




IMPACTOS AMBIENTALES... 

Bienvenido a la primera edición del volumen número dieciséis de su revista Calidad 

Ambiental . Nuestros mejores deseos para este año 2010. Los temas principales 

que publ icamos en esta edición son: Impactos Ambientales en la Subsecuenca Presa 

Guadalupe, Participación Ciudadana y Bicentenario de México. 

En la sección "Líder de opinión" se presentan los resultados preliminares de una in

vestigación realizada por la Bióloga Elena C. Gutiérrez Díaz y la Dra. Patricia Güereca 

Hernández. Dicha investigación se enfoca en detereminar los impactos ambientales 

ocasionados por la producción de trucha, maíz y la actividad porcina, siendo éstas 

actividades representativas en la región, además de constituir ingresos locales im-

portantes Entérese de los resultados completos de esta interesante investigación. 

"La participación ciudadana es un pilar fundamenta en la democracia, la democracia 

y el desarrollo sustentable están íntimamente ligados. Solamente en una sociedad 

participativa se alcanzará el bienestar y la justicia de todos. El desarrollo sostenible de 

un país solo será viable en la medida en la cual la población participe en la formulación 

de políticas, toma de decisiones, manejo de recursos naturales..."El artículo completo 

lo encuentra en la sección Desarrollo Sostenible, por la Dra. Amalia Guillen. 

Y en una nueva sección llamada "Bicentenario de México", la Dra. Concepción 

Martínez desarrollará en nuestras 6 ediciones del año 2010 una serie de artículos 

relacionados con la política ambiental y el desarrollo de nuestro país después de 

constituirse c o m o nación independiente. 

Dentro del contenido también encontrará las Ideas Verdes, Agenda Ambiental , 

Resumen de Noticias, Medio Ambiente en los Estados, Actualización de Legimex 

y hemos integrado una nueva sección llamada "Nuestra Fauna" esperando sea de 

su Interés. 

Lo invitamos a disfrutar del contenido de su Revista Calidad Ambiental , siempre 

con la expectativa de influir en la toma de sus decisiones estratégicas. 
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MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

14 AL 16 DE ABRIL 

GESTIÓN DE MATERIALES 

Y RESIDUOS PELIGROSOS 

Lugar Monterrey, Nuevo León, México 

Organiza Tecnológico de Monterrey, 

Campus Monterrey 

Informes Malena Nieto 

T. (81) 8 3 5 8 - 2 0 0 0 ext. 5238 

malena@itesm.mx 

www.mty . i tesm.mx/d ia 

22 Y 23 DE ABRIL 

TALLER DE APLICACIÓN PRÁCTICA 

DE LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL 

Lugar Monterrey, Nuevo León, México 

Organiza Tecnológico de Monterrey, 

Campus Monterrey 

Informes Malena Nieto 

T. (81) 8358 -2000 ext. 5238 

malena@itesm.mx 

www.mty . i tesm.mx/d ia 

30 DE ABRIL 

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN 

DE ISO 14001:2004 

Lugar Monterrey, Nuevo León, México 

Organiza Tecnológico de Monterrey, 

Campus Monterrey 

Informes Malena Nieto 

T. (81)8358-2000 ext. 5238 

malena@itesm.mx 

www.mty . i tesm.mx/d ia 

10 AL 14 DE MAYO 

CERTIFICACIÓN EN AUDITOR LIDER 

ISO 14001:2004 (ANSI-RAB) 

Lugar Monterrey, Nuevo León, México 

Organiza Tecnológico de Monterrey, 

campus Monterrey 

Informes Malena Nieto 

T. (81) 8 3 5 8 - 2 0 0 0 ext. 5238 

malena@itesm.mx 

www.mty.itesm.mx/dia 

26 AL 28 DE MAYO 

ESTUDIOS DE IMPACTO Y ANÁLISIS 

DE RIESGO AMBIENTAL 

Lugar Monterrey, Nuevo León, México 

Organiza Tecnológico de Monterrey, 
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ampus Monterrey 

formes Malena Nieto 

 (81) 8358-2000 ext. 5238 

alena@itesm.mx 

ww.mty.itesm.mx/dia 

GURIDAD INDUSTRIAL 

 Y 23 DE ABRIL 

XIC0L0GIA INDUSTRIAL 

ugar Monterrey, Nuevo León, México 

rganiza Tecnológico de Monterrey, 

ampus Monterrey 

formes Malena Nieto 

 (81) 8358 -2000 ext. 5238 

alena@itesm.mx 

ww.mty.itesm.mx/dia 

 Y 26 DE ABRIL 

RINCIPIOS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 SU MARCO LEGAL 

ugar Monterrey, Nuevo León, México 

rganiza Tecnológico de Monterrey, 

ampus Monterrey 

formes Malena Nieto 

. (81) 8358 -2000 ext. 5238 

alena@itesm.mx 

ww.mty.itesm.mx/dia 

Y 7 DE MAYO 

IGIENE INDUSTRIAL 

ugar Monterrey, Nuevo León, México 

rganiza Tecnológico de Monterrey, 

ampus Monterrey 

formes Malena Nieto 

. (81) 8358-2000 ext. 5238 

alena@itesm.mx 

ww.mty.itesm.mx/dia 

 AL 25 DE ABRIL 

EPENA FEST. 20. FESTIVAL INTERNACIONAL 

E RECICLAJE CREATIVO 

formes www.pepenafest.com 

fo@pepenafest.com 

urora Calderón Ocharán. Dirección Gral. 

A M B I O DE F E C H A S SIN PREVIO AVISO 
P u b l i c a c i ó n d e s e r v i c i o s y / o p r o d u c t o s 

(81) 8 3 5 8 - 2 0 0 0 ex t s . 5218 , l e t i c i a . a l c a z a r @ i t e s m . m x 

CHIHUAHUA 

CONSULTORÍA Y ASESORÍA AMBIENTAL 

Zirá Consultores, S.C. 

Servicios de Gestión (asesoría y trámite) y Auditoría Ambiental / Ing. Ariel Antonio Loya Herrera 

Av. Pascual Orozco 909-14, Col. San Felipe, CP. 31240, Chihuahua, Chihuahua 

T. (614) 4267-608, F. (614) 4267-608 ariel.loya@zira.com.mx www.zira.com.mx 

MÉXICO 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

Bioreactores Integrados, S.A. de C.V. 

Diseño, desarrollo de tecnología, fabricación, integración y comercialización de equipo para sistemas de tratamiento 

sanitario y ambiental / Ing. Alejandro Rodríguez J. 

Felipe Ángeles 12, Col. Ampliación Miguel Hidalgo, México, D.F., CP. 14250 

T. (55) 5559-3929, 5575-1467, F. (55) 5559-3929 ambitec@ambitec.com.mx www.ambitec.com.mx 
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Detectan por 
primera vez la 
legada de aguas 
subtropicales a 
Groenlandia 
FUENTE: www.consumer.es 

G r a n d e s c a n t i d a d e s d e a g u a s 

sub t rop i ca les han c o m e n z a d o 

a l legar has ta las a l tas la t i tudes 

d o n d e se e n c u e n t r a la gé l ida 

G roen land ia d e b i d o a rec ien tes 

c a m b i o s en la c i r cu lac ión 

o c e á n i c a en e l A t l án t i co Nor te . 

Este f e n ó m e n o , inédi to has ta 

la f echa , no es tá p rev is to 

e n los m o d e l o s d e c a m b i o 

c l imá t i co y p u e d e ace lerar de 

f o r m a ráp ida la pé rd ida de 

hielo en la z o n a . 

Los inves t igadores , d i r ig idos 

po r F lamma S t raneo , 

o c e a n ó g r a f o de l Inst i tu to 

Oceanográfico Woods Hole, 

han c o m p r o b a d o q u e las 

a g u a s sub t rop i ca l es l legan a 

los g lac iares de Groen land ia , 

f e n ó m e n o q u e p u e d e estar 

de t rás de la ace le rac ión en 

la pé rd ida de hielo reg is t rada 

en es tas m a s a s he ladas . A 

su vez , es te desh ie lo t a m b i é n 

s ign i f ica m á s a g u a d u l c e 

en e l o c é a n o , q u e p u e d e 

inundar el A t l án t i co No r te y 

a l terar e l s i s t e m a mund ia l de 

co r r ien tes , c o n o c i d o c o m o 

t ransm is ión o c e á n i c a . "Es ta 

es l a p r imera vez q u e h e m o s 

v is to es tas a g u a s cá l idas en 

cua lqu ie ra de los f i o rdos de 

Groen land ia , " d i ce S t raneo . 

"Las a g u a s sub t rop i ca les 

f luyen a t ravés de l f io rdo m u y 

ráp ido , p o r l o q u e p u e d e n 

t r anspo r t a r el ca lor y p rovoca r 

el de r re t im ien to en el e x t r e m o 

del g laciar" , a p u n t a . 

La c a p a de hielo de 

Groen land ia , q u e e s d e d o s 

k i l ómet ros de e s p e s o r y c u b r e 

un área del t a m a ñ o de Méx i co , 

ha p e r d i d o m a s a a un r i tmo 

ace le rado du ran te la ú l t ima 

d é c a d a . L a c o n t r i b u c i ó n d e 

la c a p a de hielo pa ra q u e se 

e leve e l nivel de l m a r en ese 

per íodo se dup l i có d e b i d o a l 

a u m e n t o de la fus ión y, en 
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enera l i zada de los g lac iares 
n 
bama abre camino 
 la energía nuclear 

UENTE: www.expansion.com 

l p res iden te Barack Obama 

a d e c i d i d o dar un impu l so a 

 energía nuc lear en EEUU al 

poya r la f inanc iac ión para la 

o n s t r u c c i ó n d e d o s nuevos 

eac to res , los p r imeros q u e se 

ic iarán en aque l país en t res 

é c a d a s . 

s ev iden te q u e e l anunc io del 

res iden te no r teamer i cano , 

u e s u p o n d r á tr ipl icar las 

p o r t a c i o n e s a es te t ipo de 

ene rac ión e n u n m o m e n t o d e 

jus te p resupues ta r io , es po r 

u Impor tanc ia un espa lda razo 

 la energía nuc lear en t o d o 

l m u n d o y un g o l p e para 

d o s aque l los q u e en es tos 

o m e n t o s a b a n d e r a n la 

p o s i c i ó n a la c o n s t r u c c i ó n 

e nuevas cent ra les , ent re los 

u e se e n c u e n t r a e l p rop io 

apa te ro . 

ara apos ta r po r la energía 

uc lear Obama esg r ime t res 

azones d e peso , c o m o s o n 

s a l tos c o s t e s energét icos , 

a segu r i dad de sumin is t ro 

 la lucha c o n t r a el c a m b i o 

l imá t i co , q u e podr ían ser 

ubsc r i t as pe r f ec tamen te po r 

spaña , c u y a e lec t r i c idad , a l 

gual q u e la de E E U U , es un 

0 % d e or igen nuclear. 

enso marino 
escubre 5,000 
uevas especies 

UENTE: www.bbc.co.uk 

os d e s c u b r i m i e n t o s inc luyen 

e s d e cr ia turas ex t rañas y de 

ran co lo r ido , has ta una g ran 

va r i edad d e o r g a n i s m o s 
q u e p r o d u c e n qu ím icos 
Un g r u p o de c ient í f icos 

p resen tó la pr imic ia de es tos 

d e s c u b r i m i e n t o s du ran te la 

reun ión anua l , en San D iego, 

Cal i fornia, de la Asoc i ac i ón 

pa ra e l A v a n c e de la C ienc ia . 

El In forme final de es te a u d a z 

p r o y e c t o de d iez años , será 

p resen tado en o c t u b r e de 

2010. 

La Iniciat iva Involucró a m á s de 

2 . 0 0 0 cient í f icos de 80 países 

y. los invest igadores c reen 

q u e e l resu l tado del c e n s o 

sen ta rá las bases c ient í f icas 

pa ra nuevas pol í t icas mar inas 

q u e a y u d e n a conse rva r los 

háb i ta ts de las espec ies en 

pel igro de ex t inc ión . 

Los invest igadores 

p resen ta ron Imágenes de 

a lgunas de las espec ies m á s 

so rp renden t es descub ie r tas 

du ran te la p a s a d a d é c a d a , 

Inc luyendo un cangre jo tan 

Inusual q u e requir ió q u e se 

c reara una nueva des ignac ión 

c ient í f ica pa ra esa espec ie . 

U n a de las mayo res m e t a s del 

p royec to es proveer a p o y o 

c ient í f ico pa ra la c reac ión 

de una red g loba l de áreas 

mar inas p ro teg idas , q u e 

a y u d e n a prevenir el d a ñ o 

c a u s a d o por la p e s c a y o t ras 

ac t i v idades h u m a n a s . 
e Groen land ia . te rapéu t i cos . 





En este artículo se presentan los resultados preliminares de la tesis de maestría 

en Desarrollo Sostenible, consistente en comparar los posibles impactos am

bientales de la producción de trucha, maíz y la actividad porcina en la Subcuenca 

Tributaria Afluentes de la Presa Guadalupe. Estas actividades son representa

tivas en esta región y consti tuyen ingresos locales importantes para los muni

cipios de Nicolás Romero, Isidro Fabela y Jilotzingo, sin embargo los impactos 

generados al medio ambiente son analizados con el objeto de proporcionar 

elementos para la planeación del desarrollo sustentable en la subcuenca. Los 

datos analizados corresponden al año 2008 y se ha considerado como unidad 

funcional de comparación la producción de una tonelada de alimento. Cada 

uno de los insumos util izados en las tres actividades han sido cuantificados y 

analizados por medio del software TEAM (Tools for Enviromental Analysis and 

Management) para identificar su contr ibución a la acidif icación, eutrofización, 

toxic idad acuática, efecto invernadero. Los resultados preliminares muestran 

que la act ividad pecuaria origina impactos significativamente mayores que la 

producción de maíz y t rucha, debido a la producción de excretas, al consumo 

de energía eléctrica y a los materiales de construcción utilizados en los corrales 

tanto de reproductores como de engorda. Finalmente se recomienda incluir 

en el análisis los agroquímicos utilizados en la producción de maíz y que en 

este caso por las l imitaciones de la base del software no fue posible incluir 

en su total idad, considerando que esto modif icará de forma importante estos 

resultados preliminares. 
Introducción 
La Subcuenca de la Presa Guadalupe, ubicada al noroeste del 

Estado de México cuenta con 28, 097 hectáreas conformadas 

por parcialidades de los territorios de Atizapán de Zaragoza, 

Cuautitlán Izcalli, Isidro Fabela, Jilotzingo y Nicolás Romero. 

La subcuenca representa una de las zonas más importantes de 

la Cuenca del Valle de México, debido a que en la parte alta de 

la misma, entre los 2800 y 3200 metros sobre el nivel del mar 

y en territorio de los tres últimos municipios se encuentra una 

gran cantidad de manantiales que sostienen la segunda zona 

productora de trucha en el Estado de México (Pérez, 1998) y 

abastecen de agua para consumo humano a las poblaciones 

asentadas en esta área. 

Por otro lado los densos bosques de pino y oyamel, característi

cos de la parte alta de la subcuenca, constituyen una importante 

zona de recarga natural del acuífero Cuautitlán - Pachuca, del 

cual se abastecen 38 municipios del Estado de México y 2 de 
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idalgo, mismo que se encuentra sobreexplotado al 100% (CO-

AGUA, 2006), condición que no permite la autorización de con

siones para el aprovechamiento de este recurso, por parte de 

 Comisión Nacional del Agua, motivo por el cual la acuacultura 

n la subcuenca se desarrolla en un contexto de incertidumbre 

rídica, sujeta a sanciones de parte de la Comisión Nacional del 

gua, poniendo en riesgo el importante ingreso local que genera 

sta actividad. La truticultura, tal como lo reconoce la Ley General 

e Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS, 2007), representa 

na actividad que bajo condiciones adecuadas de producción 

vorecería los objetivos de conservación y protección de los 

cursos naturales de la subcuenca, al promover el cuidado del 

osque y con ello la recarga del acuífero, permitiendo además 

l desarrollo eco turístico y evitando la migración o venta de 

arcelas a fraccionadores, como un medio de sus propietarios 

ara conseguir ingresos. 

n la misma región, el cultivo de maíz y la actividad porcina son 

ctividades representativas, que si bien contribuyen al ingreso 



comercial de 100 kg. 
local y al autoconsumo también aportan impactos 

negativos ambientales, estrechamente relaciona-

dos, con la contaminación del sistema hidrológico 

de la subcuenca, entre otros, al cual se suman 

las descargas residuales sin tratamiento de las 

comunidades. Una referencia de la magnitud de 

este problema fue la muerte de 28 toneladas de 

peces, que se presentó en mayo de 2004, en la 

Presa Guadalupe, ubicada en la parte baja de la 

subcuenca y vaso receptor de las aguas de esta 

región, debido a la falta de oxígeno producto de 

la excesiva carga de materia orgánica (DMA, 

2005). 

En este contexto, y con el objetivo de proporcionar 

elementos de análisis para la planeación del de

sarrollo sustentable en la subcuenca, se presentan 

los resultados preliminares de la tesis de Maestría 

en Desarrollo Sostenible denominada "Identi

ficación de los posibles impactos ambientales 

de la producción de trucha, maíz y la actividad 

porcina en la Subcuenca Tributaria Afluentes de la 

Presa Guadalupe a partir del Análisis de Ciclo De 

Vida". Una herramienta metodológica que permite 

evaluar los posibles impactos ambien-tales asocia-

dos a un producto o servicio desde la extracción 

hasta su disposición, en este caso la producción 

de una tonelada de alimento. 

Material y Métodos 
1. Se definió como alcance del trabajo: 

• Subcuenca Presa Guadalupe, 

• Ciclo 2008, 

• Unidad Funcional: 

1 tonelada de alimento producido, 

• Sistemas representativos: 

1 granja trutícola, 1 granja porcícola, 

1 parcela de cultivo de maíz. 

• Categorías de impacto: 

Eutrofización, Acidificación, Toxicidad, 

Acuática y Efecto Invernadero. 

2. Se realizó investigación documental 

en SAGARPA, SEDAGR, CONAGUA 

y de campo para la elaboración 

del diagrama de flujo e inventario 

de ciclo de vida (ICV) de cada actividad. 

3. Para el tratamiento de los insumos 

se utilizó el software Tools for Environment 

Analysis and Management (TEAM). 

4. Interpretación de resultados. 

5. Conclusiones. 
Resultados Preliminares 
y Discusión 

Cultivo de maíz: Se realiza a escala de con

sumo local únicamente y consiste en seis 

etapas: desmonte, arado, abono, siembra, 

control de maleza y plagas. 

En la etapa de arado el terreno es movilizado 

a través de un tractor para asegurar que la 

tierra pueda recibir los nutrimentos requeri

dos para el crecimiento del cultivo. Una vez 

realizado este procedimiento se realiza la 

aplicación de abono natural al terreno, para 

lo cual se emplea estiércol proveniente de 

los animales locales. Es importante señalar 

que estas etapas no generan otros impac

tos ambientales sino únicamente emisiones 

a la atmosfera por el uso de combustibles 

fósiles. 

La siembra se lleva a cabo con granos de 

maíz obtenidos en cosechas anteriores, 

adicionando fertilizantes nitrogenados co

merciales. 

El control de malezas y plagas típicas del 

cultivo implica la aplicación, por aspersión 

manual, de herbicidas y plaguicidas co

merciales. 

Cultivo de trucha: Consiste en la siembra de 

juveniles de talla promedio de 7.5 cm, que 

son traídos de una granja productora del ciclo 

completo de trucha en la misma subcuenca, 

para proceder a la siembra y engorda en 

estanques de fibra de vidrio, para llevar a los 

juveniles al peso comercial de 350 gr. 

El consumo de alimento se realiza en una 

proporción de 1.3:1 y por lo que respecta 

al consumo de agua este es nulo, ya que 

desvían la corriente del río para conducirla 

a través de los estanques para finalmente 

devolverla al cauce. Esta actividad se realiza 

en terrenos previamente impactados por la 

actividad agrícola y que han sido abando

nados. 

Producción de cerdos: En este sistema se 

Identifican 4 subsistemas que inician con la 

construcción de corrales de tabique y techo 

de lámina para los reproductores y uno más 

para los lechones que son llevados al peso 
CALIDAD AMBIENTAL 09 
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Categorías de Impacto 
L 



cación de estanques de fibra de vidrio
Como se muestra en las figuras 1, 3, 5, y 

7, los resultados preliminares obtenidos, 

tomando como referencia la producción 

de una tonelada de alimento, muestran 

que el sistema correspondiente a la pro

ducción de carne de cerdo resulta ser 

el de mayor impacto en las categorías 

consideradas, Acidificación (75.6 Kg H+), 

Toxicidad acuática (662), Eutrofización 

(5.08 Kg eq PO4) y Efecto Invernadero 

(2

m

2,

de

ca

re

3,

ca

to

lo
4.81 ton eq CO2), siendo la etapa de 

aternidad la más significativa (ver figuras 

 4, 6 y 7). En el caso de la producción 

 trucha y maíz, los resultados para las 

tegorías analizadas tuvieron poca dife

ncia, como se aprecia en la figuras 1, 

 5 y 7. Siendo también constante en el 

so de la trucha un mayor impacto, en 

das las categorías analizadas, por la co

Po

ca

PO

re

ció

la

6 

to

do
. 

r otro lado en el caso del maíz para la 

tegoría de eutrofización, 0.0012 Kg eq 

4, resulta ser el único mayor impacto 

gistrado durante la etapa de prepara

n del terreno (ver figura 4), contrario a 

 constante observada en las figuras 2, 

y 8 correspondientes a acidificación, 

xicidad acuática y efecto invernadero 

nde el mayor impacto se registra en la 

etapa de siembra. 
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Conclusiones Preliminares 
Los tres sistemas generan impactos en todas 

las categorías analizadas, sin embargo existe 

una diferencia significativa entre la producción 

de carne de cerdo con respecto a la produc

ción de trucha y maíz, atribuible a la cantidad 

de excretas producidas así como el consumo 

de energía eléctrica que es requerida posterior 

al nacimiento de las crías. 

La producción de trucha y maíz, presentan 

una diferencia mínima en los impactos que 

generan en las categorías consideradas, 

atribuyéndose principalmente al consumo de 

combustibles fósiles para la preparación del 

terreno, y la producción de fibra de vidrio con 

que se elaboran los estanques. 

Es necesario incorporar en la base de datos 

del software TEAM la cuantificación de in

secticidas y pesticidas en la producción de 

maíz, que en estos resultados preliminares 

no pudieron ser incorporados debido a la 

limitación en la base de datos del software y 

que son necesarios para la cuantificación de 

las categorías consideradas. 
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Ante la problemática ambiental generada y la necesidad de crecimiento y desarrollo 

ha surgido como respuesta una nueva idea acerca de cómo debe ser el desarrollo ya 

que este no se puede detener pues es una característica intrínseca de las sociedades 

humanas; el requerimiento es de un cambio en las políticas tanto económicas como 

sociales y ambientales y de esta manera surge la idea del desarrollo sustentable 

(Badii, 2009). La problemática ambiental puede resumirse en dos grandes grupos: 

Problemas mundiales y Problema regionales y locales. 
Como consecuencia de lo anterior en el mundo empieza a 

notarse una preocupación más seria sobre la problemática am

biental, el cual solo podrá resolverse con la colaboración de cada 

individuo que integra la sociedad. La participación ciudadana es 

una alternativa para solucionar y dar remedio a cada uno de los 

problemas ambientales actuales, participar supone ser parte, 

sentirse parte de una comunidad y tomar parte en las decisiones 

y tener parte del poder, con lo cual la sociedad pueda prevenir 

problemas futuros planteando una interrelación de los pilares del 

desarrollos sustentable (ver figura 2). 

La participación desde el comienzo y durante todo el proceso 

permite estimular y generar un desarrollo sano, transversal, au-

todependiente, estimulador y particlpativo, tal y como lo señalan 

algunos autores (Cortina, 1997; Max-Neef, 1994; Elizalde, 2000; 

entre otros) y los diferentes Informes sobre Desarrollo Humano, 

es necesario más sociedad para gobernar el futuro. 

La defensa de un medio ambiente sano es una responsabilidad 

impostergable de la ciudadanía, la participación ciudadana en 

un

los

de

to

lise
 plano general, hace referencia a "la capacidad que tienen 

 ciudadanos, bien como individuos, o bien como miembros 

 una organizaciones de tipo asociativo, de influir en el diseño, 

ma de decisiones y ejecución de las políticas públicas (Wal-

r, 2003). 
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El desarrollo sostenible es un enfoque in

tegral del desarrollo. Éste demanda hacer 

esfuerzos simultáneos y equilibrados entre 

el desarrollo económico, el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población, la 

conservación y el buen uso de los recursos 

naturales (Cabrera, 2008). Debemos entender 

que el desarrollo consiste en la interrelación 

de lo político, social, económico, ético, am

bienta! y todos los ámbitos en los cuales se 

desenvuelve el ser humano. 

El estudio realizado en 1972, por el encargo 

del Club de Roma al Insitututo Tecnológico 

de Massachussets, MIT, "los límites del 

crecimiento", (Meadows et al, 1972), indican 

que un crecimiento económico continuado 

llevaría al colapso de nuestra civilización, ya 

sea por la acumulación de contaminación o 

por extinción de los recursos. 

La Declaración de Rio dispone en su principio 

10 la participación ciudadana que a la letra 

señala "El mejor modo de tratar las cuestio

nes ambientales es con la participación de 

todos los ciudadanos interesados en el nivel 

que corresponda. En el plano nacional, toda 

persona deberá tener acceso adecuado a 

la información sobre el medio ambiente de 

que dispongan las autoridades públicas, 

incluida la información sobre los materiales y 

las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de 

participar en los procesos de adopción de 

decisiones. Los Estados deberán facilitar y 

fomentar la sensibilización y la participación 

de la población poniendo ¡a información a 

disposición de todos. Deberá proporcionarse 

acceso efectivo a los procedimientos judiciales 

y administrativos, entre éstos el resarcimiento 

de daños y los recursos pertinentes". 

SEGÚN LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE, 

LA SOSTENIBILIDAD HACE REFERENCIA A TRES 

CUESTIONES MUY SIMPLES QUE SON ACEPTADAS 

CON UN AMPLIO CONSENSO: 

a. La necesidad de detener la degradación 

ambiental y el desequilibrio ecológico. 

b. La necesidad de no empobrecer a las 

generaciones futuras. 

c. La necesidad de asegurar la calidad de 

vida y la igualdad entre las generaciones 

actuales. 
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uestro país consagra en su Constitución 

lítica en el artículo 4, establece que: "... 

da persona tiene a un medio ambiente 

ecuado para lograr su pleno desarrollo y 

enestar", y en el artículo 25 estipula que se 

pulsará a los sectores social y privado de 

 economía, sujetándolo a las modalidades 

e dicten el interés público y al uso, en 

neficio general, de los recursos produc

os, cuidando su conservación y el medio 

biente"; y en el mismo sentido el artículo 

2 faculta al Congreso de la Unión a legislar 

 "materia de planeación del desarrollo; en 

sarrollo urbano, particularmente en uso 

 suelo; prevención del medio ambiente y 

otección ecológica; 

n embargo, como sostiene Bobbio (1992) 

l problema de los derechos fundamentales 

 no consiste en su reconocimiento, sino 

 la posibilidad de tornarlos efectivos", lo 

al no resultará posible si los ciudadanos no 

ercen sus derechos y se responsabilizan de 

s obligaciones de manera plena. 

 acercamiento al significado de la partici

ción ciudadana nos ofrecen Font y Blanco 

003) al señalar que la participación es 

ualquier actividad dirigida a influir directa 

indirectamente en las políticas ... La par

ipación puede consistir en cualquier tipo 

 actividad ... En unos casos influimos en 

ienes tomarán las decisiones y en otros en 

é decisiones se tiene que tomar... la partici

ción es un instrumento para conseguir algo 

 pero la participación tiene esta voluntad de 

luir en la realidad" (Font y Blanco, 2003) En 

incidencia con Carrasquilla y Seldel (2005), 

 participación es un proceso mediante el cual 

 desea influir, crear o modificar situaciones 

o tomar decisiones en el entorno individual 

colectivo en la esfera pública político. 

nivel federal existe legislación para res

ardar el medio ambiente, sin embargo, 

 encuentra incompleta en la materia de 

rticipación Ciudadana, toda vez que sola

ente enuncia de una manera muy general 

 participación social. 

 anterior, nos lleva a preguntar si a nivel 

deral no se establecen los mecanismos de 

rticipación ciudadana con los que pueda 

ntar la sociedad en la defensa del medio 



ambiente ¿Cómo puede participar un ciudadano en la de

fensa y protección al medio ambiente?, ¿Qué instrumentos o 

mecanismos existen para lograr incidir en las política públicas 

en pro de un desarrollo sustentable?, ¿Cómo operan dichos 

mecanismos?. 

Las políticas públicas de participación ciudadana pueden 

definirse como el "conjunto de iniciativas, procedimientos e insti

tuciones creadas por los gobiernos municipales para fomentar la 

participación de la ciudadanía y su inclusión en los procesos de 

toma de decisiones que les afectan. Se trata, pues, de la oferta 

del bien público, participación política a través de la generación 

de nuevas y diversas oportunidades de participación de carácter 

no electoral" (Navarro, 2002). 

Mecanismos 
Implementar mecanismos de participación ciudadana, aumenta 

las posibilidades de alcanzar los objetivos en cuestión social. 

Dada la enorme heterogeneidad de mecanismos de participación 

ciudadana existentes, es conveniente analizarlos conforme a las 

diferentes formas existentes de clasificación de las herramientas 

y tipologías de participación ciudadana. 

Una de las características más importantes de ios sistemas 

políticos es el de ofrecer mecanismos de interacción con sus 

constituyentes. Los sistemas democráticos descansan sobre la 

existencia de mecanismos de participación ciudadana; en cuanto 

mayor es el nivel de participación ciudadana en los procesos 

políticos y sociales de un país, más democrático es el sistema 

(Pineda, 2002). 

Una buena parte de los mecanismos de participación desarro

llados en los últimos años prevén ofrecer a los participantes la 

información necesaria para la formación de opiniones suficiente

mente razonadas, en este sentido se distinguen mecanismos que 

pretenden la representatividad de los participantes, en los cuales 

se pone especial énfasis en dar información, y los mecanismos 

en donde el perfil de los participantes se caracterizará por su 

nivel de interés y de implicación con el tema y por lo tanto, no 

será necesario ofrecer tanta información (Stewart, 1997) 

La evolución de los sistemas gubernamentales, amplían sus 

campos de actuación dando lugar a dos efectos: Mayor difi

cultad para canalizar las demandas ciudadanas, pero al mismo 

tiempo cuenta con una ciudadanía más participativa, por lo que 

requiere, la implementación de instrumentos de participación 

ciudadana que faciliten la toma de decisiones colectivas (Font, 

et al. 2000) 

Este abanico de criterios pasa desde la Intensidad o el grado de 

implicación de los ciudadanos Del Pino y Colino (2003); Utilidad y 

efectividad, Del Pino y Colino (2003); La base de la participación 

y la fase de la actuación pública en que se produce, Brugué, 

Font y Goma (2005); su capacidad generadora, Walliser (2003); 

entre otros. 
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S POSIBLES USOS E INTERESES PERSEGUIDOS POR LOS 

TRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SON: 

El desarrollo de la creatividad y competencia cívica. 

La activación de las posibilidades escasas de influencia, 

de implicación o los Intereses de un barrio concreto 

o grupo definido de población. 

El logro de una participación lo más representativa posible 

de la ciudadanía. 

La conciliación de los intereses divergentes. 

El cumplimiento de requisitos preceptivos 

de legislaciones sectoriales. 

La movilización de la implicación cívica o voluntaria. 
tegorías 
gún Del Pino y Colino (2003) la participación ciudadana, se 

ide en cinco grupos, los cuales se distinguen según sus carac

ísticas, sus objetivos y los grados de formalización tradicional 

r tabla 8). Siguiendo a Del Pino y Colino (2003), en su primera 

sificación de los métodos tradicionales, se observa poca 

tividad y reactividad, dado que los ciudadanos se incorporan 

a adopción de decisiones cuando todo esta decidido, lo cual 

sibilita una participación limitada a introducir alegaciones 

eridas a posibles inconvenientes que afectan o lesionan in

eses individuales o particulares, en este tipo de herramientas 

 participación el ciudadano no se siente participe ni del pro

so, ni de la decisión. En la siguiente clasificación de métodos 

sados en la consideración del ciudadano como cliente, la 

toridad considera como finalidad la satisfacción del ciudadano 

 relación a sus políticas, con este tipo de mecanismos de 

rticipación, la autoridad busca conocer y tomar en cuenta la 

inión y demandas de grupos determinados o de afectados 

r alguna política a fin de mejorar la decisión a tomar. 
CALIDAD AMBIENTAL 17 



En los métodos de democracia directa, la 

autoridad trata de recoger una opinión, que 

será o no tenida en cuenta, pero que debe 

contribuir a esclarecer la decisión. Respecto, 

a los dos grupos de clasificación, se observa 

que estos mecanismos pretenden activar a la 

sociedad, las autoridades tratan acercar a los 

ciudadanos a la toma de decisiones, generan

do discusión y debate sobre temas de interés 

común en los participantes con la finalidad de 

una toma de decisiones conjunta. 

Otra de las aportaciones relevantes de Del 

Pino y Colino (2003) es la clasificación depen-
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ndo su valoración sistemática de utilidad o 

ctividad (ver tabla 9). 

 el primer grupo, podemos encontrar he

mientas de participación ciudadana, que 

neralmente utiliza la autoridad, para la toma 

 decisiones o proyectos concretos, donde 

contramos, por ejemplo: las audiencias, 

nsejos territoriales, consejos sectoriales, 

mités vecinales, etc. El segundo grupo, 

ta integrado por aquellos instrumentos 

 participación que provocan el flujo de 

ormación entre el Estado y la ciudadanía, 

r ejemplo: Foros de consulta, Asambleas 

d

g

to

lo

s

d

c

P

T
B

g

P

e barrio, etc. En el tercer y último 

rupo se Integran los Instrumen-

s o mecanismos por medios de 

s cuales la autoridad comparte 

u poder y es copartícipe la ciu

adanía en las decisiones públi

as. Por ejemplo, Presupuestos 

articipativos, Co-gestión, etc. 

ipología 
rugué, Font y Goma (2005) 

eneran la Tipología de Formulas 

artlcipativas. La Figura 3 se basa 

en dos parámetros: la base de la 

participación y la fase del proceso 

de actuación pública, sobre el 

que se proyecta la experiencia 

participativa. 

En relación con el primero, los 

autores distinguen tres tipos de 

mecanismos: de base persona!, 

cuando la participación se limita a 

ciudadanos particulares, y este a 

su vez puede ser intensivo cuando 

concentra a grupos reducidos de 

Individuos y extensiva cuando 

convoca al máximo posible de 

personas; de base asociativa, 

cuando ¡a participación cuando 

los Instrumentos sólo permiten el 

acceso a ciudadanos organiza

dos, dentro de estos mecanismos 

se distinguen los que responden a 

una lógica más sectorial o temáti

ca y los que siguen una más terri

torial donde lo que se comparte es 

la residencia de un determinado 

territorio y por último, de base 

mixta, cuando la participación es 

integrada por ciudadanos como 

organizaciones sociales. 

Respecto a! segundo parámetro, 

la fase del proceso de actua

ción pública local sobre el que 

se proyecta la experiencia par-

ticipativa, se distingue entre: el 

diagnostico de problemas; en 

las decis iones, apoyados en 

la formulación de políticas y la 

adopción de decisiones; y por 

último, en último, en la gestión 



de equipamientos y servicios para la co-

munidad. La combinación de estos dos 

parámetros da lugar a quince clasificaciones 

de mecanismos participativos, que integra 

di

ap

la
versos instrumentos, en los cua-les puede 

oyarse la ciudadanía para lograr incidir en 

s políticas públicas (ver figura 3). 
Potencial de capacidad generadora 
Walliser (2003) clasifica la participación ciudadana, según su potencial capacidad genera-

dora, se distingue en este sentido tres gradientes: alta, aquellos mecanismos que permiten 

una gran influencia de manera directa de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las 

políticas; medio, los que permiten una relativa Incidencia indirecta en las decisiones pero 

cuyo objetivo es garantizar el intercambio de opiniones, de preferencia, de Información entre 

los participantes y por ultimo, los que generan una baja capacidad transformadora y cuyo 

sello característico es transparentar las decisiones del gobierno a partir del intercambio de 

información (Tabla 10). 
Todas estas características hacen que los distintos instrumentos generen diferentes intensi

dades de participación, lo cual se correlaciona directamente con el grado de Influencia de los 

ciudadanos en las políticas públicas. 

de

n

m

A

Conclusiones 
La participación ciudadana es 

un pilar fundamental en la de

mocracia, la democracia y el 

desarrollo sustentables están 

íntimamente ligados; estamos 

conscientes que solamente 

en una sociedad democrática 

y participativa se alcanzará el 

bienestar y la justicia de todos. 

Para generar la participa

ción ciudadana es necesario 

articular algunos elemen

tos; voluntad social, que se 

transforma en ciudadanos 

activos y responsables con 

su medio ambiente; voluntad 

política, responsable de sus 

actos y que favorezca e incite 

la participación de la sociedad 

y política mediante mecanis

mos de participación directa 

que incidan en las políticas 

públicas de manera general, 

ya que la sustentabilidad no 

es un tema ambiental, es un 

tema interdisciplinario, es decir 

sus componentes son de 

carácter, social, económico, 

político, etc., que necesita 

desesperadamente el desper

tar de la ciudadanía con una 

conciencia ambiental. 

El desarrollo sostenible de 

un país solo será viable en la 

medida en la cual la población 

participe en la formulación 

de políticas, en la toma de 

decisiones, en el manejo de 

sus recursos naturales, implica 

una nueva concepción como 

una practica solidaria de la 

búsqueda del ser humano 

para mejorar la calidad de 

vida a través del respeto, 

convivencia y conservación 

 los recursos naturales que 

os den como resultado el 

ejoramiento de la Calidad 

mbiental. 
Figura 3 
Clasif icación integral de part icipación. 
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BICENTENARIO 
de México en Políticas Ambientales 
PRIMERA PARTE 
M A R I A C O N C E P C I O N M A R T I N E Z R O D R I G U E Z 

Por muchos años, los temas ambientales fueron ignorados o considerados secundarios y 

supeditados al crecimiento económico y al desarrollo social. En consecuencia, los impac

tos ambientales del crecimiento demográfico, de la desigual distribución de la población, 

del crecimiento de las actividades productivas y de la urbanización fueron poco conocidos 

y valorados. La historia y desarrollo de la humanidad se hallan inexorablemente vinculados 

al estado del medio ambiente. No obstante, muchas naciones del mundo, incluido México, 

enfrentan actualmente problemas ambientales derivados de su propio desarrollo, algunos de 

gran importancia y que requieren de soluciones que garanticen el futuro de las generaciones 

por venir. La situación geográfica de México, su variedad de climas, topografía e historia 

geológica han producido una de las riquezas biológicas más impresionantes del mundo. Ésta 

queda manifiesta en la gran diversidad de comunidades vegetales que pueden encontrarse en 

su territorio continental e insular, y que van desde las propias de zonas alpinas, hasta aqué

llas de dunas costeras y humedales, pasando por matorrales xerófilos, bosques templados, 

selvas húmedas, bosques mesófilos de montaña y pastizales naturales. 
La Corona española, los políticos mexicanos y los gobiernos 

"revolucionarios" del siglo XX, contemplaron la explotación a 

gran escala de la riqueza natural de la región como la clave de 

su prosperidad económica. Junto con funcionarios ambiciosos, 

indígenas, colonizadores, mineros, granjeros, ganaderos e indus

triales acabaron con los recursos que estaban a su disposición. 

Aún los indígenas precortesianos de México, quienes, según 

muchos ambientalistas e investigadores, se suponían que prac

ticaban la "sabiduría de la tierra" debido a su herencia, tuvieron 

un impacto dañino sobre el ambiente. 

Bajo estas condiciones de abuso ambiental en la historia mexi

cana, sería fácil concluir que México nunca ha tenido una historia 

de conservación. Más aún, suponiendo que la gente pobre no 

puede permitirse proteger los recursos naturales, entonces po

dría parecer que no hay bases para la conservación en México. 

Sin embargo, la falta general de apoyo gubernamental y los 

tremendos obstáculos a la conservación en México, no deben 

ser prueba de la ausencia de preocupaciones ambientales. "De 

he

a 

¿Q

qu

in

la 

De

ha

te

er

es

¿P

pr

de

fra

pe

la
cho, un número significativo de Individuos dedicaron sus vidas 

la protección de la naturaleza". 

ué es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de México 

e a pesar de los esfuerzos de las autoridades mexicanas, 

vestigadores y sociedad civil, los problemas ambientales como 

sobreexplotación y la contaminación siguen? 

scubrir a lo largo de 200 años en la historia de México ¿Cómo 

 sido percibida y tratada la naturaleza en sus ecosistemas 

rrestres? ¿Cuáles han sido sus antecedentes, aciertos, 

rores, y la situación actual de la relación México-Naturaleza 

 el objetivo del presente trabajo. 

or qué a pesar de los esfuerzos de las autoridades mexicanas 

osiguen los fenómenos de sobreexplotación y contaminación 

 recursos naturales, de crecimiento económico desigual, 

gmentado y errático, de deterioro del bienestar social? Las 

culiaridades de la política ambiental nacional ofrecen parte de 

 respuesta a la interrogante. 
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Antecedentes 

Población 

La relación hombre-naturaleza va cambiando a lo largo 

de los años, por varios factores uno de ellos es la cantidad 

de hombres que hay en una porción de tierra. (Llamemos 

hombres englobando al género femenino y masculino, y 

llamemos tierra, a la naturaleza). 

"La realización de los censos en México, se remonta a la 

Época Prehispánica. Los primeros recuentos de personas 

de los que se tiene noticia, se realizaron en el año 1116 

de nuestra era, durante la segunda migración de las 

tribus chichimecas llegadas al Valle de México. En aquel 

entonces, el rey Xólotl ordenó que fueran censados todos 

sus subditos. Para contarlos, cada uno iba tirando una 

piedra en un montonal al que se llamó nepohualco. El 

resultado de dicho Censo proporcionó la cifra de 3 200 000 

personas, según consta en códices y monumentos. Durante 

el Imperio Azteca, se realizaron registros de provincias y 

pueblos para controlar el pago de tributos. Siglos después, 

durante la Colonia (siglo XVII), se levantaron dos censos de 

población (1614 y 1625) y cinco recuentos demográficos 

(1654, 1662, 1664, 1665 y 1667). Sin embargo, no se 

han conservado los datos obtenidos en estos eventos, 

pues la información se consideraba secreto de estado. No 

obstante, se supone que esos recuentos fueron incompletos 

y rudimentarios."(INEGI) 

Según Robert McCaa (1995) la población de México de 

1519 a 1595 y tras la revisión de diferentes autores se 

muestra en la siguiente tabla 1. 

De ahí nos vamos hasta el año 1750 donde Enrique Semo 

(1988) nos menciona "hacia 1750, México tenía tres millones 

de habitantes; siglo y medio más tarde, su población se había 

quintuplicado y ascendía a 15 millones." 

La siguiente tabla 2 muestra como se ha ido modificando la 

población en México a lo largo de los años. 

A manera de resumen presentamos la siguiente gráfica 

1, donde hemos promediado el número de habitantes de 

México, en el año de 1500 se tenía 9 120,000, en el año 

de 1700: 4 379,920, hubo una reducción del 52% de la 

población McCaa (1995) describe las diferentes causas de 

esa reducción, en 1800 la población total era de 8 373, 888 

mexicanos casi el doble (91%) del siglo anterior (XVIII) y se 

estima una tasa de crecimiento de 1.035%, para los 1900 o 

el siglo XX teníamos en promedio un total de: 33 634 456, 

siendo la tasa de crecimiento de este siglo del 2.11 %, para 

el siglo XXI, hasta el 2050, la tasa de crecimiento estimada 

es de: 0.86% y un promedio de población de 110 606,936 

habitantes, (ver tabla 3). 
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asta aquí hemos hablado de población, entendido con esto que 

l aumento en la población determina el tamaño de las demandas 

ue un país debe satisfacer, la cantidad de necesidades a cubrir 

omo son la infraestructura (hospitales, vivienda, escuelas, carre

ras) recursos (alimentos, agua, electricidad, drenaje) y empleo, la 

resión que ejerce el ser humano a la naturaleza para cubrir todas 

stas necesidades. 



Territorio 
Otra variable que se ve reflejada en esta re-

lación hombre naturaleza, es precisamente la 

naturaleza que llamaremos territorio. 

En el siglo XVI, el perfil del territorio nacional 

se fue conformando lentamente en los mapas 

europeos, cada vez con mayor precisión. 

Inicialmente fue la península de Yucatán y la 

costa de Seno Mexicano, y posteriormente 

el litoral del Pacifico. En el siglo XVII se rea-

lizaron en México intentos de elaboración 

de un mapa general; el de Carlos de Sig 

Uenza y Góngora, fue el primero de un autor 

mexicano. 

En el siglo XVIII la producción cartográfica 

fue abundante, se hicieron algunos mapas 

generales, pero predominaron los locales y 

regionales elaborados con fines de control 

administrativo. En esa época, México Nueva 

España no contaba aún con límites bien 

establecidos. 

Así llegó el siglo XIX, crisol de la personalidad 

nacional. En este siglo aparecieron los mejores 

mapas que sobre México se habían hecho. 

Los primeros años del siglo vieron la llegada 

del Barón de Humboldt; posteriormente, en 

la época independiente se contó con mapas 

estatales y atlas geográficos, y finalmente la 

Comisión Geográfico-Exploradora realizó las 

cartas más precisas que sobre nuestro te

rritorio nunca antes se habían elaborado. 

A partir de 1800 podemos empezar hablar 

de territorio mexicano; para ser más exactos 

después de consumarse la independencia, 

nace lo que se conoce como el "primer impe

rio mexicano" (1821-1823), encabezado por 

el General Agustín de Iturbide, sumándose 
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 este las recientes repúblicas centroameri

anas (Guatemala, El Salvador, Honduras, 

icaragua y Costa Rica) logrando con esto 

 mayor extensión del territorio mexicano, 

ás de 5 millones de kilómetros cuadrados, 

egando desde el istmo de Panamá al sur, 

asta el Oregón, al norte. 

urbide permaneció al frente del imperio 

esde el 27 de septiembre de 1821 fecha en 

ue entro triunfante a la ciudad de México 

asta el 20 de marzo de 1823 cuando se 

o obligado a abdicar, fue proclamado em

erador de México el 18 de mayo de 1822; 

renunció a este cargo por las alianzas entre 

s grupos políticos que le fueron cerrando 

s posibilidades de gobernar y defender el 

perio. La lucha contra el gobierno de Itur-

ide permite apreciar las "corrientes políticas" 

roducto de la época colonial frente a las 

uevas tendencias liberales, ¿Qué tuvo mayor 

eso en la derrota imperial, las disposiciones 

ictadas para dirigir los asuntos públicos o las 

orrientes políticas contrarias a la monarquía 

oderada de Iturbide? 

ea cual sea la respuesta sobre la caída del 

perio, lo cierto es que perdimos territorio, 

s repúblicas centralistas se separaron, 

uatemala 108,889km 2, El Salvador 21041 

m 2 , Honduras 112,492 km 2 , Nicaragua 

29,494 km 2 , Costa Rica 5, 1,060 km 2) 

uedando solo México con una dimensión 

e: 4,577,024 km 2 (kilómetros cuadrados) 

n 1824 perdidos el 8.46% del territorio 

acional, en 1836 se separa Texas 687,054 

m 2 , el 13.74% del territorio inicial quedando 

éxico con una dimensión de 3 889,970 km 2 

 en 1848 se pierden la alta California y Santa 

e de Nuevo México (New México, Arizona, 
CALIDAD AMBIENTAL 23 



California, Nevada, Utah); quedando el territo

rio Mexicano tal y como lo conocemos. 

Actualmente México tiene una extensión te

rritorial de 1,964,375 km 2 , 60.82% menos 

del territorio que teníamos en el siglo XIX. 

(ver tabla 4). 
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Contexto internacional 
Este punto lo hemos Incluido aquí en territorio 

debido a que lo anterior ilustra cómo hemos 

"perdido" territorio, naturaleza/recursos etc., 

claramente documentados; sin embargo 

desde épocas remotas ya existían los "piratas, 

corsarios, vikingos, filibusteros, bucaneros", 

los cuales "visitaron" el territorio mexicano 

años antes de que se diera a conocer el 

descubrimiento de América. Mientras en 

Mesoamérica se desarrollaban los toltecas, 

zapotecas, olmecas, teotihuacanos, mayas, 

mexicas, mixtecos, itzas, aztecas, chichime-

cas, tepanecas, xochimilcas, Europa se en

contraba en la Edad Media, la piratería que 

tenía la función económica de la redistribución 

de la riqueza, la ampliación de los resultados 

del despojo castellano a otros espacios e indi-

viduos de la Europa occidental, el objetivo de 

los piratas era buscar nuevos socios y rutas 

comerciales, sobre esto no encontramos in

formación forma!, ya que los "piratas" llegaron 

a formar parte de historias, cuentos de fanta

sía, sin embargo como hemos mencionado y 

esta descrito por García de León, los "piratas" 

tenían una función muy específica dentro de 

la historia y la repartición de recursos, México 

también perdió recursos por esa parte de la 

historia desconocida. 

En esta primera parte de la historia de México 

hemos analizado el crecimiento demográfico 

y la pérdida de territorio, estas son dos va

riables que están estrechamente ligadas al 

Medio ambiente y por supuesto al contexto 
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olítico que fue determinante el cual invita

os leer en la parte 2 del presente trabajo. 
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El lobo (Canis lupus) es un mamífero del 

orden de los carnívoros. Pertenece a la 

misma especie que el perro doméstico 

(Canis lupus familiaris. Los lobos fueron 

antaño abundantes y se distribuían por 

Norteamérica, Eurasia y el Oriente Me

dio. Actualmente, por una serie de ra

zones relacionadas con el hombre, in

cluyendo el muy extendido hábito de la 

caza, los lobos habitan únicamente en 

una muy limitada porción del que antes 

fue su territorio. 

Aunque está clasificado como una espe

cie poco amenazada para su extinción, 

en algunas regiones Incluyendo la parte 

continental de los Estados Unidos, la 

especie está listada como en peligro o 

amenazada. Son cazados en muchas 

áreas del mundo por la amenaza que se 

percibe al ganado, así como por deporte. 

El lobo, siendo predador, se halla en una 

gran cantidad de ecosistemas. Este am

plio territorio de hábitat donde los lobos 

medran refleja su adaptabilidad como 

especie e incluye bosques, montañas, 

tundras, taigas y praderas. 

Anatomía 
El peso y tamaño del lobo puede variar 

considerablemente a lo largo del mundo, 

y tiende a incrementarse proporcional-

mente con la latitud, como predijo la regla 

de Bergmann. En términos generales la 

altura varía entre los 60 a 90 centímetros 

hasta el hombro, y un peso de entre 32 

a 68 kilos. Aunque raramente encontra

dos, especímenes de más de 77 kg han 

sido hallados en Alaska y Canadá; el lobo 

salvaje más pesado, matado en Alaska 

en 1939, pesaba 80 kg. Hay algunos ca

sos sin confirmar de lobos cazados en 

el nordeste de Rusia que alcanzaban los 

100 kg. Los lobos más pequeños son las 

subespecles de lobos árabes, las hem

bras de éstas pueden pesar unos 10 kg 

en la madurez. Las hembras en una po

blación dada pesan alrededor de un 20% 

menos que los machos. Los lobos pue-

den medir entre 1,3 a 2 metros desde el 

hocico hasta la punta de la cola, siendo 

ésta aproximadamente un cuarto de la 

longitud total del cuerpo. 

Los lobos poseen rasgos ideales para 

viajes de larga distancia. Su estrecho 

pecho y su potente espalda y piernas 

facilitan una locomoción eficiente. Son 

capaces de cubrir varios kilómetros tro

tando a una velocidad de 10 km/h, pu-

diendo alcanzar velocidades puntas de 

65 km/h en una persecución. Mientras 

corren a gran velocidad pueden cubrir 

cinco metros por salto. Las patas de los 

lobos están diseñadas para andar con 

facilidad por una amplia variedad de te

rrenos, especialmente nieve. Tienen una 

pequeña membrana entre cada dedo, 

lo que les permite moverse por la nieve 

con más facilidad que a sus presas. Los 

lobos son digitígrados, y cuentan con 

patas traseras más largas y un quinto 

dedo vestigial, solo presentes en las de

lanteras, siendo sus garras de coloración 

oscura/negra y no retráctiles. Pelos erec

tos y garras desafiladas realzan el agarre 

en superficies resbaladizas, y vasos san

guíneos especíales evitan el enfriamiento 

de las almohadillas de las patas. Unas 

glándulas les ayudan a moverse por 

grandes extensiones mientras informa a 

los otros acerca de su paradero. 

El mayor tamaño de las patas, ojos ama

rillos, más largas patas, y mayores dien

tes hacen distinguir a los lobos adultos 

de otros cánidos, particularmente pe

rros. Existe una glándula odorífica pre

sente en la base de la cola de los lobos, 

la cual le confiere a cada individuo un 

rastro aromático único, a modo de poder 

Identificarse entre ellos. 

Dentadura 
Los lobos y la mayoría de los perros 

grandes comparten idéntica dentadura; 

el maxilar tiene seis incisivos, dos cani

nos, ocho premolares y cuatro molares. 

El maxilar inferior tiene seis incisivos, dos 

caninos, ocho premolares y seis mo

lares. 

Los cuatro premolares superiores y los 

primeros molares inferiores constituyen 

los dientes carnasiales, los cuales son 

herramientas esenciales para cortar 

carne. Los largos dientes caninos son 

también importantes, ya que están di

señados para mantener y contener a la 

presa. Por tanto cualquier lesión en la 

mandíbula o en los dientes puede ser 

devastador para un lobo, destinándolo a 

la Inanición o a la incapacidad. 

Sentidos 
Pueden cazar tanto de día como de 

noche gracias a su agudísimo sentido 

del olfato y a su visión nictálope, para 

poca luz, dado que sus ojos poseen un 

tapetum lucidum tras la retina. Sus largos 

y poderosos hocicos ayudan a distinguir

los de los coyotes y chacales, los cuales 

tienen hocicos más estrechos; y de los 

perros que generalmente los tienen más 

pequeños. Los lobos difieren también en 

ciertas dimensiones craneales, teniendo 

un ángulo orbital más pequeño que, por 

ejemplo, los perros, 53° los perros y 45° 

los lobos, así como en una mayor capa

cidad cerebral, siendo la bóveda cranea

na un 20% más grande. 

Fuen te : h t t p : / / e s . w i k i p e d i a . o r g • 
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Actual izac ión de la Legis lación Ambienta l Mex icana en cuanto a normas, leyes, reglamentos, acuerdos o decre tos pub l icados por la Secretaría de Med io 

Amb ien te y Recursos Naturales; Secretaría del Trabajo y Previsión Socia l ; Secretaría de Salud; Secretaría de Comun icac iones y Transporte y la Secretaría 

de Energía, cor respond ientes al per íodo del 27 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE del 2009. D I S P O S I C I O N E S P U B L I C A D A S EN EL D I A R I O O F I C I A L 

D E L A F E D E R A C I Ó N (D .O.F . ) 

NOVIEMBRE 
Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Derechos. (27.11.09) 

Programa Nacional para el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía 2009-2012. 

(27.11.09) 

Aviso por el que se informa al público 

en general que la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas ha concluido la 

elaboración de! Programa de Manejo de la 

Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, ubicada 

en los municipios de Angel R. Cabada, 

Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San 

Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan 

y Tatahuicapan de Juárez, en el Estado de 

Veracruz. (27.11.09) 

Convenio Modificatorio al Convenio Específico 

para la asunción de funciones en materia 

de vida silvestre, que celebran la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el 

Estado de Chihuahua. (30.11.09) 

DICIEMBRE 
Decreto por el que se reforma y adiciona 

el Reglamento Interior de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. (01.12.09) 

PR0Y-N0M-157-SEMARNAT-2009 Proyecto de 

Norma Oficial Mexicana, que establece los 

elementos y procedimientos para instrumen

tar planes de manejo de residuos mineros. 

(04.12.09) 

Decreto que adiciona el capítulo IV Bis y 

deroga la fracción VIII del artículo 135 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Prestación de Servicios de 

Atención Médica. (04.12.09) 

Aviso por el que se informa al público en 

general que está a su disposición la Propues

ta de Programa de Ordenamiento Ecológico 

Marino y Regional del Golfo de México y Mar 

Caribe. (07.12.09) 

Decreto por el que se declara como área 

natural protegida, con el carácter de reserva 

de la biosfera, la zona conocida c o m o Janos, 

localizada en el Municipio de Janos, en el 

Estado de Chihuahua. (08.12.09) 

PR0Y-N0M-028-SCT2/2009 Proyecto de Norma 

Oficial Mexicana. Disposiciones especíales y 

generales para el transporte de las 

substancias, materiales y residuos peligrosos 

de la clase 3 líquidos inflamables. (09.12.09) 

Proyecto de Procedimiento para la Evaluación 

de la Conformidad con la Norma Mexicana 

NMX-AA-144-SCFI-2008 Características 

y especif icaciones técnicas del contenido 

de fibra de material reciclable y cloro para 

la fabricación de papel para impresoras y 

fotocopiadoras que sea adquirido por las de-

pendencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. (09.12.09) 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento 

del público en general los días del mes de 

diciembre de 2009 y los del año 2010, que 

serán considerados como inhábiles para 

efectos de los actos y procedimientos 

administrativos substanciados por la Secre

taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y sus órganos administrativos desconcentra

dos. (14.12.09) 

Convenio de Coordinación de acciones para 

la instrumentación del proceso tendente 

a la expedición, ejecución, evaluación y 

modificación del Programa de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio del Estado de 

Chiapas, que suscriben la Secretaría de 

Desarrollo Social, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y el Estado de 

Chiapas. (14.12.09) 

Aviso por el que se informa al público en 

general que la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas ha concluido la elabo-

ración del Programa de Manejo del Parque 

Nacional la montaña conocida con el nombre 

de Volcán Nevado de Colima, incluyendo el 

Cerro Grande, ubicado en los límites de los 

estados de Jalisco y Colima. (14,12.09) 

Aviso por el que se informa al público en 

general que la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas ha concluido la 

elaboración del Programa de Manejo del 

Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, 

ubicado en el Municipio de Ensenada, en el 

Estado de Baja California. (15.12.09) 

Aviso de consulta pública de los proyectos de 

normas mexicanas PROY-NMX-AA-121 /4-SCFI-

2009 y PR0Y-NMX-AA-152-SCF1-2009 (18.12.09) 

Aviso por el que se informa al público en 

general que la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas ha concluido la elabo

ración del Programa de Manejo del Parque 

Nacional Lagunas de Montebello, ubicado en 

los municipios de La Trinitaria e Independen

cia, en el Estado de Chiapas.(12.12.09) 

Norma Oficial Mexicana N0M-030-STPS-2009 

Servicios preventivos de seguridad y salud en 

el trabajo. Funciones y actividades. (22.12.09) 

Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009 

Seguridad. Equipo de protección personal. 

Calzado de protección. Clasificación, especifi

caciones y métodos de prueba. (22.12.09) 

Norma Oficial Mexicana N0M-115-STPS-2009 

Seguridad. Equipo de protección personal. 

Cascos de protección. Clasificación, especifi

caciones y métodos de prueba. (22.12.09) 

Norma Oficia! Mexicana N0M-116-STPS-2009 

Seguridad. Equipo de protección personal. 

Respiradores puriflcadores de aire de presión 

negativa contra partículas nocivas. Especifica

ciones y métodos de prueba. (22.12.09) 

Proyecto de Modif icación de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-002-STPS-2000 Condiciones de 

seguridad. Prevención, protección y combate 

de incendios en los centros de trabajo, para 

quedar como PROY-NOM-002-STPS-2009. 

Condiciones de seguridad. Prevención y 

protección contra incendios en los centros de 

trabajo. (22.12.09) 

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial 

Mexicana N0M-010-SSA2-1993 Para la pre-

vención y control de la infección por Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana; para quedar 

como Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PR0Y-N0M-010-SSA2-2007 Para la prevención 

y el control del Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana. (23.12.09) 

Acuerdo por el que se dan a conocer los 

trámites y formatos que aplica la Comisión 

Nacional del Agua. (23.12.09) 

Convenio de Coordinación que establece las 

bases para la instrumentación del proceso 

tendiente a la formulación, expedición, 

ejecución, evaluación y modif icación del 

Programa de Ordenamiento Ecológico 

Regional de la Cuenca de la Laguna de 

Zapotlán el Grande, que suscriben la Secre

taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y el Estado de Jalisco. (24.12.09) 

Convenio de Coordinación que celebran la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a través de la Comisión Nacional 

del Agua, y el Estado de Guanajuato, con el 

objeto de impulsar el federalismo mediante la 

conjunción de acciones y la descentralización 

de programas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento a la entidad y 

fomentar el desarrollo regional, (24.12.09) 

Convenio de Coordinación que celebran la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a través de la Comisión Nacional 

del Agua, y el Estado de Querétaro, con el 

objeto de impulsar el federalismo mediante la 

conjunción de acciones y la descentralización 

de programas de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento a la entidad y 

fomentar el desarrollo regional. (24.12.09) 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PR0Y-N0M-008-SESH/SCFI-2009 

Recipientes transportables para contener Gas 

L.R Especificaciones de fabricación, 

materiales y métodos de prueba. (24.12.09) 
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