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INTRODUCCIÓN 

Dentro del Programa de Aplicación Profesional de Clínica de Derecho y 

Gestión Ambiental el escenario de investigación tuvo como objetivo dar 

continuidad a los procesos de investigación, asesoría y servicio público 

iniciados por el PAP, así como, proporcionar información necesaria a los 

distintos escenarios del PAP para reconocer, analizar y cuestionar los 

resultados en el cumplimiento de las atribuciones gubernamentales en 

materia ambiental. La metodología del escenario de investigación 

durante el presente semestre fue buscar información en fuentes 

confiables de los datos reportados de estudios previamente aplicados y 

basado en las Normas Oficiales Mexicanas. 

El primer análisis técnico realizado, fue para respaldar la situación en la 

que se encuentra la comunidad de Mezcala debido a la contaminación 

de los mantos acuíferos de los que se obtiene este recurso para 

suministrarlo a la comunidad. La metodología para la justificación técnica 

consistió en solicitar por medio de transparencia al Ayuntamiento 

Constitucional de Poncitlán y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco 

copias simples de los certificados analíticos de pruebas realizadas al agua 

de uso de la comunidad. Una vez obtenida la información se 

determinaron de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994 si los resultados 

reportados entraban dentro de los parámetros oficiales establecidos                   

para un buen control de calidad cuyos resultados se muestran en el 

siguiente apartado. 

En los próximos apartados se muestran los resultados obtenidos para 

presentar las consecuencias que existen debido al incumplimiento de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de 
protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, 

operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de 
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

 

 



 
Resultados del análisis técnico de pruebas realizadas al agua para 

potabilización y servicios públicos de la comunidad de Mezcala de la 

Asunción en el municipio de Poncitlán. 

 

El presente documento muestra la información obtenida por parte del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Poncitlán y la Comisión Estatal del Agua 

de Jalisco los días 4 y 16 de octubre del presenta año para los cuales se 

solicitó la información el día 3 de Octubre por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia una copia simple del certificado analítico y 

de las fechas del documento de acuerdo a la frecuencia de muestreo 

normativa de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, de 

pruebas realizadas al agua que se utiliza para potabilizar y para los 

servicios públicos en el poblado de Mezcala de la Asunción en el 

municipio de Poncitlán. 

 

En base a la información de la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994, la 

cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las 

aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público, se obtuvo 

como información el certificado analítico por parte del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Poncitlán de los días 28 de febrero, 6 de marzo, 27 de 

marzo, 30 marzo y 12 de mayo del 2017, en los cuales el resultado 

obtenido del análisis que se realizó para el control de calidad del agua si 

entra dentro los parámetros establecidos de temperatura del agua, pH, 

coliformes fecales, sólidos disueltos totales, metales (plomo, fierro, cromo, 

sodio, zinc, arsénico y aluminio), dureza total y turbidez. De acuerdo a la 

información recibida este es el último estudio que se tiene en el 

departamento, expresan estar a la espera de los últimos resultados 

realizados por la Comisión Estatal del Agua. 

 

De los resultados proporcionados por la Comisión Estatal del Agua de 

Jalisco se señala que las pruebas están realizadas en el agua del pozo 

número 1 haciéndose el muestreo a aguas destinadas para la 

potabilización de la localidad de Mezcala de la Asunción de los días 6, 

16, 20, 29 y 31 de agosto del año en curso en los cuales se evalúa la 

turbidez, temperatura, dureza total, color verdadero, sólidos disueltos 

totales, sulfatos, metales pesados y coliformes cuyos resultados obtenidos 

cumplen con los límites máximos permisibles de la norma. 

 

En conclusión de acuerdo a la información solicitada se pudo observar 



que a pesar de la pronta respuesta por parte de las instituciones 

gubernamentales la frecuencia de muestreo de los mantos acuíferos de 

los que se suministra el recurso del agua para la potabilización y uso para 

servicios públicos de la comunidad de Mezcala es muy baja ya que se 

tienen certificados analíticos hasta el mes de agosto del presente año. Se 

puede concluir que a pesar de que los resultados de los muestreos 

entregados por la Institución gubernamental correspondiente encajan 

dentro de los parámetros máximos permisibles de la norma, estos están 

dentro de un nivel intermedio-alto, por lo que la intensidad de estos 

factores respalda la realidad del problema de agua que se presenta en 

la comunidad de Mezcala. El agua se encuentra contaminada, cada vez 

se vuelve un problema más grande y no existen autoridades responsables 

que presten atención a esta situación y se encarguen de dar el 

seguimiento adecuado. Es importante mencionar, que al inicio del 

semestre, se buscaba como Ingenieros químicos, poder realizar 

personalmente pruebas a las aguas de la comunidad de Mezcala, con 

la finalidad de verificar que los parámetros arrojados dentro de los 

certificados que entregan las instituciones gubernamentales fueran los 

correctos, sin embargo, se estuvo asesorando con especialistas en el tema 

de análisis de aguas, y se descartó esta idea, ya que para que las 

pruebas fueran validas era necesario un equipo muy especializado con 

el que como alumnos no se cuenta, y era también indispensable que 

estas pruebas fueran realizadas por laboratorios certificados. 

 
Impactos ambientales por rellenos sanitarios. 

 

Cuando se habla de relleno sanitario, se hace referencia a un sitio de 

disposición final de residuos. Los mecanismos de ingeniería de los rellenos 

sanitarios pretenden reducir los impactos negativos de los residuos en el 

medio ambiente. Un relleno sanitario está compuesto básicamente por 

una depresión en el terreno, cubierta por una membrana inferior, un 

sistema de recolección de líquidos lixiviados, un sistema de recolección 

de gases, y ocasionalmente, una cobertura. No necesariamente todos 

estos elementos están presentes en todos los rellenos sanitarios. El fin del 

recubrimiento inferior de un relleno sanitario es evitar todo contacto entre 

los residuos y el suelo y las napas freáticas. 

 

La producción de líquidos y gases tóxicos debido a los rellenos sanitarios 

es debido a que los residuos empiezan a descomponerse formándose 

mediante el percolado de líquidos (como, por ejemplo, agua de lluvia) a 



través de sustancias en proceso de descomposición. El líquido, al fluir, 

disuelve algunas sustancias y arrastra partículas con otros compuestos 

químicos. Los ácidos orgánicos formados en ciertas etapas de la 

descomposición contenidos en el lixiviado (como ácido acético, láctico 

o fórmico) disuelven los metales contenidos en los residuos, 

transportándolos con el lixiviado (Friends of the Earth, 1996). Los lixiviados 

se encuentran compuestos principalmente por tres grupos de sustancias: 

compuestos orgánicos volátiles, metales y otras sustancias químicas 

como orgánicos sintéticos y alcoholes. 

 

Impactos ambientales de los rellenos sanitarios 

 

• Los rellenos emiten mezclas de gases como metano, dióxido de 

carbono, tolueno, benceno, cloruro de vinilo, etc. Algunas de estas 

sustancias son tóxicas, cancerígenas, o provocan el efecto 

invernadero. 

• Los fuegos provocados o accidentales, ocasionan emisiones de 
dioxinas, ácido clorhídrico, dióxido de carbono y metales pesados. 

• La barrera geológica puede fisurarse permitiendo el paso de los 
lixiviados hacía las capas freáticas. 

• La membrana plástica puede ser alterada por la acción de 

químicos propios de los residuos o de la descomposición de ellos 

• Los recursos naturales y la energía empleada en fabricar bienes de 

consumo no vuelven a los ciclos naturales porque la 

biodegradación se ve limitada y cuando ocurre los nutrientes no 

ingresan al suelo. 

• Un curso de agua contaminado, sea superficial o subterráneo, 

afecta la vida acuática y la salud de las personas que consumen 
agua de allí. 

• Los sistemas de recolección de lixiviados a menudo fallan y se 

contamina el suelo y las aguas subterráneas con plomo, cadmio, 

níquel, arsénico y otros metales. 

• Los sistemas de cañerías conducen a la planta de tratamiento. El 

tratamiento de los líquidos lixiviados no elimina las sustancias 

tóxicas, que igualmente terminan contaminando las aguas 

subterráneas, los ríos y los suelos. 

• Al depositarse los residuos en los rellenos, éstos comienzan a 

descomponerse mediante una serie de procesos químicos 

complejos. Los productos principales de la descomposición son los 

líquidos lixiviados y los gases. Tanto los líquidos como los gases 



pueden afectar la salud de las poblaciones de los alrededores. 

• La producción de metano se debe a la actuación de 

microorganismos como bacterias, que mediante procesos 

biológicos degradan los residuos, emitiendo éste y otros gases, y 

liberando otras sustancias químicas. El metano (CH4) es uno de los 

6 gases de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kyoto. 

Este gas atrapa 20 veces más el calor que el dióxido de carbono 
(CO2), considerado el principal GEI. Debido a la acumulación de 

metano, que forma una mezcla explosiva con el oxígeno presente, suelen 

ocurrir incendios accidentales en los rellenos sanitarios. 

• Los gases que escapan de un relleno llevarán consigo otras 
sustancias químicas tóxicas como ser solventes, pesticidas u otros 

compuestos orgánicos volátiles, por lo general, clorados. 

 

Impactos en la salud 
 

• Como consecuencia directa de un vertido descontrolado o 

disposición inadecuada de los residuos, aunado a las condiciones 

calurosas en la mayor parte del territorio mexicano y a las altas 

precipitaciones en la época de lluvias, la población se expone a 

un alto riesgo debido a posibles infecciones y epidemias 

transmitidas por el aire, agua y vectores de fauna nociva. 

 

• La disposición de residuos en sitios que no cuentan con un subsuelo 

impermeable u obras de ingeniería para evitar el flujo de 

contaminantes hacia el manto acuífero, puede incidir en la 

contaminación del suelo y del manto freático, lo que se traduce en 

un riesgo de afectación al ecosistema, recursos naturales y 

finalmente, por vía indirecta, a la salud humana. 

 

• El alto porcentaje de materia orgánica entre los residuos favorece 
la proliferación de roedores e insectos e inclusive aves de carroña, 

asociados a la propagación de enfermedades y epidemias 

 

La importancia del estudio previo para la instalación de un relleno 

sanitario en cualquier lugar, resulta indispensable, ya que como se puede 

observar en los párrafos anteriores, las repercusiones de estos van desde 

el efecto contaminante por la alta concentración de materia orgánica y 

los lixiviados que implica un relleno sanitario, teniéndose repercusiones 

muy graves en materia ambiental y en materia de salud pública. 



 
Medidas de eficiencia energética. 

La normalización para la eficiencia energética en las edificaciones 

representa un esfuerzo encaminado a mejorar el diseño térmico de las 

mismas y lograr el confort de sus ocupantes con un consumo menor de 

energía En México, el mayor consumo de energía en las edificaciones es 

por concepto de acondicionamiento de aire, durante las épocas de 

mayor calor, principalmente en las zonas norte y costera del país. La 

ganancia por radiación solar es la fuente más importante a controlar, lo 

cual se logra con un diseño adecuado de la envolvente. 

Objetivo de las medidas de eficiencia energética: Limitar las ganancias 

de calor de los edificios a través de su envolvente, con el objeto de 

racionalizar el uso de energía en los sistemas de enfriamiento. 

 
NOM-020-ENER-2001 Edificios para uso residencial 

 

 

Se entiende por edificio para uso habitacional de referencia aquel que 

conservando la misma orientación, las mismas condiciones de colindancia 

y las mismas dimensiones en planta y elevación del edificio para uso 

habitacional proyectado, considera las siguientes especificaciones para 

las componentes de la envolvente 

 

Para fines de esta Norma Oficial Mexicana, las partes que conforman la 

envolvente de un edificio para uso habitacional se clasifican y 

denominan de la siguiente manera. 

 

 

Los edificios para uso habitacional nuevos o las ampliaciones de edificios 

para uso habitacional existentes, incluidos en el campo de aplicación de 



esta Norma Oficial Mexicana, que se construyan en los Estados Unidos 

Mexicanos deben mostrar una etiqueta que proporcione a los usuarios la 

información de la ganancia de calor máxima permitida por la Norma 

Oficial Mexicana (edificio para uso habitacional de referencia) y 

la ganancia de calor del edificio construido (edifico para uso 

habitacional proyectado). La etiqueta no debe removerse del edificio 

para uso habitacional, La etiqueta debe ir colocada en el acceso o 

vestíbulo principal del edificio para uso habitacional por medio de una 

placa. 

Todos los edificios para uso habitacional nuevos o ampliaciones de 

edificios para uso habitacional existentes, que se construyan en las 

ciudades cuyo suministro de energía eléctrica cuente con las tarifas 

eléctricas: 1 C, 1D, 1E y 1F en el territorio nacional, estarán sujetas a la 

verificación del cumplimiento de la norma. 

El formato para informar el calculo del presupuesto energético, debe 

contener los siguientes puntos: 

• Datos generales: Se debe poner la información que permita 

identificar al propietario y la localización del edificio que se va a 

construir 

• Valores para el cálculo de la ganancia de calor a través de la 

envolvente: La información que se debe anotar en esta parte 

corresponde a los datos de la ciudad donde se construirá el 

edificio, y que serán utilizados para el cálculo del presupuesto 

energético. 

• Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor de las 

porciones de la envolvente.- Para cada porción de la envolvente 

del edificio proyectado, se calcula su coeficiente de 

transferencia de calor (K), en función de los materiales que lo 

constituyen 



 

 

 

 

 

• Cálculo comparativo de la ganancia de calor: Esta parte está 

dividida en dos: edificio de referencia y edificio proyectado. 

•  Resumen de cálculo.- Esta última parte concentra los cálculos 

realizado 

Es importante mencionar que los valores utilizados para los materiales 

aislantes deben estar certificados de acuerdo con la NOM-018-ENER- 

1997, aislantes térmicos para edificaciones o la que la sustituya. 

 
NOM-008-ENER-2001 Edificios para uso no residencial 

 

Esta Norma limita la ganancia de calor de las edificaciones a través de 

su envolvente, con objeto de racionalizar el uso de la energía en los 

sistemas de enfriamiento. Esta Norma aplica a todos lo edificios nuevos y 

las ampliaciones de edificios existentes, quedan excluidos edificios cuyo 

uso primordial sea industrial o habitacional. 

Para la correcta aplicación de esta Norma se deben consultar las 

siguientes normas vigentes: 

• NOM-008-SCFI -1993 Sistema General de Unidades de Medida. 

• NOM-018-ENER-1997 Aislantes térmicos para edificaciones. 

Características, límites y métodos de prueba. 

Para que el edificio de referencia corresponda al edificio proyectado, el 

área total de cada una de las componentes para cada orientación debe 

ser igual para ambos. Las paredes del edificio de referencia se 

consideran con 60% de parte opaca (muro) y 40% de parte no opaca 

(transparente) y el techo con 95% de parte opaca y 5% de parte no 

opaca. 

Los propietarios de los edificios nuevos o ampliaciones a edificios 

existentes incluidos en el campo de aplicación de esta Norma que se 

construyan en la República Mexicana deben proporcionar a los usuarios 

la información sobre la ganancia de calor solar, que se compara con el 

edificio de referencia que cumple con las condiciones mínimas 

establecidas en esta Norma a través de la etiqueta correspondiente. 

 



Los edificios nuevos o ampliaciones a edificios existentes incluidos en el 

campo de aplicación de esta Norma que se construyan en la República 

Mexicana deben incorporar una etiqueta que proporcione a los usuarios 

una relación de la ganancia de calor solar del edificio proyectado con 

relación al edificio de referencia, al igual que en la norma anterior, la 

etiqueta no debe de ser removida y debe de ser colocada en el acceso 

o vestíbulo principal. 
 

 
 

Imagen 1: Especificaciones para los componentes del envolvente. 

 

La Secretaría de Energía es la autoridad competente para vigilar el 

cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, a través de las 

Unidades de Verificación acreditadas y aprobadas. 

El incumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana se sancionará 

conforme a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, el Reglamento de Construcción vigente y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 
Antecedente histórico del surgimiento de los derechos ambientales en 

México. 

La historia del derecho en México es una disciplina auxiliar de la ciencia 

jurídica que estudia los acontecimientos políticos, sociales, económicos, 

religiosos, bélicos pretéritos más importantes y trascendentes que forjaron 

la estructura normativa, así como las instituciones jurídicas en este país, 

con ello se puede comprender con mayor proximidad la realidad actual 

de todo el sistema jurídico mexicano y es allí donde radica su valor. Se 



puede decir que la historia de los derechos humanos en México comenzó 

con la iniciativa de proteger a los indígenas nativos de la explotación de 

los colonizadores españoles. 

 

Los Derechos ambientales o de la naturaleza son un sistema de normas 

jurídicas que regulan las relaciones de las personas con la naturaleza, con 

el propósito de preservar y proteger el medio ambiente en su afán de 

dejarlo libre de contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado. 

Sus objetivos son la lucha contra la contaminación, la preservación de 

la biodiversidad, y la protección de los recursos naturales, para que exista 

un entorno humano saludable. 

 
Derecho a la salud. 

 

En 1841 se instituyó en México el Consejo Superior de Salubridad, 

compuesto sólo por seis miembros, y perteneciente al ramo de la 

beneficencia pública. Durante esa época, hubo una gran gama de 

instituciones dedicadas al cuidado de la salud, con sede en la Ciudad 

de México. 

Benito Juárez decretó el 2 de febrero de 1861, a los pocos días de haber 

salido de Veracruz la Ley de Secularización de Hospitales y 

Establecimientos de Beneficencia. Un mes más tarde, el 2 de marzo de 

1861, expidió el reglamento para los hospitales y centros de beneficencia 

o asistenciales, conjuntamente con la Dirección General que, 

dependiente de la Secretaría de Gobernación, administraría e impulsaría la 

tarea de proteger a los desheredados. Esta Dirección General subsistió 

hasta el año 1917, cuando se convirtió en un departamento dependiente 

directo del Ejecutivo. 

En 1948 tras la segunda guerra mundial la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó el documento titulado “Declaración Universal 

de los Derechos Humanos”. En el artículo 25 de este documento se 

establecen algunos principios que conforman el derecho a la salud: 

 
“Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 



desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad…” 

Posteriormente se desprende del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas la Organización Mundial de la Salud (OMS) en donde se 

establece un tratado internacional llamado “constitución de la 

organización mundial de la salud”. En este tratado todos los Estados 

partes declaran que la salud es un principio básico para la felicidad y la 

seguridad de todos los pueblos. 

En México el 3 de febrero de 1983 mediante decreto publicado en el 

diario oficial de la federación se adicionó al artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente párrafo: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 Derecho al medio ambiente. 

El punto de partida se fija en 1971, acorde esto con la declaración de 

‘interés público’ de la ‘prevención y el control de la contaminación’, igual 

que del ‘mejoramiento y conservación del medio ambiente’. Tal 

determinación lleva implícita una interpretación respecto de la esencia 

de las normas ambientales. Como se sabe, una vez que se ha formalizado 

el propósito, es legítima la intervención del poder público. Así, sin 

desconocer que la Constitución federal desde 1917 establece entre las 

razones de actuación pública cuidar la conservación de los elementos 

naturales y evitar su destrucción, consideramos que la prescripción no 

tuvo al momento de sanción el fin inmediato proteger la función 

ecológica de los elementos de la naturaleza, ni que el objetivo 

preponderante haya sido el equilibrio ecológico. Lo prescripto 

originalmente, y vigente en la fecha, viene de la preocupación principal 

que antecedió y rodeo al hecho constitucional, justicia y equidad, y por 

lo mismo, regular el aprovechamiento y explotación en beneficio social. 

Las causas ambientales y el equilibrio ecológico ingresan a la Ley 

Fundamental con reformas subsecuentes a distintos dispositivos desde 

1983 a 1999 principalmente. 



 
Producto de la primera Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre 

el Medio Ambiente Humano, la Declaración de Estocolmo (1972), fue el 

primer documento internacional en reconocer el derecho a un medio 

ambiente sano mediante 26 principios, muchos de los cuales han jugado 

un papel importante en el desarrollo posterior del Derecho Internacional 

Ambiental (DIA). 

El Principio 21, por ejemplo, confirmó una de las piedras angulares del DIA: 

la responsabilidad de los Estados de garantizar que las actividades bajo 

su jurisdicción no causen daños al medio ambiente de otros Estados. La 

Declaración estableció además el Principio de la Cooperación, crucial 

en el desarrollo ulterior del DIA, al reconocer que para hacer frente a los 

desafíos globales de nuestro entorno común, los países debían unir 

esfuerzos. 

 

También en Estocolmo, la Asamblea General de la ONU creó el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), órgano central 

a cargo de los asuntos ambientales en la actualidad. 

 
El derecho al medio ambiente se instituyó en el texto del artículo 4 

constitucional en 1999, estableciendo que: “Toda persona tiene derecho 

a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. 

 

 

 

 
Derecho al Agua y Saneamiento. 

 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al 

agua. El artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es 

indispensable para una vida humana digna". La Observación nº 15 

también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a 

disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible 

y asequible para su uso personal y doméstico. 

 



El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho 

humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable 

limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los 

derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones 

internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la 

capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, 

en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un 

suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y 

asequible para todos. 

 

En México, el derecho humano al agua se reconoció en febrero de 2012 

y está plasmado en el artículo cuarto de nuestra Constitución. "Toda 

persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 

sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 

 
Conclusión. 

 

El Estado no solo debe asegurar un mínimo adecuado de protección de 

los derechos fundamentales, sino que, además, tratándose de derechos 

humanos ambientales (derecho al ambiente ambiente sano y 

equilibrado , derecho a la salud, derecho a la paz, derecho al agua 

potable y al saneamiento, derecho a la alimentación, derecho al acceso 

a energías renovables, derechos de los pueblos indígenas y comunidades 

locales, derechos de las personas en casos de catástrofes, derechos de 

los desplazados ambientales y los derechos de los defensores de los 

derechos humanos, entre otros), está obligado a salvaguardar un mínimo 

existencial socio-ambiental, “actúa como una especie de garantía del 

núcleo esencial de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales”. 

 

Es posible afirmar que una de las principales obligaciones de un Estado 

de Derecho en materia ambiental es precisamente proteger y promover 

de forma integral los derechos humanos ambientales, así como la de 

sancionar normas y desarrollar políticas públicas adecuadas que tengan 



como fin el incremento progresivo, gradual y sostenido de la protección 

ambiental, sin nunca retroceder a estadios inferiores. 

 

 

ANEXOS 

 

Enseguida se anexan las solicitudes realizadas mediante el Sistema de 

Solicitudes de Información INFOMEX. La primera solicitud fue dirigida al 

Ayuntamiento del municipio de Poncitlán y la segunda fue dirigida a la 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco. En ambas se solicitó una copia 

simple del certificado analítico obtenido de pruebas realizadas al agua 

que se utiliza para potabilizar y para los servicios públicos en el poblado 

de Mezcala de la Asunción en el Municipio de Poncitán. Y las fechas en 

estas pruebas se realizaron de acuerdo a la frecuencia de muestreo 

normativa de la Norma Oficial Mexicana NOM-117-SSA1-1994. 



16 

 

 

 
 

 



17 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

  

 



19 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

  
 

 



21 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 



23 

 

 

 

  
 

 



24 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 



29 

 

 

 



30 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

  

 



35 

 

 

 
  

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Fourcade, E. C. (s.f.). Ámbito jurídico. Obtenido de http://www.ambito- 

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo 

_id=1637 

 

GREENPEACE. (SEPTIEMBRE de 2008). RESUMEN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES Y SOBRE LA SALUD DE LOS RELLENOS SANITARIOS. 

Obtenido de GREENPEACE: 

https://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/ 

2009/9/resumen-de-los-impactos-ambien-2.pdf 

 

Hernández, A. F. (s.f.). Auditorio de la Academia Nacional de medicina. 

Obtenido de 

https://www.anmm.org.mx/GMM/2014/n2/GMM_150_2014_2_195- 

199.pdf 

 

KISS, G. K., & ENCARNACIÓN, G. A. (s.f.). LOS PRODUCTOS Y LOS 

IMPACTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS EN LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL. Obtenido de Red 

de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal: http://www.redalyc.org/pdf/539/53907903.pdf 

 

Martínez, N. M. (07 de julio de 2015). Gob. Obtenido de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84515/Norma_ 

8.pdfoficial, D. (09 de agosto de 2011). Gob. Obtenido de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/181660/NOM_ 

020_ENER_2011.pdf 

 

SEGOB. (25 de abril de 2001). DOF. Obtenido de 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=767644&fecha=25/0 

4/2001 

http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/
http://www.anmm.org.mx/GMM/2014/n2/GMM_150_2014_2_195-
http://www.redalyc.org/pdf/539/53907903.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84515/Norma_
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/181660/NOM_


37 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. Artículo 25. 

Recuperado de www.un.org/es/universal-declaration-human- 

rights/ 

 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Recuperado de 
www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4º. 

Párrafo cuarto. Recuperado de 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 

 
ORTÚZAR, Florencia. El Derecho Internacional Ambiental, historia e hitos. 

Recuperado de www.aida- 

americas.org/es/blog/el-derecho-internacional- ambiental- 

historia-e-hitos 
 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

