ón que ya ha s1do señalada. 

13.5.5.3 Reciclaje. 

Tamb1én de caracter extramunicipal. es preciso una normativa que fomente el diseñt: de 
los ob¡etos para su postenor desguace y rec1cla¡e. asi como su fabricación a partir de los 
matenales recuperados de los RSU med1ante recogidas selectivas que garanticen la 
calidad de los m1smos Es necesario desarrollar los s1stemas de presentación por 
separado de los RSU por parte de los Ciudadanos para su posterior recogida selectiva, en 
func1ón s1empre de la capac1dad postenor de aprovechamiento de los mismos, pero 
contemplando s1empre la integración de los circuitos ya existentes de recuperación y 
rec1cla¡e locales. se deberá cu1dar s1empre el "balance ecológico" o "ecobalance" de todo 
el proceso. corngiendo. SI es necesano. los déficits ambientales que puedan darse en 
muchas act1v1dades tradiCionales. Los sistemas de recogida selectiva deben dar prioridad 
-por razones ambientales antes que monetanas- a las recogidas selectivas de RSU 
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peligrosos (cualquiera que vaya a ser el destino postenor de los RSU exige esta retirada) 
y de res1duos orgán1cos fermentables. En la producc1ón de campos! se debe dar prioridad 
a la calidad estable y garant1zada del producto, única garantía de comercialización y de 
beneficio ecológico para el suelo, y su aplicación agrícola, forestal u ornamental debe ser 
lo más local y expenmentada prev1amente posible. 

13.5.5.4 Destino o disposición final de los RSU no aprovechables. 

Una vez ret1rados los RSU pel1grosos y la materia orgánica fermentable, el resto de los 
residuos cont1enen materiales que podrán ser reciclados en función de la demanda 
industnal que ex1sta para los m1smos: el "rechazo" (RSU no aprovechables aunque 
pudieran ser reciclados) que vanará siempre. en función del lugar y el tiempo, no deberá 
contener. por tanto. elementos que compliquen su depósito en vertedero, pudiéndose 
comprimir y cubnr con los residuos de construcción debidamente reciclados (tierra de 
cubnc1ón). 

13.5.5.5 Criterios de evaluación de las nuevas realizaciones para el fomento de 
la recuperación y aprovechamientos de los RSU 

Considerar que una gestión de los RSU alcanza. o se aproxima, al grado de sostenible -
en las c1rcunstanc1as ecológicas. económicas y sociales de nuestro país-, exige uná 
evaluación que contemple el cumplimiento de una serie de requisitos, si no todos al 
menos los más Importantes. y pondere la Importancia de cada uno de ellos. Con objeto de 
poder hacer esta evaluación al conjunto de las nuevas realizac1ones estudiadas. se ha 
establecido un total de once critenos de valoración y una pur>tuación -segú'1 la 
importanc1a otorgada a cada uno de ellos- que es de diez enteros en cuatro de ellos y de. 
c1nco en el resto La puntuac1ón así obten1da. y que refleja el cuadro adjunto. permite al 
menos una aprox1mac1ón "cuantitativa" que compense en parte la Inevitable valoración 
sub¡et1va al no ex1st1r datos n1 metodologías comparables. 

Los cntenos establec1dos son los SigUientes 

Ex1stenc1a de un plan Integral de gest1ón que contemple los objetivos antes 
señalados para la prevenc1ón. reut11izac1ón. reciclaje y disposición o dest1no final 
de los RSU. el plan debe adecuarse a las circunstancias locales de producción y 
consumo y cons1derar el1mpacto amb1ental global, incluido los consumos de agua, 
energ ia y otros recursos 

2 Capactdad del plan. en sus planteamtentos y posibilidades de realización, para ser 
extend1do a otras poblaciones. 

3 Prioridad a la prevención de los res1duos -sobre todo peligrosos- y a la separación 
de la materia orgánica fermentable para su transformación en compost de alta 
calidad 

4. Integración en el proceso de composta¡e de los lodos de la depuración de aguas 
residuales -con las garantías de ausenc1a de metales pesados u otros 
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contaminantes peligrosos- y de otros residuos orgánicos aprovechables: 
forestales. agropecuanos. 1ndustnales ... 

5. El plan debe contemplar el aprovechamiento de los escombros de obras o derribos 
y de las tierras de excavac1ón 

. 6. Part1cipac1ón de la población en el cumplimiento de los objetivos de prevención, 
reutilización y recicla¡e de los RSU Las recogidas selectivas deberán permitir a los 
vecinos la presentación por separado de al menos las fracciones Siguientes: 
res1duos peligrosos. materia orgánica fermentable. residuos de vidrio, papel y 
cartón. text1les y voluminosos. Se debe plan1f1car la introducción de los conceptos 
de prevención. reutilización y recicla¡e en la educación primana y secundaria, esta 
introducción se deberá llevar a cabo mediante expenencias prev1as y voluntarias 
por parte de los responsables de los centros de enseñanza y deberá tener un 
amplio contenido experimental y práct1co. 

7. lntegrac1ón del proceso de compostaje en la agricultura local o, en su defecto, 
contar con un sistema que garantice su correcta comercialización y aplicación 
posterior de forma cont1nuada. Para ello es preciso llevar a cabo: 

i) Control de calidad del proceso de compostaje y conocimiento de la demanda 
potencial de cantidades y calidades de estos productos según diferentes usos. 

ii) Planificación de la ut1lizac1ón agrícola del compost para garantizar un consumo 
adecuado y cont1nuo Para ello es prec1so un periodo de mvestigación, previo 
conoc1m1ento de las características del suelo. sobre el nivel de materia 
orgán1ca y otras neces1dades de los suelos. así como de las dosis adecuadas, 
épocas y SIStemas de aplicación del compost según cultivos. 

111) Evaluac1ón de los resultados obten1dos y adecuada divulgación de los mismos, 
no sólo entre los agncultores smo entre los propios vecinos protagonistas de la 
separac1ón en ongen. prev1a a la recogida select1va de la materia orgánica 
fermentable 

8 lntegrac1ón de los materiales recuperados de carácter inerte en la industria local -si 
ello fuera pos1ble-. rec1cladora. me¡orando. si f11ere necesario, el nivel técnico y 
ecológ1co -elaborando el "ecobalance" de los procesos de reciclaje- de la misma. 
El ob1et1vo debería de ser conseguir un aumento del empleo local asociado a los 
programas de recog1da select1va y rec1claje y contribUir a la disminución de la 
dependenc1a extenor en lo que a res1duos se ref1ere 

9 Establecer una metodología f1able que perm1ta evaluar el nivel de recuperación y 
rec1cla¡e porcenta¡e de los res1duos recogidos selectivamente y reciclados 
postenormente sobre el total generado. 

10. Fomento de la creac1ón de "empresas sociales marginales" . .o concierto con las ya 
ex1stentes para que se hagan cargo de la recogida select1va de todos o parte de 
los res1duos 
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í 1. Elaborar una metodología que permita la evaluación de la participación ciudadana 
en los procesos de prevención, separación en origen de las diferentes fracciones 
de los RSU y presentación para su recogida selectiva. Este análisis debería 
permitir el establecimiento de pautas de consumo y relación con la ciudad más 
respetuosas con el entorno que se podrían extender al ámbito de la prevención de 
la limpieza v1aria (el mayor coste monetario de la recogida de RSU), la utilización 
de los transportes, el consumo de agua y energía, la construcción de viviendas y el 
uso de los espacios urbanos de forma mas sostenible y part1cipativa 

13.5.6 Estudio y selección de nuevas realizaciones 

Del estudio de las 18 expenenctas sobre gestión de residuos que han sido conocidas con 
diferentes grados de Información se deduce la existencia de un reduc1do número de 
nuevas realizaciones que se puedan considerar como "buenas prácticas para una gestión 
sosten1ble de los residuos sólidos urbanos", algunas de las cuales ya cumplen con los 
requisitos necesarias (ver Apartado antenor y cuadro adjunto) para alcanzar dicha 
cons1deractón. La Mancomunidad de Montejurra y Córdoba obtienen una puntuac1ón 
supenor al 50% del max1mo prev1sto (75 puntos) y otras se sitúan próximas a esta 
puntuación o se encuentran dentro del desarrollo de un Plan que les permitirá, de 
cumplirse. entrar a formar parte del pnmer grupo: Fundación Traperos de Emaús de 
Pamplona. Fundac1ón De1xalles de Mallorca. Ayuntamientos de San Cugat, Molins de Reí 
y Torrelles de Liobregat en Barcelona. En un tercer nivel se sitúan las nuevas 
realizaciones que se alejan más del cumplimiento de los objetivos señalados como 
necesarios para una gestión sostenible de los RSU: Ayuntamientos de Madrid y 
Barcelona. Mancomumdad de la Comarca de Pamplona. Planta de. compost en 
Castelldefels. pero que presentan valoraciones muy positivas respecto a alguno de los 
cntenos de evaluac1ón considerados 

El resto de las realizaciones (Madnd. Barcelona. Sagunto. V1go. Olot. Allariz) apenas 
pueden ser InClUidas dentro de las consideraciones antes señaladas por su escasa 
relevancia estar ya extendidas en casi todas las poblaciones (contenedores para vidrio, 
papel-cartón. ptlas). e mcluso ofrecer un balance global o "ecobalance" de dudosa 
aceptac1ón desde el punto de v1sta de la conservación del entorno (complejo TIR-Madrid). 
Por ú1t1mo se señala. sólo a titulo de eJemplo singular. el Plan de aprovechamiento 
1ntegral de los res1duos sólidos de la isla de La Palma (Canarias), en fase de elaborac1ón 
por ser el pnmer y umco caso de gestión prevista bastante próxima a la consideración de 
sostenible que abarca a todos los residuos sólidos -no sólo urbanos- y a toda la isla. Se 
han desestimado dos experiencias que no coinciden con los objetivos señalados': la 
realizada por el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria). consiste en unas prácticas 
eventuales de rec1claJe de papel. y la labor que lleva a cabo la empresa PETROLEV. S.A., 
gestor de res1duos peligrosos. de reciclaje de aceites industriales usados que es su 
ObJetivo 1ndustnal y empresanal dentro del cumplimiento de la legalidad vigente. 

13.5.6.1 Mancomunidad de Montejurra (Navarra) 

Cuenta desde 1993 con un Plan plenamente realizado (inic1ado en 1989) de recuperación 
y reciclaJe de res1duos sóltdos urbanos e industnales (fábricas de conservas vegetales) 
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que afecta a 104 ciudades y pueblos (45 000 habitantes en total) que generan 
anualmente 16 000 Tn de estos res1duos La mancomunidad abarca la merindad de 
Estella. con poblac1ones comprendidas entre los 13.000 (Estella) y algunos pueblos de 
menos de 100 habitantes, la superficie de la mancomunidad de todos los ayuntamientos 
(M de Monte¡urra) se aproxima a los 2.000 Km'. Los res1duos son recogidos 
selectivamente por medio de diferentes sistemas: vidno, med1ante contenedores 
especif1cos s1tuados en todos los pueblos; medicamentos, a través de las farmacias, 
centros médicos y cooperativas de distribución de fármacos; voluminosos (muebles, 
electrodomésticos}, papel y cartón (contenedores específicos), tex1iles (trapos y ropas), 
son recogidos por Traperos de Emaús de Pamplona; materia orgánica ferment~ble 
(separada previamente en origen) med1ante contenedores específicos; resto de los 
residuos (metales. plásticos, maderas .... ) en contenedor especifico; pilas eléctricas en 
estud1o su próxima recogida selectiva. 

El destmo del vidrio (67 Tn/mes) es el fraccionamiento para su posterior rec1claje 
(fabncación de nuevos envases); el de los fármacos es, previa selección por parte de las 
d1stribu1doras de medicamentos. su reutilización: los voluminosos y tex1iles (6 Tn/mes) 
junto con el papel y cartón (128 Tn/mes) son reutilizados y reciclados por Traperos de 
Emaús y las mdustnas (papeleras. fundiciones metálicas. de reciclaje de trapos, ... }; la 
matena orgán1ca fermentable (792 Tn/mes) se transforma en compost de alta calidad 
(233 Tn/mes) en la planta de composta¡e Situada en el municipio de Cárcar, y el compost 
obtemdo se vende ( 3.000 ptas por Tn) a la agricultura (32%), jardinería (45%) y otros 
usos (prop1os. entrega a los vecmos en campañas de concienciación, experimentación. 
etc ) . con un 23% del total: con la fracción restante se procede a su selección en la planta 
de separac1ón (situada conjuntamente con la de compostaje en Cárcar) para su 
aprovechamiento postenor plastico. con 8 Tn/mes. metales férreos y no férreos. con 27 
Tn/mes: v1dno. con 67 Tn/mes. incluido el recogido en contenedores; papel y cartón (·128 
Tn/mes. 1nclu1d0 recog1da selectiva prev1a): envases "brik" y otros (4 Tn/mes): con el resto 
(527 Tn/mes). que const1tuye el "rechazo" de la planta de separación (39% del total de los 
RSU recog1dos en 1994. y algo menos en la actualidad). se procede a su depósito en 
vertedero 

El plan de la Mancomunidad de Monte¡urra cuenta con un programa de comunicación. 
mformac1ón y educac1on amb1ental permanente dmgido a adultos y escolares. El coste de 
todos los serv1c1os de comumcac1on y educac1ón ambiental, recogidas selectivas. 
selecc1ón de matenales y elaboración de compost. supone una tasa de basuras promedio 
(6.800 ptas/año y fam11ia en 1994) s1milar o 1nfenor al de otras mancomunidades próximas 
y con mayor dens1dad de población Esta expenencia ha sido objeto del premio nacional 
de Med1o Amb1ente del MOPTMA en 1994. 

En con¡unto esta realizac1ón obt1ene la max1ma puntuación (46 puntos sobre 75), pese a 
no contar con actuac1ones en el campo de la prevención (de competencia ex1ramunicipal 
mayoritanamente) y carecer de un programa de reciclaje de escombros. 

13.5.6.2 Ayuntamiento de Córdoba 

Cuenta con un Plan de recuperación y recicla¡e de los RSU elaborado por la empresa 
pública SADECO. en fase de f1nallzac1ón. que afecta a toda la ciudad (305.000 
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habitantes); en 1984 com1enza la recogida selectiva de envases de vidrio por medio de 
contenedores para su reciclaje que posteriormente se complementa con recogidas 
d1rectas a establecimientos hosteleros, se procede a la recogida selectiva de papel y 
cartón por contenedores y recogida directa (centros de enseñanza, empresas, .... ) en 
doscientos establecimientos, se recogen también vehículos abandonados voluminosos, 
p1las eléctncas. escombros y animales muertos; en 1993 se procede a la implantación 
(25 000 habitantes) de la recogida selectiva dom1cil1ana, con separación en ongen, de la 
fracción orgán1ca fermentable y el resto (metales. plást1cos, "briks", etc.) que son 
recog1dos en contenedores diferentes. actualmente esta últ1ma modalidad de recogida, 
ampliada a 50 000 habitantes en 1994, se ampliará al 80% de la población en 1998 
cuando esté fmal1zada la construcción de la planta de selección y compostaJe 
(actualmente en fase de construcción) En los procesos de recogida y reciclaje postenor 
están Integrados vanos recuperadores tradiCionales e industriales recicladores (fábrica de 
cartón de Córdoba). así como empresas sociales creadas al efecto para la recogida y 
clasificación de v1dno. voluminosos y plásticos; SADECO cuenta actualmente con 1.1nas 
instalaciones provisionales para la selecc1ón y acondiCionamiento de los resiouos 
recuperados y para la elaboración expenmental de compost a la espera de la finalización 
de la construcc1ón de la planta de separación y compostaJe. Los residuos recuperados 
que no son reciclados en Córdoba (vidno. pilas botón, plasticos, textiles) son env1ados a 
Industrias rec1cladoras en Andalucía o. en su defecto. a otras partes de España. Destaca 
el programa de comunicación y educación ambiental (adultos y escolares) y sobre todo el 
de expenmentac1ón en la elaboración de compost (materia orgán1ca de los Rsu, restos de 
podas y lodos de E.D A.R.) y de aplicación de compost sobre suelos agrícolas (olivar, 
v1ña. patata. citncos) en colaborac1ón con centros de investigación y con los propios 
agricultores cordobeses. habiéndose obten1do rendimientos de hasta un 60% más (olivar) 
en la producc1ón grac,as al abonado con compost de los RSU 

En la valorac1ón global. Córdoba obt1ene (42 puntos sobre 75) una puntuación superior al 
50% del total pos1ble a pesar de no contar aún con el pleno desarrollo del plan previsto y 
se convierte en la expenencia de mayor alcance de cuantas realizaciones se han llevado 
a cabo en España 

13.5.6.3 Ayuntamientos de Molins de Rei, Torrelles de Llobregat y San Cugat 
del Vallés (Barcelona) 

Estas tres ciudades barcelonesas. próx1mas a la cap1tal. cuentan con unos planes 
coordmados de gestión de los de los RSU basados en la recuperación y aprovechamiento 
de los residuos en la misma linea de las realizaciones anteriormente citadas (Montejurra y 
Cordoba). pero con menor grado de desarrollo Estos planes cuentan con el apoyo de la 
Ent1tat Metropolitana de Serve1s H1draulics y Tractament de Res1dus y de la Junta de 
Residus del Departament de Med1 Amb1ent de la Generalitat de Catalunya, que considera 
estas realizaciones como expenenc1as piloto para el futuro desarrollo en Catalunya de la 
"Liey reguladora deis residus" que obliga a la separación domiciliaria de la fracción 
orgánica de los de los RSU y su postenor recogida selectiva y aprovechamiento. La 
realozación de estos planes comenzó en 1993 y afecta a toda la población (62.500 
habitantes) que actualmente separa v1drio (contenedores específicos y aportación a 
"deixalleries"). papel y cartón(1gual SIStema). voluminosos, textiles, pilas eléctricas y 
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medicinas que se recogen directamente y por aportación a las "deixalleries" o "Centros de 
recepción de residuos" (contemplados en la citada Lley deis Residus); estos centros 
cuentan con espacios adecuados para la recogida por separado de prácticamente todos 
los residuos domésticos aprovechables: diferentes plásticos y metales, textiles, calzado, 
papel y cartón, v1drio para reutilización (relleno) y reciclaje, radiografías, aceite de cocina, 
pan. voluminosos. escombros y restos de poda y jardines. Igualmente se recogen en ellos 
los residuos domést1cos peligrosos· productos de limpieza y del automóvil, pinturas, 
disolventes. colas, fluorescentes y lámparas de mercurio, termómetros, pilas y baterías, 
insecticidas y fitosanitarios, materiales electrónicos, cartuchos de tóner, productos de 
revelado fotográfico y aerosoles. Actualmente funciona una de las Deixalleries previstas 
en Torrelles de Llobregat los siete días de la semana con gran éxito de participación 
pública y organ1zac1ón 1nterna (Información al público. tratámiento de los residuos). 

Los matenales recuperados (42 res1duos distintos) por los diferentes sistemas son 
rec1clados o a1slados y tratados (peligrosos) posteriormente La separación de la fracción 
orgán1ca para su compostaje posterior se 1n1c1ará cuando finalice la construcción de la 
planta de clas1f1cac1ón y compo~ta¡e de Torrelles y Molins (la segunda planta está prevista 
para S. Cugat en un futuro próximo). Estos planes cuentan con una amplia y muy cu1dada 
cobertura Informativa y educacional de cara a la poblac1ón. lo que está redundando en un 
alto n1vel de part1cipac1ón y en la obtenc1ón de altas tasas de recogida de residuos. 

En la valorac1ón global (28 sobre 75) se aleja de las puntuaciones obten1das por las 
pnmeras realizaciones estudiadas debido al menor desarrollo material de los planes. 

13.5.6.4 Ayuntamiento de Madrid 

Como expenencia piloto. se in1cia en 1990 la recogida selectiva de envases de vidrio 
(contenedores). papel y cartón. voluminosos y p1las eléctricas y se completa con la 
separac1ón dom1ciliana de la fracción orgámca del resto de la basura para su recog1da por 
separado. es prec1samente este esfuerzo separador en origen. de dos fracciones. de la 
basura domést1ca por parte de los vecinos y la posterior recog1da por separado para su 
aprovechamiento (composta¡e de la matena orgán1ca y recicla¡e de los materiales inertes) 
lo que el Ayuntam1ento de Madnd ha pretendido expenmentar en una pequeña parte de la 
c1udad 7 300 habitantes (8. del P1lar. C1udad de los Penodistas) entre 1990 y 1994 y 
ampl1aC10n a 23 000 habitantes en 1994. Los res1duos de vidrio y de papel y cartón son 
recog1dos de la m1sma forma que en el resto de la ciudad y reciclados; la fracción 
orgánica se deposita en contenedor especifiCO. s1endo recogida por el servicie de 
recogida de los RSU de toda la c1udad (empresa privada concesionaria) y tratado en la 
planta de separación y rec1claje (construida por ENADIMSA y gestionada actualmente por 
una empresa pnvada) Situada en el vertedero de Valdemingómez, donde se procede a su 
composta¡e. la fracc1ón restante se recoge tamb1én por separado y se trata en la misma 
planta para postenormente ser reciclados parte de los materiales clasificados: plásticos, 
v1dno. cartón. metales 

En la clasif1cac1ón global esta experiencia obt1ene ya una puntuación bastante menor que 
las anteriores al carecer de un plan de aprovechamiento Integral que afecte a toda o parte 
de la Ciudad e integre en el m1smo las necesanas prácticas de compostaje de diferentes 
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residuos orgámcos fermentables, así como a los eficientes sistemas e recogida selectiva 
y reciclaje tradicionales ex1stentes en la Ciudad. 

13.5.6.5 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

Abarca una extens1ón de 1 168 Km'. 40 mun1cipios y 232 núcleos de poblac1ón (284.000 
habitantes) que generan 104 000 Tn de los RSU al año El origen de esta realización se 
remonta a los años 83-84 en que tuvieron lugar las primeras experiencias de recogida 
select1va de todos los componentes de la basura en Pamplona (descrito en el Apdo. ·•:_os 
s1stemas para el aprovechamiento integral de los de los RSU") que supus1eron el 
comienzo en España de esta nueva gestión de los de los RSU orientada a su 
aprovechamiento integral. Actualmente el Plan en vigor. a diferencia de lcis antenores 
estudtados. ya no contempla el compostaje de la matena orgánica que es recogida, sin 
separación en origen. ¡unto con otros residuos para su depósito en vertedero; la recogida 
selectiva para su aprovechamtento posterior comprende la mayor parte de los materiales 
inertes residuos y envases de vtdrio mediante 342 contenedores específicos, 
contenedores para residuos de envases y recogida directa en 320 establecimientos de 
hostelería. residuos de papel y cartón mediante contenedores en centros escolares y 
dtrectamente de los portales de las vivtendas (Traperos de Emaús) en 719 
establecimtentos del sector terctano. asi como medtante el contenedor para residuos de 
envases. volumtnosos y ropas mediante recogtda directa por Traperos de Emaús, que 
también recogen ropas y trapos deposttados dos veces al año en los portales de las 
v1viendas. los med1camentos se recogen en todas las farmactas para su clasificactón y 
posible aprovechamiento: las p1las eléctncas se recogen medtante 720 pequeños 
contenedores dtstribuidos en los establectmientos comerciales y adosados a los. 
contenedores para vtdno. Estos restduos. al tgual que los escombros que tambiét·. se 
recogen por separado. no tienen aprovechamiento posterior. Con el resto de la basura;·· 
los Ciudadanos proceden a separarla en origen en dos fracc1ones: restduos de envases y 
embala¡es que se depositan en contenedor específtco (3.175 contenedores en toda la 
Comarca) y el resto. la fracctón mayontaria. (matena orgántca y otros residuos) que se 
r~coge para su vertido postenor medtante un parque de 5.507 contenedores. Los residuos 
de envases son selecctonados en la planta de separación existente en el vertedero de 
Góngora y los matenales recuperados (vtdrio. papel y cartón. plástico, metales férricos y 
envases "brik") son acondtcionados para su comercialtzación y reciclaje posterior. El total 
de restduos que actualmente son reciclados es relativamente bajo (11 ,5% en 1995) y st 
se excluye lo recogido y postenormente reciclado por los servictos que Traperos de 
Emaús presta a la Mancomun1dad. el porcenta¡e se reduce a menos del 10% (9,74%), 
c1fra muy modesta. dado los años e implantactón y los recursos invertidos, en 
comparac1on con los resultados que se obttenen en la muy próxima Mancomunidad de 
Monte¡urra que si aprovecha la matena orgántca y consigue un porcentaje de 
aprovechamtento real supenor al 60% de todos los de los RSU Por esta razón 
fundamental. en la valoración global esta realización alcanza una puntuación 
relat1vamente modesta (23 sobre 75) 
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Las recogidas selectivas se inician en 1982 con los envases de vidrio por medio de 
contenedores y se extienden al papel y cartón en 1986. cuyos residuos se recogen por 
diferentes sistemas (contenedores. sacos. directamente) y, al igual que el vidrio, son 
reciclados posteriormente. Se recogen también por separado pilas eléctricas 
(reciclándose las tipo "botón"), escombros, voluminosos y fármacos. En 1989 se inicia en 
el barrio de Tnn1tat-Vella una expenencia de separación en origen de la basura en dos 
fracc1ones. una con residuos de envases y embalajes para su reciclaje posterior y otra 
con el resto de la basura (materia orgánica y otros residuos) que no será objeto de 
aprovechamiento: en 1991 se extiende a un barno mayor, Sants (30.000 habitantes) con 
resultados no muy sat1sfactonos en lo que a participación de los vec~nos se refiere, debido 
a def1cientes campañas de información y comunicación: éste mismo año y conjuntamente 
con la European Recovery and Recycling Association (ERRA). el Ayuntamiento imcia una 
nueva expenencia en la m1sma linea que las anteriores en el barrio de la Sagrada Familia 
(78.675 hab1tantes) que postenormente va ampliando a toda la CIUdad. Los residuos de 
envases recogidos son posteriormente seleccionados (papel y cartón, VIdrio, metales, 
plásticos -color. blanco. PVC. ligero. otros-. y compuestos -brik-) y comercializados para 
su reciclaJe El rend1m1ento del sistema es bajo· un escaso 8% -y cerca del 10% SI se 
consideran todos los sistemas de recogida select1va- se recicla realmente del total de los 
ele los RSU. por esta razón la valoración global es más b1en escasa: 17 puntos sobre 75. 

13.5.6.7 Fundación Traperos de Emaús (Navarra) 

La act1v1dad de esta Empresa soc1al es la recogida selectiva y recuperación de residuos 
para su reutilización y reciclaJe en Navarra Sus diferentes servicios de recogida están 
contratados con s1ete Mancomunidades de ayuntamientos navarros: Comarca de 
Pamplona. MonteJurra Comarca de Tafalla. Argá-Valdizarbe. Valle de Aragón. Sakana, 
81dauz, (375 000 habitantes y 4 500 km' de extens1ón). y proporciona empleo estable a 
79 personas que d1fic,1mente encontrarían trabaJO. la mayoría de ellas. en el mercado 
laboral La elevada calidad de trabaJO realizado. la organ1zac1ón de los serv1cios de 
recog1da. selecc1ón almacenam,ento y venta -grac1as al-control Informatizado que se :1eva 
a cabo- perm1ten que esta empresa recoJa cerca de cuatro millones de kilos de residuos 
1volum1nosos tales como muebles. electrodoméstiCOS . , papel y cartón, vidrio, ropas ... ) 
que son aprovechados en un 75% venta d1recta (CO:l o sin reparación) de muebles, 
matenal de of1c1na. electrodomésticos. pequeños objetos, ropas ... , en varios 
f'Stablec1m1entos comerciales prop1os (un "rastro" y dos tiendas) y mediante el desguace y 
venta d1recta a la 1ndustna rec1cladora de d1versos matenales: chatarras metálicas, vidrio, 
papel y canón. trapos . operac1ones que se practican en los almacenes de Traperos de 
Emaus 

Esta empresa social representa un modelo de integracirin social y laboral de la tradicional 
act1v1dad recuperadora (traperos. chatarreros. cham:;~rileros, pequeños almacenistas) 
dentro de un nuevo y más alto n1vel de func1onam1ento. tanto organizativo como técnico y 
soc1al. que perm1te su 1ncorporac1on. altamente ef1caz. a los actuales requerimientos de la 
gest1ón sostenible de los res1duos sólidos urbanos. convirtiéndose así en una parte 
fundamental de los planes de recog1da selectiva y aprovechamiento de los residuos de 
s1ete mancomunidades de ayuntam,entos de Navarra Es preciso reconocer la 
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importancia de este nuevo modelo de "empresa social marginal" a escala de toda 
España, la cual se está traduciendo en la formación de una Federación de 38 empresas 
soc1ales similares a Traperos de Emaus (ver Apdo. "Los sistemas de aprovechamiento de 
res1duos textiles y voluminosos") labor de agrupación que l1dera también Traperos de 
Emaús de Pamplona. 

La valoración global de esta realización. a pesar de la nula implicación en el 
aprovechamiento de la materia orgán1ca fermentable, es elevada por las razones antes 
señaladas. obteniendo un total de 32 puntos sobre 75. 

13.5.6.8 Fundación Deixalles (Mallorca) 

Esta empresa social, cuya finalidad principal es la formación e inserción socio-laboral de 
personas afectadas por drogodependencias mediante terapias de trabajo soc1al y 
ecológicamente útil, está formada por 54 personas (14 monitores y 40 en proceso de 
inserción) que cuentan con 32 grupos de apoyo (en Palma de Mallorca y 25 ciudades y 
pueblos de la 1sla) que se encargan de la recogida prev1a de papel y cartón, envases de 
vidrio. voluminosos ... que posteriormente es retirado por Deixalles que también se hace 
cargo de la recogida selectiva de los materiales depositados en todos los "puntos limpios" 
o "Deisalleries" que el Consell Insular ha instalado en toda la isla. Los materiales 
recuperados son aprovechados directamente por esta empresa soc1al (fabricació·-· de 
muebles de alta calidad. masajiles .... con la madera recuperada: 35 m3 en 1993), 
vendidos. prev1a reparac1ón en algunos casos (electrodomésticos. muebles. ropas ... ) en 
su propio "rastro". clas1f1cados y vend1dos para reutilización (botellas de v1dno. segun 
colores) y rec1claje (chatarras metáhcas y vidno. papel y cartón, plásticos .. ) La ropa 
recogida ( 160 Tn/año) y no vendida en el "rastro", se comercializa a través de cinco·, 
fam11ias que la revenden. (mercadillos) y mediante la exportac1ón. En total Deixalles. 
recupera unos nueve m1llones de k1los de res1duos anualmente. de los cuales se 
aprovecha más del 80% 

Esta empresa soc1al. al1gual que la anterior. constituye tamb1én un modelo de integración 
soc1al y adecuación del SIStema tradiCIOnal de recuperación a las exigencias actuales. La 
valoración global (29 sobre 75) es por tanto elevada a pesar de no implicarse en el 
aprovechamtento de la materia organica 

13.5.6.9 Area Metropolitana de Barcelona- Jarfels, S.A. 

Esta real¡zacJón está exclusivamente referida al ámbito del aprovechamiento de los 
res1duos orgán1cos fermentables medtante su compostaje en una planta modélica en 
España Situada en Castelldefels (Barcelona) y perteneciente a un consorcio formado por 
la entidad pública Area Metropolitana de Barcelona y la empresa de jardinería Jarfels, 
S A. de Castelldefels. La planta composta los residuos vegetales municipales 
procedentes de la poda y limp1eza de jardmes. los lodos de la depuradora municipal de 
aguas res1duales. los residuos de Mercabarna (Barcelona) y varios residuos industriales 
(fabricac1ón de cerveza. cultivo de champiñón ... ), el proceso de compostaje está 
controlado en todo momento gracias a un complejo sistema de Indicadores regulado por 
ordenador. que perm1te la elaboración de un compost de alta calidad y precio (entre 5 y 
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30 veces el del compost de los RSU) y un nivel de aprovechamiento del 100% de los 
residuos. 

El producto obtenido se comercializa sin obstáculo alguno en diferentes tipos (según 
suelos y destinos) de compost a granel y envasado con garantía de calidad. Esta planta. 
carente de olores (está situada junto al parque municipal de Casteldefels) produce 
anunlmente 7.000 m3 de compost de uso en jardinería e mvernaderos principalmente, y 
su alto n1vel de eficiencia ha sido posible por una labor conjunta de investigación, a cargo 
de L'Escola Supenor d'Agncultura de Barcelona y operac1ón de la planta a cargo de 
Jarfels. S A. 

La valorac1ón que obtiene esta realizac1ón es elevada (11 sobre 75) si tenemos en cuenta 
la at1pic1dad de la m1sma. dado que tan sólo es una actuación aislada fuera de un plan de 
aprovechamiento integral de los de los RSU 

13.5.6.1 o Otras realizaciones estudiadas 

Con menor Importancia. desde el punto de vista de la gestión sostenible de los de los 
RSU se han estud1ado las realizaciones de varias ciudades españolas, y cuya valoración 
global no supera los 5 puntos sobre 35. Estas ba¡as valoraciones se deben en general a 
la poca aportación que suponen en términos de aprovechamiento de los residuos. 
Mención especial corresponde al Plan de aprovechamiento integral de los residuos 
sólidos de la isla de La Palma. en fase de redacc1ón. por su amplitud y novedad. 

13.5.6.11 Area Metropolitana de Barcelona (Entidad Metropolitana.de servicios 
hidriiUticos y tratamiento de residuos) 

Esta ent1dad ha desarrollado durante 5 años una experiencia de aplicación de compost 
(elaborado en la ant1gua planta de Gavá·VIIadecans) a la agricultura. gracias al trabajo 
llevado a cabo por un equ1po técn1co de 15 personas. Sin embargo. el trabajo no ha 
estado 1nserto en plan alguno de aprovechamiento integral de los de los Rsu. n1 supone 
tampoco. por la calidad escasa del compost utilizado y las deficiencias de la metodología 
empleada. una aportac1on S1gmf1cat1va e este campo. 

13.5.6.12 Ayuntamiento de Madrid 

Corresponde esta realización a la planta de separación. compostaje e incineración 
(complejo TIR-Madnd) de reciente construcción y cuya puesta en funcionamiento aún no 
se ha completado debido. entre otros factores. a exigencias legales y ambientales 
reclamadas desde la f1scalia judicial madrileña. Esta planta no ofrece en su conjunto 
aportac1ón apenas aceptable desde el punto de vista de la gestión sostenible de los de los 
RSU 
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Las realizaciones estudiadas cons1sten en la recog1da select1va, mediante contenedores, 
de envases de vidrio (s1stema ya implantado en toda España y comentado en el apdo. 
"Los s1stemas para el aprovechamiento de residuos de papel y cartón y envases y 
embalajes"), de residuos de papel y cartón (de 1nc1erta continuidad al no estar garantizada 
la recogida por parte municipal y depender totalmente del mercado, y de recuperación y 
regeneración de gases de sistemas frigorif1cos (CFR) por parte de una empresa privada 
como actividad lucrativa privada y de la que no se ofrecen resultados. Como única 
realización munic1pal se presenta el "ecoparque" (a modo de punto limpio" o "deixalleria") 
de interés pero escasa importancia dentro de una gestión sostenible de los de los RSU. 

13.5.6.14 Ayuntamiento de Vigo 

La realización consiste en pequeños "puntos limpios" para res1duos de papel y envases y 
embalajes que son depositados en contenedores específicos por los ciudadanos La 
f1nanciac1ón de ha sido bas1camente pr~vada y del MOPTMA. La aportación. dentro del 
panorama español actual en el que muchas poblaciones cuentan ya con sistemas iguales 
o parecidos. a la sostenibil1dad de la gestión de los de los RSU es escasa. 

13.5.6.15 Ayuntamiento de Olot 

La realizac1ón cons1ste en la colocac1ón de contenedores específicos (no se ofrece 
número. s1tuac1ón urbana. resultados obtenidos .. ) para res1duos de v1dr1o, papel y cartón, 
muebles. metales y pilas. tanto en la c1udad como en la planta de transferencia de RSU·: 
Relativamente s1m11ar en planteamiento a la anterior. no ofrece apenas nada significativo 
dentro de la gest1ón sostemble de los de los RSU. 

13.5.6.16 Concello de Allariz 

Esta pequeña poblac1ón gallega que ofrece realizaciones modélicas en otros campos. 
apenas aporta nada signif1cat,vo en lo que a gestión sostenible de los de los RSU se 
refiere. al cons1st1r la realización en la colocac1ón de contenedores para la recogida de 
papel-cartón y envases de v1dr1o. SIStema ya implantado en numerosisimas poblaciones 
españolas 

13.5.6.17 Plan Integral de Residuos de La Palma 

Afecta a toda la 1sla de La Palma Contempla la recuperación, mediante recogida 
selectiva. de todos los res1duos orgamcos fermentables -principalmente procedentes del 
cult1vo y empaquetado del plátano- con el objetivo de su transformación en compost para 
uso agrícola: la recog1da selectiva de vidno. papel y cartón y del resto de residuos 
aprovechables med1ante SIStemas d1versos entre los que se contemplan sistemas de 
recCJglda con separación domic1liana de materia orgánica y el resto. El Plan pretende 
involucrar al sector agrario -evoluc1ón hacia un cultivo más ecológico y sostenible- y al 
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turístico -como elemento de prestigio dentro de lo que podrían ser prácticas de un turismo 
sostenible. El Plan está en fase de elaboración. 

Tabla J..i-14 Criterios de evaluación y puntuación máxima 

1 (10) 2 (10) 3 (10) 4 (5) 5 {~) 
Plan Capac1dad Pnoridad a Integración Rec1claje 

Integral de la de de 
adecuado extensión prevenCión diferentes escombro 

del Plan y res1duos S 
Ststema a otras compostaJ en el 
local y poblac1~ne e de la composta¡ 

consumo S matena e 
organica 

1. Mancomunidad de Montejurra 6 10 5 2 o 
2 Ayuntamtento de Cardaba 7 7 5 1 1 

3 Ayuntam•entos de Mohns de Re1. T Llobregat 6 7 5 o o 
San Cugat 

4 Ayuntamtento de Madnd: C1udad de lo o 5 4 o o 
Penod•stas·M1ras1erra 

5. M~.,comun1dad de la Comarca de Pamplona 2 5 o o o 
6 Ayuntam1ento de Barcelona, Barna de la Sagráda 2 5 o o o 
Fam1ha 

7 Fundac•on Traperos de Emaús. Navarra 2 10 o o o 
8 Fundacion Oe~:ll:alles. Mallorca 1 7 o o J 
9 Area Metropolitana de Barcelona.Jarfels SA. o 1 3 5 o 
!Planta de Composl) 

110 Area Metropolitana de Barcelona Planta del o 2 1 o o 
IComoost 

111 Ayuntam•enlo de Madod (Complejo TIR Madodl 1 o o 1 o o 
112 Ayuntamtento de Sagunto Papei-Vtdno- o o o o o 
CFCs-Ecoparque 

113 Ayuntamtento de Vtgo Islas de rectclaje o o o o o t 4 Ayuntamtento de Olot Contenedores papel. o 
1 

o o o o 
tdno pilas mueoles 

115 Concello oe AHartz Conteneoores papel vtdno o o o o o 
116 Cabildo de la Palma Plan de aprovecnamtento (si) 1 (SI) (si) (si) (si) 

Tabla 1}215 Cntenos de evaluación y puntuación máxima 

6(5} 7(5) 8(51 9 (10) 10 (5) 11 (5) Puntua.:.Un 
Parttctpac lntegraeto lntegraeto Ef•cac•a Extstene~a Evaluactó total 

' ton de n del n oe del de n de la 
poblacton comoosta¡ maten ates ses tema empresas parttctpac 

e en la recuperado de soCiales ión 
tntroduCCt agncultur a sen la recuperact que Ciudadana 
on en la local tndustna on y recojan en el 
educac•o local reCiclaje los proceso 

n (evaluactó reSidUOS separador 
rnfanttl n) 

1 Mancomuntdad oe Monte1urra 4 2 2 8 5 2 46 
2 Ayuntam•ento de Cordoba 3 4 3 4 4 3 42 
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6 (5) 7 (5) 
Part1c1pac lntegrac1o 

10n de n del 
poblac¡on composta¡ 

e en la 
1ntroducct agncultur a 
on en la local 
educac10 

n 
mfantll 

3 Ay•mtam1entos de Mohns de Re1, T 2 o 
Llobregat y San Cugat 

4 Ayuntam1ento de Madnd C1udad de 2 o 
los Period1stas-M1ras1erra 

5 Mancomun1dad de la Comarca de 2 o 
Pamplona 

6 Ayuntam•ento de Barcelona. Barna 2 o 
de la Sagrada F am111a 

7 Fundac1on Traperos de Emaus 2 o 
Navarra 

8 F undac10n Deu:alies. Mallorca 3 o 
9 Are a Metropolitana de Barcelona- o 2 
Jarfels SA 
(Planta de Compostl 

10 Area Metropolitana de Barcelona o 2 
Planta de Compost 

11 Ayuntam1ento de Madr1d IComple¡o o o 
TIR Madnd, 

12 Ayuntamiento de Sagunto Papel- 1 o 
V1dr10· 
CFCs-Ecoparoue 

13 t..~untam1ento a e V1g0 Islas de 1 o 
rec1cla1e 

14 Ayuntam1ento de Olot 1 o 
Contenedores papel VIdriO p1las. 
muebles 

15 Concello de Allam: Contenedores 1 o 
¡papel, VIdriO 

1" Ca OlidO de la Patma Piar: de (SI) (S!) 

aprovechamiento 

8 (5) 9 (10) 
lntegrac10 EfJcac1a 

n de del 
matenales sistema 
recuperado de 

sen la recuperad 
rndustna on y 

local rec1cla¡e 
{evaluaCJO 

n) 

2 3 

1 4 

2 4 

2 4 

3 7 

4 7 

o o 

o o 

1 o 

1 1 

1 1 

1 1 

o 1 
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10 (5) 11 (5) Puntuacion 
Ex1stenc1a Evaluactó total 

de n de la 
empresas participac 
sociales 1ón 

que ctudadana 
reco¡an en el 

Jos proceso 
res1duos separador 

o 3 28 

o 1 17 

4 4 23 

o 2 17 

5 3 32 

5 2 29 

o o 11 

o o 5 

o o 2 

1 o 4 

o o 3 

o o 3 

.,_ 
o o 2 

- " Nota 1 Cata/una lil d1spone de leg,slacJón f!! respecto ILJe, reguladora deis res1dus 1 

13.6 INCINERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN HORNOS DE LA INDUSTRIA 

DEL CEMENTO; 

CASO ARGENTINO 

Luis PA TIÑO y Daniel VIRGA 
0110112000 

(") Pa!lño Jase LUis 1 B1oquimico 1 Postgrado Med1o Amb1ente y Desarrollo Económico 1 Postgrado 
Espec1al1sta en lngen1eria Amb1ental Es Consultor en lngemeria Ambiental de Empresas. 
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(••) Dante! Vtrga Ingeniero Químico. Subgerente de Combustibles alternattvos y Medio Ambiente de 
la Empresa Corcemar. lngentero de Proceso y Proyectos en varias empresas nactonales y 
extranjeras. 

En la actualidad se lleva a cabo una importante expenencia en la localidad de Malagueño, 
Provmcia de Córdoba. Aquí se tmplementa un Proyecto de Uso de Materiales y 
Combusttbles Alternativos a ftn de ser uttlizados en los Hornos Cementeros por parte de 
una de las empresas cementeras radtcadas en la regtón. Dicha experiencia es el 
resultado de la planiftcactón en con¡unto de los Sectores Técnicos Específicos tanto de la 
Municipalidad de Malagueño como de la Empresa Corcemar, la que se detalla a 
conttnuación. 

13.6.1 Cual es la realidad de la argentina hoy en la materia. 

A modo de introducctón dtremos que estos Sistemas de alta complejidad en ingeniaría 
Ambtental. postbilitan hoy el uso de residuos tndustnales generados por la industria, como 
combustibles alternallvos para los hornos de la industria del cemento reemplazando 
parcialmente a los combustibles tradicionales como el fuel-oil o el gas. 

Mundtalmente se presenta como una solución para situaciones de conflicto, por 
acumulación de enormes cantidades de residuos industriales en Rellenos de Seguridad 
los cuales muchos son Transttonos y que necesanamente las industrias deben construir, 
" veces dentro de sus propios predtos. por no saber _adonde llevar?. Estas empresas 
muchas veces se encuentran radicadas cerca de areas residenciales y no en parques 
mdustnales. por lo que debemos saber que convivtmos en la mayoría de los casos. con 
estos Rellenos de Segundad Transttonos que acumulan estos Residuos Industriales. 

El tngreso de nuevas tecnologías tambtén en el campo de la lngemeria Ambiental con 
relactón al uso de estos restduos mdustnales. es una realidad hoy en un area de neto 
crectmtento en la Argenttna. como lo es la mdustna del cemento. 

Estas nuevas tecnologías ambtentales que se aplican en el mundo son muy sofisticadas y 
extgen una espectalizacton muy alta para el éxtto de las· mismas en sistemas industriales, 
hoy es una realidad mundtal el uso de los residuo~ industriales como combustibles 
alternattvos en hornos cementeros 

Para alcanzar esta tecnología altamente comple¡a. se debe pensar no solo en disponer de 
eqUipos de profestonales especializados en tngenie-ría Ambiental sino también en 
tmportantes tnverstones 

Calculas de proyecctón dan para Córdoba. una generación anual de entre 80.000 a 
160 000 toneladas/año de restduos tndustnales. para el Gran Buenos Aires estos arrojan 
una ctfran de valores de ptso de generacton de 600 000 toneladas/año. 

Actualmente se pueden procesar como combustibles alternativos para los hornos 
cementeros una gran vanedad de restduos industriales. 
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No todo es tan sencillo como parece y se deben tener en cuenta muchos aspectos que 
son fundamentales y que deben ser anal1zados minuciosamente De que manera se 
preparan los residuos para Ingresar al s1stema de Incineración? Que residuos pueden ser 
mcir1erados? Que prohibiciones existen? Cuales pueden 1ngresar solos? Cuales 
convinados? Que incompatibilidades ex1sten? Además se debe programar todo un 
s1stema de Mon1toreo y control bajo normas interc1onales Con que sistema se trabajara 
en la 1ncinerac1ón. como Mix o Blend1ng? 

Todos los SIStemas a implementar generalmente deben ser regulados por normas 
internacionales o refenrse a normas de paises que tenga una experiencia sólida en la 
matena. en est e caso se recomiendan las BIF referidas al uso de hornos y EPA de la 
Agencia de Protección Ambiental de EEUU. 

13.6.2 Algunos datos de la energía térmica en juego en la producción 
del cemento 

La producc1ón de cemento es un proceso de energía Intensivo. La energía térmica 
promedio necesana para produc1r una tonelada de cemento es aproximadamente de 
900.000 kilocalorias Esta cantidad de energía es equivalente a la energía térmica 
liberada por 100 Kg de carbón 

En 1994. la Industria cementera Argent1na comercializo aproximadamente 6.298.000 
toneladas de cemento. esto es equ1valente a 635 millones de m3 de gas natural o su 
equivalente en fuel oil que fueron empleadas para cubnr esta demanda de energía 

Debido a las enormes cantidades de energía térm1ca involucradas en la producción de 
cemento. esta 1ndustria esta en la permanente búsqueda de nuevas fuentes de 
generación de esta Desde los años '70. las industrias cementeras Norteamericana y 
Europea cons1deraron que residuos con alto contenrdo de energía. bajo contenido de 
cloro y ba¡o· conten1do de metales pesados podían ser usados en la industna del cemento 
como fuer.te de energía alternativa Esta posibilidad de usar residuos como combustibles 
en los hornos de cemento ha quedado demostrado no solo en los EE. UU . sino tamb1én 
en otros paises tales como Su1za. Canadá. Alemania. Francia. Suecra. Japón. Bélgica. 
etc 

Actualmente 40 de las 80 plantas de producción de cemento del grupo mundial 
"HOLDERBANK". al cual pertenece tambrén CORCEMAR. utilizan combustibles 
producidos a part1r de resrduos industnales o urbanos Esto implica una sustrtución del 15 
% del total de la energía térm1ca utrlizada en este proceso. La producción actual de las 
empresas del grupo es de aproximadamente 50 mrllones toneladas de cemento. con un 
1nsumo de 5.000 000 toneladas de carbón o su equivalente. Si consideramos el niver de 
utilización de resrduos como combustrbles este nos arroja la importante suma de 750.000 
toneladas de res1duos tratados en hornos de cemento en el año 1994. 

CORCEMAR viene desarrollando y ajustando desde hace tiempo este programa de 
combustibles y matenales alternatrvos para la producción de cemento, con el fin de 
minim1zar la utilizacrón de recursos no renovables. 
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13.6.3 La industria cementera aporta un sistema efectivo y seguro 
para coprocesar combustibles alternativos 

El verdadero aporte que la rndustna del cemento puede realizar para mejorar nuestro 
ambrente consrste en la utrltzactón de los hornos de fabncación de cltnker, para la 
eltminacrón de una manera segura y definitrva de una gran cantidad de residuos, tanto 
munrcrpales como industriales Sus hornos de alta temperatura resultan ideales para 
quemar. fundtr y combrnar este tipo de m aterra les. 

Hay una amplia variedad en el tipo de residuos utilizados, destacándose entre otros, 
acertes usados. cubiertas automotores. resrduos de las industrias petroquimicas, 
petroleras. quimrcas etc. Estos materiales deben cubrir las especificaciones impuestas 
por los productores de cemento. que son en forma general bajo contenido de halógeroos y 
metales pesados 

El coprocesamiento de res1duos en hornos de clinker para la fabricación de cemento 
portland. cons1ste en su destrucción por la via térmica de los mismos. Las características 
técnicas del horno de cemento son marcadamente diferentes de los incineradores 
t.-adicionales En el horno de producción de clinker se presentan cuatro características 
especiales que hacen a este el sistema más efect1vo y seguro para la incineración de 
resrduos 

13.6.3.1 Estas características son las siguientes: 

Altas temperaturas en la zona de clrnkenzación. en esta área se alcanzan temperaturas 
en !a llama del quemador de 1Boo·c-2000• C y de 14oo·c-1500•c en el material a 
clrnkenzar alcanzando un estado solrdo-lrquido (Similar a una lava volcánica) al final del 
horno 

Altos tiempos de residencia como consecuencra del tamaño del horno que t1ene una 
relac1ón LID de 21 a 1. con 107 metros de longitud y 5 metros de diámetro Los caudales 
de arre operados. hacen que los trempos de resrdencia de los gases se encuentran en el 
orden de 4 a 6 segundos en el horno propramente dicho. sin considerar el tiempo de 
residencra en los eqUipos de rntercambro térmico. Esto permite que todas las sustancias 
orgánrcas en fase gaseosa se ox1den completamente a bióxido de carbono y agua, 
rncluso los compuestos orgánicos muy estables constituidos por uno o mas anillos 
aromátrcos 

Intimo contacto de los gases con la materia prima. debido a que el sistema en la zona 
de equrpos de rntercambro térmrco opera en contracorriente produciéndose el 
calentamrento del crudo que va a rngresar al horno a expensas del calor que tienen los 
gases a la salida del mrsmo Los gases generados en el horno toman un intimo contacto 
con 140 Ton/has de matena prrma que presenta un tamaño de partícula de 75 micrones y 
caracteristrcas alcalinas Esto actúa como un equrpo lavador de gases en seco, así los 
gases ácrdos que se pud1eran generar durante la combustión se neutralizan con el 
matenal alcalino que ingresa al horno. Cabe destacar que los gases ingresan a esta zona 
de ciclones a 9oo·c saliendo de d1cha zona con una temperatura de 34o•c, y los só1Ídos 
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en contracorriente ingresan a los ciclones a 330oC y salen de los mismos a 900°C 
lográndose una retenc1ón excelente de los gases ácidos. 

Acondicionamiento de los gases que abandonan el Sistema de ciclones de intercambio 
térm1co antes de ser descargados a la atmósfera. Esto implica que los mismos son 
enfriados desde 340°C hasta 150°C por la inyección de agua a alta presión y 
postenormente pasados por un filtro electrostático de muy alta eficiencia, ya que posee 
una retención superior al 99,9 %. 

Eliminación de elementos trazas introducidos por medio de los residuos o materiales 
alternativos al proceso de producción de cllnker. estos son retenidos en la estructura 
cristalina de los silico-alummatos que conforman el clinker. Contrariamente a otros 
sistemas de 1ncinerac1ón que generan productos secundarios concentrados y a menudo 
tóx1cos. el horno de clinker ofrece la posibilidad singular de incorporar elementos traza en 
forma d1lu1da e inmóvil a las estructuras cristalinas del clinker donde reemplazan cationes 
pro¡:-ios del mismo por los metales pesados Estos elementos traza incorporados a la 
estructura cristalina del cilnker no son extraibles por lixiVIado siendo u ~Nñá:élUy-efix:az 
de d1sponer de los mismos. 

Hay que destacar que la mcorporac1ón de estos elemento al cilnker no afectan la calidad 
del m1smo. pues son 100% compatibles con la estructura química del mismo. 

Reducción global de las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera, por ser que 
esta industria genera este gas. tanto en la combustión de combustibles como en la 
descarbonatación de la matena pnma. S1 paralelamente los residuos fueran quemados en 
hornos de 1nc1nerac1ón trad1c1onales (no en hornos de cemento) o dejados simplemente a 
la acc1ón de los m1croorgan1smos de la naturaleza. estos generarían bióxido de carbono· 
en forma paralela a la fabncación de cemento. Por esta causa decimos que ef 
coprocesamiento de residuos en los hornos de cemento en sustitución de combustibles 
trad1c1ona1es d1sm1nuye globalmente las emis1ones del gas 

13.6.4 
cumplido 

Lineamientos básicos de un programa ambiental que debe ser 

El acuerdo alcanzado de partes apuesta a un control muy estricto con relación al 
Programa Ambiental el cual basicamente contempla entre otras cosas· 

• Que materiales pueden ser incinerados. 

• Lim1tes a respetar por los combustibles 

• Características fis1co químicas de los combustibles. 

• Capacidad de procesamiento. 

• Acondicionamientos de los combustibles 

• T1pos de almacenamientos de los combustibles. 
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• Porcentajes de mezclas. 

• Porcentajes de estos combustibles alternativos con respecto a la sust1tucíón de los 
combustibles tradiCIOnales. 

El Plan de Gestión Ambiental aprobado contempla con toda claridad distintos programas: 

• Programa de contingencia. 

• Programa de Monitoreo y Control. 

• Programa de Personal. 

• Programa de Control de Calidad. 

• Programa de Comunicación Social 

13.6.4.1 El Programa de Monitoreo y Control. 

A modo de ejemplo se desarrolla este programa a fin de conocer cual es su alcance 

EstE Modelo de mon1toreo para los contaminantes resultantes del uso del Programa CMA 
(Combustibles y Materiales Alternativos) se aplica en forma repentina. la empresa no 
conoce en que momento se realizara. a esta se le comunica un par de horas antes de ser 
efect1va la misma y contempla los s1gU1entes pasos: 

a) Mon1toreo 1 Gases de Combustión 1 En ch1menea /1 muestra 1 Mensual: 

a Caudal. Temperatura. Matenal part1c1pado. Dióxido de Azufre. Oxides de 
Nitrógeno. Monoxido de Carbono. Oxigeno. Gas Clorhídrico. TOC. 
Humedad. Sílice. POHCs. 

b Metales Pesados: Antimonio. Arsénico. Bario. Berilio, Cadmio. Cromo 
hexavalente. Plomo. Mercurio. Plata. Talio. 

b) MoMoreo 1 Clinker 1 Sobre lixiviado /1 muestra 1 Mensual: 

a. Metales Pesados· Arsémco. Bario. Berilio. Cromo, Níquel, Plata. Plomo. 

b Mon1toreo segun modelo de d1spersión de contaminantes en tiempo real 1 
Calidad del a1re 1 5-1 O muestras 1 Mensual. 

e Matenal part1culado Dióx1do de Azufre. Oxides de Nitrógeno, Monoxic:.:. de 
Carbono. Sílice. POHCs (Compuestos Orgánicos Peligrosos Principales). 

d. Metales pesados (diem punto "a"). 

e) Momtoreo 1 Calidad de aguas 1 Superficiales y subterráneas 1 4 muestras (2 de 
c/u) 1 Tnmestral: 
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a. Ph. Alcalinidad total, Sulfatos, Cloruros, Conductividad, Nitritos, Nitratos, 
DQO, DBO 

b. Metales pesados: ldem al punto "a". 

Como aspecto sobresaliente se hace mención que los monitoreos se efectúan por 
aud1toria a través de un laboratorio de contralor de una empresa de reconcdda 
expenencia en el medio. La empresa encargada de efectuar estos monitoreos surge de 
un mecanismo de selección de acuerdo a una terna seleccionada. 

13.6.5 Los residuos hoy son valorados 

La pregunta es: Puede ser ventajoso el uso de residuos como combustibles en el horno 
de cemento? La respuesta ahora ya es conoc1da. Si. El horno de cemento permite la 
destrucción de los residuos en forma segura y controlada, además de permitir el 
aprovechamiento de su energía térmica para el proceso de cemento. Esto ha quedado 
demostrado por los hechos y las recomendaciones de organismos internacionales en la 
materia Uno de ellos E P.A.. (Environmental Protection Agency de los Estados Unidos) o 
la BUWAL (Oficina Federal para el Medio Ambiente, Bosques y el Suelo de Suiza) 

13.6.6 Que materiales que pueden ser utilizados como combustibles y 
materiales alternativos 

La lista de matenales que puedén ser utilizados como combustibles alternativos es muy 
amplia. pero basta menc1onar todos aquellos materiales que posean material orgánica 
como constituyentes En el caso de los res1duos sólidos urbanos. todavía no esta 
d1sponible la tecnología que nos perm1ta ut1llzar en forma masiva este material como un 
combustible alternativo aunque se esta trabajando en la matena 

En el caso de todos aquellos plast1cos que no pueden ser reciclados, la valorización como 
combustibles alternativos es hoy una realidad que podemos contar. Debemos dejar 
aclarado que en la valorización de plást1cos como combustibles, queda exclu1do el PVC 
por composición quim1ca (alto contenido de cloro) También quedan excluidos los bifenilos 
pollclorados. lacnmógenos. explos1vos. pest1c1das. radiactivos y patogénicos. 

La rrovinc1a de Córdoba hab1l1to los sigUientes materiales a ser utilizados: 

• Aceite de esqUisto 

• L1gnito de ba¡o grado. 

• Graf1to de la mdustna del alum1nio. 

• Restos de carbón de madera 

• Aserrín con liqu1dos vanos 

• Restos de la índustna agrícola 
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• Cubiertas de automotores . 

• Restos de la tndustna del caucho . 

• Cajas de baterías . 

• Desechos domésttcos clasíftcados . 

• Acettes de automotores 

• Aceites usados en la industria 

• Fondo de tanque de hidrocarburos . 

• Fondas de columna de destilación 

• Combustibles fuera de espec1f1cación . 

• Barros de estac1ones de serviCIOS . 

• Suelos coritamtnados con aceites de hidrocarburos. 

• Restos de la industria química. petroquímica y petrolera. 

• Restos de la Industria de ptnturas 

• Solventes vanos 

• Barros de plantas de tratam1ento flstco-quimico. 

• T1erras de f1ltrac1ón. 

• Plást1cos vanos (excepto PVC u órganos clorados). 

• Barros secos de plantas b1ológ1cas 

Módulo 1 
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Por su parte la Nac1ón otorgo la autonzac1ón de acu'.:rdo a la Categorías de Control y 
Constituyentes 1dent1f1cados como 

• YB Desechos de aceites mmerales no aptos para el uso a que estaban destinados. 

• Y9 Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua, o de hidrocarburos y agua. 

• Y11 Res1duos alqUitranados resultantes de la refinación. destilación o cualquier 
otro tratam1ento p~rolit1co 

• Y 13 Desechos resultantes de la producción. preparación y utilización de resinas, 
látex. plast1f1cantes o colas y adhesivos. 

• Y 16 Desechos resultantes de la producc1ón. preparación y utilización de productos 
químicos y materiales para f1nes fotográficos. ' 

• Y 17 Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos. 
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• Y42 Disolventes organices, con exclusión de disolventes halogenados. 

13. 6. 7 Inversiones previstas 

En el marco del programa de CMA y a f1n de adaptar técnicamente a la empresa según el 
avance previsto. se estan realizando importantes inversiones en forma d1recta e indirecta 
a fm de cumplir con los objet1vos fiJados con relac1ón al Uso de Matenales y Combustibles 
Alternat1vos CMA 

La misma prevé inversiones con alta. media y baja prioridad en mas de 30 proyectos de 
1nvers1ón que deben ser ejecutados entre 1996/7 y el 2002. 

13.6.8 La puesta en marcha de planes colectivos 

Desafortunadamente. nuestro país no posee una cultura muy difundida en lo referido al 
tratamiento responsable de los res1duos. pero hay que destacar que día a dia mas son los 
trabajos y políticas que se implementan en la matena. Esto implica que en un futuro no 
muy leJano. estaremos muy familianzado con programas de reciclado de nuestra basura 
domestica y de planes de gest1ón de nuestros residuos. Esto es como consecuencia a las 
presiones sociales y a las exigenc1as de las autoridades competentes. 

Debemos destacar que para que estos programas sean puesto en marcha en forma 
rap1da. un factor clave de éx1to es la educac1ón de la población. Así si no se instruye a la 
gente sobre los tema de clas1f1cac1ón de la basura. alternativas de disposición de cada 
uno de los lipes de res1duos que generamos y organizaciones a las que hay que recurrir 
para tales f1nes. todos los esfuerzos que se realicen tendran una repercusión muy débil 
en el s1stema Por lo tanto la educación en todos los niveles es de una importancia 
extrema 

Para el caso de las empresas. estos programas son la suma de vanos factores que hacen 
a sus estrateg1as y comprom1sos En nuestro caso aplicamos estos programas por 
mot1vos de necesidades económ1cas y de compromisos asumidos. Debemos indicar que 
el grupo "HOLDERBANK" ha f1rmado en el año 94 la carta de compromiso de cuidn:'los 
amb1entales de la ICC (lnternat1onal Chamber of Commerce) con sus dieciséis principios 
sobre el part1cular 

13.6.9 El marco legal 

En todas los paises del mundo las legislaciones son cada vez mas estrictas en lo 
referente al med1o ambiente. Afortunadamente en nuestro país esta tendencia 
mternac1ona1 esta siendo aplicada con mayor énfas1s. 

Existen leyes que tienden a proteger cada día mas al ambiente. con fuertes 
penalizac1ones 
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Las prov1nc1as hasta hace un t1empo atrás no contemplaban estos temas en sus 
leg1slac1ones, pero hoy ex1sten vanas leyes en el tema. Algunas leyes ya son ex1gentes y 
completas, y están contemplando la valorización de la energía alternativa como una 
variante de solución a algunos problemas no resueltos. 

La Municipalidad de Malagueño otorgo el Certificado Ambiental correspondiente a la 
Empresa Corcemar para inic1ar las Operaciones de su Programa "Uso de Matenales y 
Combustibles Alternativos", luego de haber esta cumplimentado con los requisitos 
solicitados en los respectivos orgamsmos competentes en la materia a n1vel Nacional y 
Provincial 

Cebemos recordar que la MuniCipalidad de Malagueño esta adherido a la Ley Nacional de 
Res1duos Pel1grosos. y que para el efecto a habilitado un sistema de control que se puede 
resum1r en 

Con respecto al control de las operaciones inherentes al programa, la Municipalidad 
resolvió implementar todo esto de forma Indirecta a través de la Empresa Corcemar S.A 
con la f1nalidad de agilizar el tramite. para lo cual se deberán cumplimentar por ahora 
básicamente los siguientes tres pasos. 

A. Formularios de Declaración. 
Tramite en el cual se detalla y codifica por un lado el origen de generación del 
res1duo a env1ar y por otro lado las características físico químico de ese residuo, 
enviándose un protocolo de análisis de los mismos. Esta información es 
suministrada por como un tram1te interno de Corcemar. 

B Formulario de Identificación. 
Una vez aceptada la Declarac1ón. toda vez que la Empresa Generadora envíe un 
lote refendo a esa Declaración (1dentif1cada por un código). debe la Empresa 
Corcemar env1ar a la Municipalidad de Malagueño un nuevo protocolo de las 
caracterist1cas F 1s1co Ouim1cas del matenal a ingresar. 

C Manifiesto. 
F1nalmente aprobado los pasos A) y 8). cuando la Empresa Generadora envía el 
lote de res1duos se conforma el tercer formulano o Manifiesto. donde se f1rma 
como declarac1ón ¡urada lo que el Generador envia. lo que el Transportista 
transporta. y lo que el Operador (en este caso la Empresa Corcemar) recibe y va a 
tratar 

Todos estos formulanos de declarac1ones A) 8) y C) con toda la información es remitidas 
en t1empo y forma. a la Mun1c1palldad de Malagueño donde el sector técnico evalút•·los 
m1smos 

La Mun1c1palidad a prev1sto los mecanismos necesarios a fin de corroborar la información 
oportunamente elevada. de alguna manera al ser una declaración jurada las empresas 
t1enen el benef1c1o de la informac1ón creíble. toda esta Información es luego chequeada a 
través de un laboratorio de capac1dad reconoc1da como contralor y/o tercero. con el fin de 
conf1rmar los datos env1ados 
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El sistema que se esta implementando se va acondicionando de acuerdo al cumplimiento 
de obJetivos fiJados por etapas. de acuerdo a esto el programa se 1ra ajustando según las 
necesidades.· 

13.6.10 Beneficios del programa desarrollado 

El objetivo de este programa es la sustitución tanto de energía convencional como de 
matenales para la producción de cemento Los beneficios involucrados pueden ser 
descnptos desde cuatro puntos de vista: 

• Ahorro de energía 

• Mayor disponibilidad de gas natural para la sociedad, como consecuencia de la 
dism1nución de su consumo en la planta (una hora de funcionamiento del horno 
equivale al consumo de 300 000 personas durante un mes de invierno). 

• Destrucc1ón controlada y efectiva de Cierto t1po de residuos. 

• Disminución global de las emisiones de bióx1do de carbono como consecuencia de 
la sustitución de los combustibles trad1c1onales. 

Tanto aqui como en otras partes del mundo, las plantas de cemento presentan una 
posibilidad técnica y practica que no tienen competencia en lo que se refiere a la 
destrucción f1nal de muchos res1duos y su recuperac1ón energética. 

Asi es que estados EuropeCls han designado preferentemente empresas cementeras 
como operadoras y tratadoras de determ1nados tipos de residuos (tal el caso de aceites 
usados. tierras contaminadas con hidrocarburos. barros de plantas de tratamientó 
b1ológico. etc.). deb1do a la seguridad intrínseca de d1chos sistemas. Tal es el caso tlc la 
planta de Bundner Cement Untervaz en la localidad Suiza de Untervaz, o la planta de 
C1ments d'Obourg en la localidad belga de Obourg. 

Ambas plantas estim des1gnadas para destrUir tierras contaminadas con hidrocarburos 
provenientes de derrames. entre otras posibilidades. 

El programa de combustibles alternat1vos se presenta en la Argentina como una 
alternat1va valida y real para el caso de muchos residuos generados en nuestro pais, que 
actualmente estan s1endo almacenados (en el meJor de los casos) o se le da un destino 
1nc1erto e Incontrolado 

·.· 
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14 INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 14000 SOBRE 
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

14.1 ANTECEDENTES GENERALES 

La lnternational Standard Organization (ISO), es una federación mundial de cuerpos 
normat1vos nac1onales creada en el año de 1947 con sede en Ginebra, Suiza. ISO esta 
constituida como una orgamzac1ón no-gubernamental aunque muchas veces los 
organ1smos m1embros son agencias gubernamentales: Todos los resultados de los 
trabajos de ISO en Acuerdos Internacionales son publicados por su Secretaria Central de 
ISO en Gmebra. como Normas Internacionales y todas éstas son voluntarias. 

Esta estructura permite que las normas de ISO respondan a las necesidades de mercado 
y se desarrollen med1ante un proceso de consenso internacional entre expertos del sector 
1ndustnal. técnico o empresarial. los cuales expresan la necesidad de elaborar una no1ma 
en part1cular. 

ISO desarrolla normas en los sectores técnicos de ingeniería mecánica, productos 
quim1cos bás1cos. matenales no metálicos. minerales y metales, procesamiento de la 
1dormac1ón. fotografía y gráficos. agricultura. construcción. tecnologías especiales. salud 
y medic1na. asuntos bás1cos. medio ambiente. y embalaje y distribución de bienes. 

En la elaborac,ón de una norma de ISO es posible que intervengan expertos de las 
autondades gubernamentales y regulatonas. organismos de prueba, el sector académiCO. 
asoc,ac1ones de consumidores y demás orgamzac1ones que aporten conocimientos 
Importantes o quienes expresen un 1nterés d1recto en el desarrollo de la norma. 

A pesar de que la conform1dad con las normas ISO es de carácter voluntario y de que 
éstas se desarrollan como respuesta a una demanda de mercado en func1ón del 
consenso entre todas las partes Interesadas. contribuye a garantizar la amplia difusión y 
apl1cac1ón en la práct1ca de las normas. (Dodds. 1999) 

14.2 ANTECEDENTES DE ISO 14000 

Después de la aceptac1ón de ISO 9000. y del auge de las normas ambientales a nivel 
mund1al. la lnternational Standard Organization (ISO) evaluó la necesidad de unas 
Normas de Adm1n1strac1ón Ambiental Internacionales. integrandose así el Grupo 
Consultor sobre el Ambiente SAG E (Strateg1c Adv1sory Group on Enviroment) en la 
conferencia de Rio de 1992. para considerar si cada una de las normas es factible para: 

Promover un aprovechamiento en la administración ambiental. Similar a la administración 
de calidad 
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Mejorar la habilidad de las organ1zac1ones para obtener y medir el mejoramiento del 
desempeño amb1ental. 

Facilitar el convemo y remover las barreras comerciales . 

S A.G.E creó un nuevo comité que se denominaría Comité Técnico 207 
"ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL" para la elaboración de la serie ISO 14000 

Muchas empresas han desarrollado estos S1stemas de Administración Ambiental, 
buscando mejorar su desempeño ambiental, cumplir mas eficientemente con sus 
obligaciones ambientales y obtener ventajas competitivas. 

En la serie ISO 14000 sólo t1ene un estandar de especificación que es el14001. el cual es 
certificable. Los de mas son de guía. 

La med1cíón del grado de desempeño de un sistema de administración ambiental o 
evaluación de la conformidad es sm duda una de las partes fundamentales de la 
cert1f1cación. es por ello que la Ley Federal de Metrología y Normalización. la incluye en 
su ultima reforma del 20 de mayo de 1997 y la def1ne en su artículo 3 fracción IV-A como 
s1gue. "Evaluación de la conformidad. Determinación del grado de cumplimiento con las 
normas of1c1ales mex1canas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas 
1nternac1onales u otras especif1cac1ones. prescnpciones o características. Comprende, 
entre otros. los procedimientos de muestreo. prueba. calibración certificac1ó~' y 
verificación." 

ISO no lleva a cabo activ1dades para la evaluación de la conformidad de sus normas, pero 
si desarrolla las directrices aplicables a dichas actividades. ofreciendo así los cnterios de 
lo que se ent1ende como "Buenas Practicas" de funcionamiento, es por ello que en la 
certificación de ISO. 14000 ex1sten 3 formas de declarar que un producto. servicio o 
sistema han sido Implementadas de conformidad con los requenmientos de la norma, una 
es la certif1cac1on de la conform1dad (como es el caso de la mayoría de las empresas 
cert1flcadas en Méx1co) por un organ1smo privado de cert1f1cación. otra es la evaluación de 
la conform1dad por otra parte 1nteresada (por ejemplo el cliente) o la autodeclaración de la 
conformidad 

En Méx1co ex1ste un programa piloto donde se trabaja para mejorar la gestión y 
desempeño amb1ental de empresas segun los estandares de ISO 14000 enfocado a un 
grupo de 11 empresas lideres y 22 pequeñas y med1anas empresas proveedores de los 
pnmeros. (Dodds. 1999) 
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14.3 LAS NORMAS INTERNACIONALES SOBRE SISTEMAS DE 
ADMINISTRACION AMBIENTAL 

14.3.1 ISO 14000. 
ISO 14001. 
PANORAMA GENERAL 

Durante 1993 un grupo de compañías multinacionales lideres 1nic1aron el desarrollo de 
normas amb1entales internacionales baJO el auspicio de la Organización Internacional para 
la Normalización (ISO) que t1ene su sede en Gmebra. Su1za. La Idea de las nor!Tlas 
1nternac1onales sobre admimstrac1ón ambiental que tan solo hace 5 años se hubiera visto 
como algo poco creíble. muestra hoy en día un gran avance hac1a su adopción f1nal. Son 
precisamente las normas ambientales de la serie ISO 14000. como las compañías lideres 
están respondiendo y preparándose para cambiar la forma y los fundamentos en que sus 
sistemas de administración abordan los aspectos relacionados con los materiales, el 
desarrollo de productos. la mercadotecnia. la distribución y la venta de productos y 
servicios en los paises desarrollados Este articulo describe en forma breve el proceso 
que se esta sigu1endo para la normalización ambiental a través de las normas de la serie 
ISO 14000 

La ISO estableció el Comité Técmco TC 207 (Techmcal Committee) para desa!iihlliltJfili!II\INNv r 
normas de la sene ISO 14000 Los paises miembros de la ISO han ten1do sus propios 
com1tés técn1cos a través de los cuales. la industna. la comumdad, la academia. y el 
gobierno. han proporc1onado la 1nformac1ón pert1nente. Las norma de la sene ISO 14000 
son de dos t1pos 

"' las normas sobre s1stemas de adm1nistrac1ón. y 

"' las normas relacionadas con los productos 

Solamente una de las normas proporc1ona la Información para una certificación, y es el 
caso de la ISO 14001 ·Sistemas de Adm1n1stracior. Ambiental, Especificaciones con 
w.d1Cac1ones para su uso El resto son normas guia o oe referenc1a (Dodds, 1999) 

14.3.2 DESCRITAS BREVEMENTE LAS NORMAS DE LA ISO 14000 
CUBREN LAS SIGIUIENTES AREAS: ·¡so 14001 

S1stemas de Adm1n1strac1ón Amb1ental (SAA) Los elementos formales del "SAA" 
1ncluyen la polit1ca amb1ental planeac1ón. Implementación y operación. revisión y acción 
ccrrect1va y rev1s1on de la adm1n1strac1on 

·1s0 14004 D~rectnces Generales para desarrollar e Implementar un "SAA". 

·1s0 14010-01 X. Princ1p1os y D1rectnces para la auditoría en una "SAA". 

·1s0 14031 D~rectnces para la evaluac1ón del Desempeño Ambiental 
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*ISO 14020-02X. Directrices para el Etiquetado Ambiental (Normas de Producto). 

*ISO 14040-04X. D1rectnces para el Análisis de Ciclo de V1da (Normas de Producto). 

*ISO 14050 Términos y Def1nic1ones 

*ISO GUIA 64 Inclusión de los Aspectos Ambientales en las Normas de Producto (Guia) 

El ISO TC 207 ha establecido subcomités y grupos de trabajos para el desarrollo de cada 
una de las normas anteriores 

La norma ISO 14001 fue aprobada como ''borrador de la norma internacional" (DIS Draft 
lnternational Standar) en Junio de 1995. y se espera que su aprobación final para 
Septiembre de 1996 

Incluso ya algunas empresas multinacionales (como los gigantes de la electrónica SGS 
Thomson and Ph1llips) han obtenido la certificación ba¡o el borrador de la norma (ISO/ DIS 
14001) en una de sus 1nstalac1ones. Otras multinacionales. incluyendo AT&T. han 
anunc1ado su intenc1ón de certif1car todas sus instalaciones en el mundo. 

El modelo del "SAA" descrito en la norma ISO 14001 se basa en esas "me¡ores practicas" 
ambientales e introduce el enfoque de "sistemas" ·· 

La norma sobre el "SAA" no requiere el cumplimiento de un cierto nivel especifico de 
desempeño ambiental Lo que requiere es que la organización (e.g. la planta de la 
manufactura) establezca una polit1ca escrita con los compromisos para : 

./ el cumplimiento de las regulac1ones . 

./ la prevención de la contam1nac1ón . 

./ la me¡ora contmua 

La alta admln1strac1ón de la organ1zac1ón es requenda para estar directamente 
compromelida en el establec1m1ento de la polit1ca y en superv1sar su implementación 

La norma tamb1én requ1ere que la orgamzación identifique en forma sistemática sus 
aspectos ambientales s1gnif1cativos. Una vez 1dentif1cados. la organización debe entonces 
establecer y documentar los ob¡et1vos y metas ambientales (e.g. lograr una reducción 
espec1f1ca de em1s1ones al aire de "X" % para 199Y) Para ello se requiere definir y 
documentar programas amb1entales que permitan llevar a cabo los objetivos y metas 
establecidos Cuando los ob¡et1vos alcanzados. la alta administración de la organización 
es requenda para f1jar nuevos ob¡etivos. consistentes con su compromiso hacia la mejora 
contmua. 

La norma requiere que la orgamzación documente su "SAA" y cumpla con requerimientos 
especif1cos en su implementación tales como capacitación. entrenamiento, comunicación 
y proced1m1entos para el control operac1onal. 
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Finalmente. la norma requiere que la organización establezca un sistema formal 
(aud;toria) para verificar que sus operac1ones cumplen o estén en conformidad con las 
normas ISO 14001 y un sistema para corregir y prevenir tos no cumplimientos o 
1nconformídades 

Las compañías t1enen una gran libertad sobre como implementar las norma ISO 14ú01, 
ya que se pretende de que sea un modelo que trabaje para organizaciones pequeñas. 
medianas y grandes. (Dodds, 1999) 

14.4 

14.4.1 
normas ISO 

COMERCIO Y COMPETENCIA INTERNACIONAL 

Diversas razones por las cuales las organizaciones adoptan las 

Las fuerzas competitivas son probablemente las que hacen que la norma ISO 14000 
sobre el "SAA" sea de hecho un requenm1ento mandatorio para que muchas compañías 
comercialicen sus productos en Europa. Norte América. y algunos países de As1a -
PacifiCO Las compañías con base en Latino América y que exportan a Europa y a Norte 
América podran enfrentar una competenc1a mas fuerte por parte de compañías · 
cert1f1cadas bato ISO 14001. a menos que ellas también estén certificadas. 

14.4.2 LOS CONSUMIDORES "VERDES" 

Se espera que algunos vendedores al menudeo. especialmente en Europa. den 
preferencia te g espac1o preferente en los anaqueles ó mostradores de las tiendas) a los 
productos elaborados por compañías certificadas bajo ISO 14001. 

El consum1dor "verde" (Especialmente en el Norte de Europa) sera motor de esta 
tendencia Los productos particularmente afectados son aquellos con marcas 
1nternac1onales muy fuertes 

14.4.3 BARRERAS COMERCIALES 

Algunos paises Intentan usar el desempeño ambiental directa o indirectamente como una 
barrera comerc1al no arancelana que favorezca a sus productores nacionales, quienes 
estan famli1anzados con los requenm1entos ambientales del país. Las compa1\ías 
exportadoras que buscan vencer esas barreras pueden encontrar que la certificación ISO 
14001 es un antídoto efect1vo. 

14.4.4 COMPRAS DEL GOBIERNO 

Algunas dependencias gubernamentales pueden favorecer a proveedores que cuenten 
con 1nstalac1ones certíf1cadas bato ISO 14001, aun a pesar de que la discriminación 

330 



Módulo 1 
B1ol Ma. Teresa Adame Gonzólez 

basada en la certificación ISO 14001 probablemente constituya una barrera comerc1al no 
permitida e injusta. (Dodds, 1999) 

14.4.5 CERTIFICACION DE PROVEEDORES 

Muchas compañías transnacionales envían cuestionanos a sus proveedores reqUJnendo 
información sobre su desempeño ambiental e incluso realizan auditorías. Muchos 
proveedores estan así motivados a buscar las certificación ISO 14001 como el medio mas 
efiCiente de mostrar su "debida aplicación (due diligence)" ambiental, y evitar los 
cuestionarios y las auditorías. 

14.4.6 REGULACIONES Y POLITICAS DE CUMPLIMIENTO 

14.4.6.1 Reformas en las Regulaciones 

Las dependencias ambientales en muchos paises estan considerando los mecanismos 
voluntanos tales como la cert1f1cación ba¡o ISO 14001 como un complemento, e inclusive 
como una alternativa en ciertos casos. a los requerimientos y regulaciones ambientales 
que establece la legislación. 

14.4.6.2 La "Debida Aplicación (Due Diligence )" como Defensa 

Las dependenciaS regulatonas o de normativ1dad así como las de verificación del 
cumplim1ento podran empezar a reconocer la certificación ISO 14001 como una defensá 
de "deb1da aplicac1on (due d111gence)" en los casos de responsabilidad ambiental. Las 
Instalaciones cert1flcadas ba¡o ISO 14001 podran tener un argumento mas fuerte ante el 
no cumplim1ento ambiental o ante la eventualidad de que un daño surgido de sus 
Instalaciones se considere como un accidente y no como una negligencia. 

14.4.7 UNA INTEGRACION MAS FUERTE DE LA ADMINISTRACION 
AMBIENTAL CON LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA 

Aún las compañías lideres ambientales con las "mejores practicas" de administración 
amb1ental estan acosadas con las ineficiencias debido a que sus sistemas administrativos 
carecen de consistencia La norma ISO 14001 sobre "SAA" ofrece un modelo 
relativamente simple pero que obliga a 1ntegrar la administración ambiental con las 
operac1ones de la empresa o negocio. para lograr una mayor productividad en el uso de 
las materias primas y de los recursos. una reducción de los residuos y los costos 
asoc1ados. y nuevas formas de agregar valor a los clientes. 

Una investigación rec1ente de 115 grandes compañías de Norte América hecha por Arthur 
D Little reveló que el 62% de las que respondieron creen que la certificación bajo ISO 
14001 sera esenc1al para el éx1to del negoc1o 61% pensaron que podría ser una ventaja 
competit1va en ciertos mercados y el 48% pensaron que la carencia de la certificación 
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podría ser una barrera comerc1al no arancelaria, 70% de las compamas investigadas 
están Interesadas en el ISO 14001 como un medio para demostrar la "debida (due 
d1ligence)" y 35% la ven como un potencial para meJorar la calidad y reducir los costos a 
través del modelo "SAA" (Dodds, 1999) 

14.5 MEXICO APOYA LAS INICIATIVAS AMBIENTALES VOLUNTARIAS 

Durante los pasados dos años. la dificil situación económica de México ha restringido 
severamente la capacidad del gob1erno y de la industria para continuar avanzando, al 
mismo o mayor ritmo del que se tenia. sobre los aspectos críticos de la calidad ambiental. 
A pesar de estos retos. México continúa dando una alta prioridad a la protección y la 
mejora amb1ental a través de una mezcla interesante de iniciativas ambientales 
obligatonas y voluntarias 

Durante el año pasado. la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP). a través del Instituto Nacional de Ecología (INE), promulgaron más de 
cmcuenta (50) normas ambientales como Normas Of1c1ales Mexicanas (NOM's). 

Algunas de las in1ciat1vas voluntarias promovidas por la "SEMARNAP", incluyen las 
s1gu1entes 

Pnmero. la Procuraduría Federal de Protección al Amb1ente (PROFEPA) lanzó un 
programa de aud1torias voluntarias en las áreas ambiental. de seguridad e higiene (ASH), 
para instalaciones 1ndustnales. Las empresas auditadas establecen un compromiso 
formal con la "PROFEPA" para corregir. en ciertos pasos negociados, las deficiencias 
encontradas Durante ese lapso de tiempo la "PROFEPA" otorga cierta consideración 
para no actuar persecutonamente sobre las deficiencias e incumplimientos contratados 
durante la auditoría 

Segundo. el gobierno está incrementando su apoyo hacia las mejoras ambientales en las 
pequeñas y med1anas empresas. basándose en la prevención y en las meJoras de las 
ef1C1enc1as de operac1ón (e.g. nuevas tecnologías de procesos de manufactura), en lugar 
de 1nvers1ones costosas en tecnologías de tratamiento y/o control "al final del tubo". E:ste 
enfoque prevent1vo y de menor costo meJora los rendimientos. las ecoef1c1encias. y en 
general proporc1ona los meJores ahorros y resultados ambientales. 

Tercero. a pnnc1p1os del presente año se lanzó el Programa de Medio Ambiente 1995-
2000. el cual establece como uno de los 1nstrumentos de política ambiental del gobierno 
federal. la autoregulac1ón a través de normas voluntanas como ISO 14000 y los procesos 
de cert1f1cac1ón de productos mediante el eco-etiquetado (etiquetado ambiental). 

Los Avances con respecto a las iniciativas voluntarias del desempeño ambiental son en 
c1erta forma frenados debido al hecho de que se estima que el 90% de las empresas 
mex1canas son consideradas como pequeñas y medianas e inclusive como micras. Estas 
empresas enfrentan por lo general la carencia de los recursos más básicos y de una 
conciencia ambiental. por lo que la "SEMARNAP" tiene ciertas opiniones encontradas 
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acerca del valor que puede representar un "SAA" basado en ISO 14001, dado lo dificil 
que puede ser una Implementación efectiva del m1smo. (Dodds, 1999) 

14.6 LAS GRANDES COMPAÑIAS MEXICANAS VEN 
FAVORABLEMENTE EL ISO 14000 

Algunas de las grandes compañías se han estado preparando para conformar sus 
programas ambientales de acuerdo con las norma ISO 14000 sobre "SAA". 

Lidereando el esfuerzo están los mayores exportadores, quienes anticipan un valor 
ad1c1onal o un "premio" por parte de los clientes en los mercados de los países 
industrializados Las empresas lideres mexicanas y aquellas subsidiarias de empresas 
tras-nac1onales de Estados Unidos. Canadá ¿ Europa y Japón, están activamente 
Involucradas 

A mediados de 1995. en México se estableció un grupo consejero técnico para participar 
formalmente en el proceso de normalización ambiental ISO 14000. Este grupo se conoce 
como Comité Técnico Nac1onal de Normalización de sistemas de Administración 
Ambiental (COTENNSAAM). el cual actualmente agrupan más de 80 compañías privadas, 
asociac1ones Industriales. el sector académ1co. y trabaja en coordinación con la 
"SEMARNAP" y la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de Comercio:> y 
Fomento lndustnal (SECOFI) 

Las compañías que busquen la certificación ISO 14001 necesitarán una "evaluación de 
conformidad" hecha por una "tercera parte debidamente registrada" por el orgamsmo de 
acreditación ante la ISO En Méx1co. d1cho organismo es la "SECOFI" a través de la 
"DGN" En el caso de ISO 9000. la "DGN" acred1tó al lnst1tuto Mexicano de Normalización 
y Certif1cacion. A C (IMNC) para em1t" las normas y cert1f1car a las empresas que lo 
requ1eran 

Ex1sten al menos tres (3) razones por las cuales las compan1as mexicanas están 
buscando o deben buscar la conform1dad de sus "SAA" con la norma ISO 14001. 

Pnmero. la norma ISO 14001 t1ene una 1mportanc1a práctica en México. donde son 
relativamente pocas las oportunidades para compart1r y establecer redes de comunicación 
sobre práct1cas de administración ambiental. A través de ISO 14001, las compañías 
mex1canas que rec1én han iniciado con la administración ambiental tienen una gran 
oportunidad para integrarla con las operaciones del negocio. 

Segundo. un "SAA" basado en ISO 14001 proporciona una referencia aceptada 
1nternac1onalmente contra la cual las compañías mexicanas pueden demostrar 
responsabilidad amb1ental y ayudar a sobreponerse a los estereotipos de un desempeño 
amb1ental neg at1vo en los mercados de América del Norte y de Europa. 

Tercero. la norma voluntaria ISO 14001 proporciona a la industria mexicana una 
oportumdad sm precedente para buscar alternativas a los requerimientos legislativos y 
normativos ambientales. los cuales tradicionalmente se han enfocado sobre medidas de 
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control "al ftnal del tubo" y que resultan mas caras. Para lograr este cambio, se requtere 
una colaboractón estrecha y el consenso entre la industria Mexicana, la "SEMARNAP" y 
las organizaciones ambientales cuyo número ha venido crec1endo en México. Este 
enfoque hac1a "SAA" basados en ISO 14001 ofrece un mayor potencial de mejoras en el 
desempeño ambiental a un costo mas bajo (Dodds. 1999) 

Tabla 161-6 NORMAS ISO 14000 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

/ ESTÁNDAR 1 DESCRIPCIÓN 

/14000 1 Guia de pnnctptos. s1stemas y soporte técmco de la Administración Ambiental. 

14001 

14002 

'14004 

S1stemas de Administración Ambiental - Especificaciones y Guia para su uso. 

. Gu1a sobre las ccns1derac1ones espec1ales que afectan a la pequeña y mediana 

. empresa 

! Guia general sobre los pnnc1p1os. sistemas y soportes técnicos. 

Tabla 1117 NORMAS ISO 14000 AUDITOR/AS AMBIENTALES 

ESTÁNDAR: DESCRIPCIÓN 

14010 

"14011 

1 Guia para Aud1toria Amb1ental Pnnc1p1os genarales de Auditoría Amb1ental 

· L1neam1entos para Aud1tona Amb1ental Procedimientos de Aud1toria Ambiental, 
oane 1 Aud1tona de S1stemas de Adm1n1strac1ón Amb1ental. 

·------------------------------------1 
14012 Cntenos de cal1hcac10n para Aud1tores Ambientales. 

14013 Programas de Aud1tona de los S1stemas de Adm1n1stración Ambiental 
--------------------------------~ 

14014 
---------------------------------------------------1 
14015 Gu1a para la valorac1on amb1ental del s1t1o 

Tabla l_B18 NORMAS ISO 14000 ECOETIQUETADO 

. ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN 

· 14020 i Pnnc1p1os bas1cos del Ecoet1quetado 
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ESTÁNDAR 

14021 

114022 

14023 

¡ 14024 

i 

DESCRIPCIÓN 

Autodeclaracíón ambiental Términos y definiciones. 

Simbología del Ecoet1quetado. 

' 
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1 Pruebas y metodología de verificación para la apl1cación del Ecoet1quetado 
' 
' ! Guía de pnnc1píos. practicas y proced1m1entos de certificación para programas de 
1 entena múltiple 

Tabla 19+9 NORMAS ISO 14000 DESEMPEÑO AMBIENTAL 

~ESTÁNDAR/ DESCRIPCIÓN 

1 

114031/32 1 Lineamientos para la evaluación de Desempeno Ambiental/ Indicadores de 
! desempeno ambiental 

Tabla 2020 NORMAS ISO 14000 VALORACIÓN DEL CICLO DE VIDA 

!ESTÁNDAR· DESCRIPCIÓN 

'14040 · Pnnc1p1os y guia 

14041 · Anahs1s del mventano del CIClo de v1da 
---------------------------------l 
1 14042 1 Valorac1on del 1m pacto del Ciclo de v1da 

~----------------------------------------------------

: 14043 'Valorac10n del meJoramiento del CIClo de v1da. 
' 

Tabla 21 2-t NORMAS ISO 14000 TfRMINOS Y DEFINICIONES 

'ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN 
¡-------·------------------------------~ 
14050 Glosano de la Admm,strac,on Ambiental 

Las pnmeras normas de la famll1a ISO 14000 que fueron emitidas son la ISO 14004 e CSEN1A001 
en sept1embre y octubre de 1996 
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15 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL EN BUSCA DE LA 
CERTIFICACIÓN ISO 14001 

15.1 ADMINISTRACION AMBIENTAL ¿QUE ES? Y ¿POR QUE ES 
IMPORTANTE? 

Con la crec1ente preocupación mundial sobre el ambiente (e.g. desarrollo sustentable, 
abat1m1ento de la capa de ozono, destrucción de los bosques tropicales. etc.) y los efectos 
reales o potenciales de las empresas. las Industrias y la comun1dad en general, sobre el 
futuro de nuestro planeta. existe una pres1ón sobre las organizaciones de todo t1po para 
administrar sus 1mpactos ambientales en un sentido mas amplio. 

La administración del amb1ente es un concepto relativamente nuevo para muchas 
empresas. mdustnas. comerc1os y autondades gubernamentales en todo el mundo. Los 
t1empos y las act1tudes están emergiendo como un buen (Y rentable) negocio. 

Muchas organ1zac1ones. qu1zá influenciadas por organismos externos preocupados (e.g. 
grupos de pres1ón). desean mejorar y demostrar sus logros y desempeño amb1ental. 
Muchos tamb1én lo hacen debido a la tendencia de un incremento en la conciencia s:-obre 
los aspectos ambientales y la presión por mejorar proveniente de clientes, accionistas, 
empleados y de la comunidad. así como por una mayor demanda de requerimientos 
legislativos y/o normativos Estas pres1ones fueron reflejadas en documentos tales como 
la Carta sobre el Amb1ente de la " ICC" (international Chamber of Commerce), los 
pnncip1os Ke1dandran. GEMI (Global Env1ronmental Management lnitiatiuve), el premio 
Baldndge y muchos más. quiza como una consecuencia de los requerimientos de los 
organ1smos de normal1zac1ón para elaborar normas sobre Sistemas de Administración 
Amb1ental (SAA) 

Muchos de estos organ1smos (Por ejemplo en Europa) y otros de carácter regional 
establecieron grupos consejeros y/o com1tés técnicos para iniciar el proceso de 
elaboración de las normas Es asi como la "BSI" (Bntish Standards lnstitution) en el Reino 
Un1do vmo a crear su Com1té Técn1co (TC- Techn1cal Committee) y así surgió la norma 
BS 7750 La "ISO" (lnternatiOnal Orgamza!IOn fo Standardization) recibió la misma 
reacc1ón de sus m1embros y de otros. y eventualmente. el TC 207 fue creado para 
produCir 1nternac1onalmente y en consenso documentos sobre los "SAA". 

El TC 207 se reunió por pnmera vez en Jun10 de 1993 y el Secretario (Secretary) y el 
pres1dente (Cha1rman) se encuentran en Ganada (a través de la Canadian Standards 
Assoc1at10n) T1ene 66 m1embros "ISO" (Organismos nacionales de nonmalización) 
partiCipando en las discusiones. 8 observadores y 15 organismos de relación -"liaisons" (y 
el numero va en aumento) 

El TC 207 está trabajando a través de 6 Sub-Comités (SC- Sub Committees) y un Grupo 
de Trabajo (WG- Work1ng Group) que le reporta directamente. Los "SC's" son: 
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Sistemas de Administración Ambiental Secretanado Reino Unido (BSI). 

SUB-COMITE 2 

Auditorías Ambientales Secretariado de Holanda(NNI) 

SUB-COMITE 3 

Etiquetado Ambiental S Secretariado Australia (SA) 

SUB-COMITE 4 

Evaluación del Desempeño Ambiental Secretariado de Estados Unidos (ANSI). 

SUB-COMITE 5 

AnaliSiS del Ciclo de Vida Secretanado Francia (AFNOR). 

SUB-COMITE 6 

Térm1nos y definiCIOnes Secretariado Noruega (NSI). 

El "WG" que reporta directamente al TC 207 tiene como coordinador (Convenor) a 
Alemania (DIN) y está tratando con las "normas ambientales en productos" una guia 
pensada en la elaborac1ón de otras normas por parte de los grupos/ comités, a manera de 
recordarles el escrib1r los aspectos ambientales en las normas de productos y otras. 

ISO TC 207 - SC 1 

15.2 SISTEMAS DE ADMINISTRACION AMBIENTAL 

El pres1dente y el secretario del SC 1 son del Re1no Un1do (BSI). Al sub-Comité se le 
as1gnaron 3 aspectos a ser tratados. 

S1stemas de adm1n1strac1ón Amb1ental (SAA)- Especificación con guia para su uso. 

S1stemas de AdminiStración Amb1ental (SAA) - Directrices generales sobre los principios y 
su aplicac1ón. 

S1stemas de Administración Ambiental (SAA)- Directrices sobre consideraciones 
espec1ales que afectan a las organizaciones de tamaño pequeño y mediano. 

En la primera reun1ón (Octubre de 1993 en Amsterdam. Holanda), el "SC" formó 2 grupos 
de trabaJO para elaborar la Espec1f1cación (WG 1) y las Directrices (WG 2}, ambos citados 
anteriormente 
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Se decidtó también tratar con una tercera iniciattva de trabajo, señalada por algunos 
espectaltstas (de Irlanda y Dtnamarca) con un enfoque sobre los aspectos de las 
pequeñas y medianas empresas (SME's Small and Medium Enterprises), de tal forma que 
se asegure que esta nos van a ser sobreestimadas por los otros grupos. Se estableció un 
programa en ttempo muy ambtcioso para completar el trabajo, debiendo estar las normas 
dtspontbles en 1996. 

Las normas ISO 14001 (Especiftcación) e ISO 14004 (dtrectrices) fueron aprobadas como 
"Borrador de norma internacional" (DIS- Dratf lnternational Standar) en Junto de 1995, y 
se espera su aprobactón ftnal para septtembre de 1996. 

15.3 LA ESPECIFICACION PROPUESTA CONTENIDO Y ENFOQUE 

El documento ISO/DIS 14001. involucró muchas horas de trabajo y de duras 
· negoc1aciones. debido no tanto a la necestdad de una norma ISO sobre "SAA", ~-ino 

princtpalmente al detalle del contenido de la norma La reconciliación de las diferentes 
estructuras reg1onales y legales. así como los aspectos culturales y económicos fueron 
algunas de las diftcultades mas importantes que fueron vencidas en todos los frentes. 

En el documento han sido incluidas algunas declaraciones para enfatizar que la intención 
ha s1do reconocer y reconciliar las diferencias regionales y nacionales. no el producir un 
s1stema rig1do. ni crear barreras al comerc1o. sino concentrarse en un sistema líder para 
mejorar el desempeño per se Estos fueron conceptos difíciles de comprender por los 
m1embros del grupo. y sin duda. difíciles de 'Vender" a otros. 

15.3.1 LA ESTRUCTURA DE LA NORMA ES LA SIGUIENTE: 

O 1 ntroducc1ón 

Alcance 

2 Referenc1as 

3 Def1nic1ones 

4 S1stemas de administración ambiental (Especificación) 

4 O Aspectos generales 

4 1 Polit1ca amb1ental 

4 2 Planeac1ón 

4.2 1 Aspectos ambientales 

4 2 2. Requerimientos legales y otros 
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4.2 3 

4.2 4. 

4.3 

4.3 1. 

4.3 2. 

4.3.3. 

43.4. 

4 3.5. 

4.3 6 

4 3 7. 

4.4. 

4.4.1 

4 4.2 

4 4 3. 
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Programa(s) de admin1strac1ón amb1ental 

Implementación y operación 

Estructura y responsabilidad 

Capacitación. concient1zacíón y competencia. 

Comunicación 

Documentación del "SAA" 

Control de documentos 

Control operac1onal 

Preparación y respuesta a emergencias 

Revís1ón y acción correctiva 

MoMo reo y med1c1ón 

Acc1ones de no conformidad. preventivas y correctivas 

Reg1stros 

Aud1toría al "SAA" 

Rev1síón de la administración 

Anexo A (lnformat1vo) D1rectnces sobre el uso de la especificación 

Anexo 8 81oliografia 

Anexo C Relac1ón entre ISO 14001 e ISO 9000 

15.3.2 LAS DIRECTRICES PROPUESTAS Contenido y Enfoque 

El documento con las directrices ISO 14004. es unicamente una guia y no fue preparado 
pensando en una evaluación para la certificación. El documento pretende introducir al 
lector en los conceptos y pnncipios de los "SAA". referir publicaciones y principios 
utilizados alrededor del mundo y ofrecer a las orgamzaciones información que les ayude a 
embarcarse hac1a la admimstrac1ón ambiental Ha sido escrito para complementar el 
documento con la especificación. lo cual permitirá a las organizaciones incorporar en el 
m1smo. aquello que desean hacer. con un mimmo de dificultades. 
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LAS NORMAS /SO PROPUESTA Sus Usuarios 

A través de la preparación y el proceso de elaboración de las normas, las necesidades Y 
los deseos de todo tipo y tamaño de organización - los usuanos de las normas- han sido 
un aspecto de la m,ayor importancia: Estas necesidades han sido consideradas e el 
contexto de las areas desarrolladas·y en desarrollo del mundo y pensadas en una forma 
tal que sean utlles y aceptables a cualqu1er a cualquier organización sin importar su tipo, 
act1v1dad o local1zac1ón. Como se estableció antenormente. las condiciones locales y las 
consideraciones económ1cas han sido contempladas y los· documentos fueron elaborados 
con estos aspectos en mente. a través de todo el proceso para su desarrollo Los 
s1stemas legales nacionales- sobre una base alrededor del mundo también han sido 
cons1derados. en tal forma de tener los vanos enfoques en la procuración de la legislación 
y su uso en cortes o tnbuhales. 

Claramente. la experiencia de algunos paises en el desarrollo y uso de normas sobre 
"SAA" ha influenciado en el proceso de desarrollo conforme a las experiencias de los 
practicantes de las m1smas. muchos de los cuales son de Europa y/o de las llamadas 
areas desarrolladas yto industrializadas del mundo. Sin embargo, bajo mi punto de v1sta, 
es un error y es algo prematuro el equ1parar tales experiencias e utilizarlas como entrada 
para conduCir las normas ISO. ya que solo son aplicables en economías industriales de 
estilo Europeo. Es también el caso de las normas que han sido escritas para ser 
aplicables a organ1zac1ones de manufactura. servicio. grandes y/o pequeñas. en todo el 
mundo 

Los "redactores" de las normas son representantes de empresas. industnas. organ1smos 
educat1vos. grupos de consumidores y otros mas que propiamente reflejan los puntos de 
v1sta de sus "patrOCinadores· en el proceso Los pract1cantes también refleJan . las 
caracterist1cas de los m1embros de los grupos de trabaJO. Los documentos son creados 
un1camente donde hay una neces1dad aceptada. 

15.3.4 ASPECTOS DE LA CERTIFICACION (Registro) 

Como ya ha s1do señalado. la norma ISO 14001 ha s1do escrita teniendo en mente la 
Cert1flcac1ón (registro) para qu1enes eligen usar el documento en esa forma. 

Obviamente esto hab11ita a las orgamzaciones a documentar, demostrar y operar un 
"SAA" y. s1 la Certificación/Registro es deseada y obtenida. mostrar el certificado por una 
tercera parte para ese propósitO 

Dadn que la aceptac1ón y uso de la norma que se busca que sea internacional, es 
aprop1ado (ba¡o m1 punto de v1sta - esenc1al) buscar el Reg1stro a través de un organismo 
reconoc1do Tales organ1smos ex1sten o estan s1endo presentados a través de todo el 
mundo y han comenzado las d1scus1ones sobre los procedimientos que deben de ser 
acordados de tal forma que el Reg1stro puede ser ofrecido usando interpretacion6s y 
enfoques aceptados de la norma 
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S1 el uso de la norma de Reg1stro es para ~er aceptada por los grupos de presión, la 
comunidad (el público) y los gobiernos, tales· actividades son, bajo mi punto de vista 
esenciales y necesarias. 

' ·.· 

Espero que usted comparta nuestra visión, y esté de acuerdo en que las normas son 
necesarias y que usted puede ayudar (directa e indirectamente) en su desarrollo, 
aprobación y uso. 

(Los puntos de vista y. opiniones aqui expresadas no son necesariamente los puntos de 
vista de "Northamton Borough Council", "BSI" ó "ISO", y/o de sus m1embros Son 
únicamente los puntos de v1sta y opiniones del autor) 

Autor· Oswald A Dodds Director General de 'ISO TC 207 Subcomitte 1. 

\ 
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16 GUiA PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL AMBIENTAL 

' Cuando un estudio· ha· sido revtsado y aprobado por las institudones revisoras. debe 
asegurarse el cumplimiento posterior de las medidas de protección ambiental. Para ello 
se uttlizan elementos· tales como monitoreo de la contaminación, la presentación de 
informes periódtcos. la realizactón de estudtos complementarios y en general, cualquier 
tioo de herramtenta que permtta venftcar o demostrar la calidad ambiental. 

',¡ 

1 

El segwm1ento venf1ca que las medidas consideradas efectivamente den cuenta de las 
Impactos amb1entales 

1,¡ El seguimiento permite acompañar al proyecto durante su construcción. operación y 
abandono 1 

1 
1.; El segwm1ento verif1ca la evoluc1ón de los impactos ambientales identificados en la E lA 

,¡ 

;,¡ 

El seguim1ento proporciona información para retroalimentar las decisiones y ajustar las 
med1das 

El segwm1ento perm1te complementar las dec1siones de la EIA 

.t El segwm1ento tiene po; fmalldad asegurar que las variables ambientales relevantes que 
d1eron ongen al estudiO df: 1mpacto amb1ental evolucionen. según lo establecido en el plan \ 

·-~de manel~_a_mb,ental F 

Al tgual que en toda tnstttución reguladora de las actividades humanas. su efectividad 
depende· de la supervisoón .o control a que sea sométida la aplicación de sus normas. ya 
que estas no toenen la vortud de generar resultados de por si. sino con la asistencia de 
otros mecanosmos. de modo ·que a menos que se incluyan programas de mitigación para 
asegurar el cumplimiento de las medodas. nunca se podrá saber si estas funcionan o no 
realmente Por ello los estudios amboentales deben inclUir un plan de vigilancia ambiental 
que tenga por ObJeto garantozar el cumplimiento de las medidas correctoras. que 
comprendan el monitoreo de estas y prevean planes de contingencias. 

· El programa de seguomoento amboental toene por función básica garantizar el cumplimiento 
de las ondtcacoones y de las medodas de protección contenidas en el estudio de impacto 
amboental 

• El programa oe segtim11enro Oebe llevar et detalle suf1ciente para aplicar las medidas y 
asegurar el propOs1to amb,ental ongmal 

.t .Los ob1et1vos fiJan ras· metas amb1entales Los datos se ajustan a las variables que deben 
venf1carse 

i .t La mterpretac1ón de los resultados pemiite comprender la situación ambiental real 

.t La retroal1mentac16n permite tomar dec1s1ones para lograr mejoras ambientales 
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