
N.º 77, vol. XXVII (3er. cuatrimestre) 
ISSN 1390-1249 / e-ISSN: 1390-8065

www.revistaiconos.ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Ecuador

www.flacsoandes.edu.ec



N.º 77, vol. XXVII (3er. cuatrimestre) 
ISSN 1390-1249 / e-ISSN: 1390-8065

www.revistaiconos.ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Ecuador



ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales
N.º 77, vol. XXVII (3er. cuatrimestre)  
Quito, Ecuador

ISSN: 1390-1249 / e-ISSN: 1390-8065 / CDD: 300.5 / CDU: 3 / LC: 
H8.S8 F53 

Íconos. Revista de Ciencias Sociales es una publicación de FLACSO 
Ecuador. Fue fundada en 1997 con el fin de estimular una reflexión 
crítica desde las ciencias sociales sobre temas de debate social, político, 
cultural y económico del país, la región andina y América Latina en 
general. La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes 
se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas 
académicas, estos temas. Íconos. Revista de Ciencias Sociales se publica 
cuatrimestralmente en los meses de enero, mayo y septiembre.

Íconos. Revista de Ciencias Sociales es parte de las siguientes bases, 
catálogos e índices: 

Academic Search Premier Magazines and Journals EBSCOhost. Estados 
Unidos
Actualidad Iberoamericana. Centro de Información Tecnológica (CIT). 
Chile
CABELL’S. Directory of Publishing Opportunities. Estados Unidos
CIRC. Clasificación Integrada de Revistas Científicas. EC3metrics. 
Universidad de Granada. España
CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales. UNAM. México
DIALNET. Universidad de la Rioja. España
DOAJ. Directory of Open Access Journal. Lund University Libraries. 
Suecia
ERIHPLUS. European Reference Index for the Humanities and Social 
Science
ESCI. Emerging Source Citation Index. Web of Science. Clarivate 
Analytics 
FLACSO Andes. FLACSO Ecuador
Fuente Académica Plus EBSCOhost. Estados Unidos
HAPI. Hispanic American Periodical Index. UCLA. Estados Unidos
IBSS. International Bibliography of the Social Science. ProQuest. 
Estados Unidos
ICI Journals Master List. Index Copernicus International. Polonia
Informe Académico Thompson Gale. Estados Unidos
I2OR. International Institute of Organized Research. India, Australia
LatAm-Studies. International Information Services. Estados Unidos
LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas, de América Latina, el Caribe, España y Portugal. México 
MIAR. Matriz de Información para el Análisis de Revistas. Universitat 
de Barcelona. España
Political Science Complete. EBSCOhost. Estados Unidos
REDALYC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal. UAEM. México
REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. 
CSIC. España
SciELO. Scientific Electronic Library Online. Ecuador
SCOPUS. Elsevier. Países Bajos
SJIF. Scientific Journal Impact Factor. Estados Unidos
Sociological Abstracts. CSA-ProQuest. Estados Unidos
Social Science Jornals. Sociology Collection. ProQuest. Estados Unidos 
Ulrich’s Periodical Directory. CSA-ProQuest. Estados Unidos
WPSA. Worldwide Political Science Abstracts. ProQuest. Estados 
Unidos

Los artículos que se publican en la revista son de responsabilidad 
exclusiva de sus autores y autoras; no reflejan necesariamente el 
pensamiento de Íconos. Revista de Ciencias Sociales.

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.es

CONSEJO DE EDITORES (EDITORIAL BOARD)
Editora en jefe (Editors-in-chief) 
• Jenny Pontón. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador

Editores asociados (Associate editors)
• Anthony Bebbington. Clark University. Estados Unidos
• Víctor Bretón. Universitat de Lleida. España
• Carlos De La Torre. University of Florida. Estados Unidos
• Cristobal Kay. International Institute of Social Studies. Países Bajos
• María Fernanda López. Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales. Ecuador
• Liisa North. York University. Canadá
• Sarah Radcliffe. University of Cambridge. Reino Unido

Editores del dossier 77 (Editors of dossier)
• Edison Hurtado. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Ecuador
• Miguel Ruiz. Universidad Central del Ecuador. Ecuador   
• Jonathan Báez. Universidad Central del Ecuador. Ecuador

COMITÉ CIENTÍFICO (SCIENTIFIC ADVISORY BOARD)
• Javier Auyero. University of Texas, Austin. Estados Unidos
• Adrián Bonilla. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Ecuador
• Carolina Curvale. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Ecuador
• Carmen Diana Deere. University of Florida. Estados Unidos
• Flavia Freidenberg. Universidad Nacional Autónoma de México
• Roberto Follari. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina
• Andrés Guerrero. University of Saint Andrews. Reino Unido 
• Hernán Ibarra. Centro Andino de Acción Popular. Ecuador
• Catalina León. Universidad de Cuenca. Ecuador
• Magdalena León. Universidad Nacional. Colombia
• Joan Martínez Alier. Universitat Autònoma de Barcelona. España
• Carlos de Mattos. Pontificia Universidad Católica. Chile
• Cecilia Méndez. University of California, Santa Bárbara. Estados 

Unidos
• Lorraine Nencel. Centro de Estudio y Documentación 

Latinoamericana. Holanda
• Pablo Pellegrini. Universidad Nacional de Quilmes. Argentina
• Juan Ponce. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador
• Joan Pujadas. Universitat Rovira i Virgili. España
• Luca Queirolo. Università degli Studi di Genova. Italia
• Francisco Rojas. University for Peace. Costa Rica
• Silvia Vega. Universidad Central del Ecuador
• Rob Vos. International Institute of Social Studies. Holanda

GESTIÓN TÉCNICA (TECHNICAL MANAGEMENT)
Asistente editorial: María Dolores Vaca
Corrector de estilo: Manuel Acosta
Traducción al inglés: Angus Lyall
Imagen de portada: Antonio Mena
Diseño y diagramación: Antonio Mena / Shiti Rivadeneira
Impresión: V&M Gráficas

Información o solicitud de canje: 
revistaiconos@flacso.edu.ec

©FLACSO Ecuador
Casilla: 17-11-06362
Dirección: Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro
Quito, Ecuador
Teléfono: +593 2 294 6800 Fax: +593 2 294 6803

CDD 300.5, CDU 3, LC: H8 .S8 F53 
Íconos: Revista de Ciencias Sociales. –Quito: FLACSO Ecuador, 1997–
     v. : il. ; 28 cm.
     enero-abril 1997-
     Cuatrimestral: enero, mayo, septiembre
     ISSN: 1390-1249
1. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales Ecuador. I. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)



N.º 77, vol. XXVII (3er. cuatrimestre)
ISSN 1390-1249 / e-ISSN: 1390-8065

www.revistaiconos.ec

Contenido/Content 

Dossier de investigación/Research dossier

Presentación del dossier
Élites económicas y poder político en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-12
Introduction to dossier
Economic elites and political power in Latin America
Miguel Ruiz-Acosta, Jonathan Báez-Valencia y Edison Hurtado-Arroba

01. “Puerta giratoria” o circulación de altos cargos entre campos 
de poder económico y político en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13-28
The “revolving door” or the circulation of leaders between the economic 
and political fields of power in Mexico
Julia Chardavoine

02. Grupos económicos, redes corporativas y think tanks. 
El caso del Centro de Estudios Públicos en Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29-53
Economic clusters, corporate networks and think tanks. The case of 
the Centro de Estudios Públicos in Chile
Juan Jesús Morales-Martín, Martín Alfonso Videla-Rocha y Roberto Ibacache-Monasterio

03. Gremios económicos, burocracias y crédito de fomento 
en Colombia, 1958-1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55-76
Trade associations, bureaucracies, and productive credit in Colombia, 1958-1974
Fernando Chisnes-Espitia

04. Élites y tributación: percepciones del empresariado 
cordobés en torno a los impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77-94
Elites and taxation: perceptions about taxes 
of Córdoba entrepreneurship
Paulina Santa-Cruz



05. La crisis de la sociedad señorial y el malestar estatutario 
de las élites en Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95-113
The crisis of señorial society and the statutary malaise of the elites in Chile
Danilo Martuccelli

Temas/Topics

06. Percepciones del profesorado sobre factores extracognitivos 
en la enseñanza virtual durante la pandemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117-135
Faculty perceptions of extra-cognitive factors in virtual teaching during the pandemic
Gonzalo D. Andrés, Guillermo E. Macbeth y Patricia S. San-Martín

07. Entre gigantes y molinos de viento: el lulismo en 
las elecciones presidenciales de 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137-155
Between giants and windmills: Lulismo in the presidential elections of 2018
Mércia Alves y Joyce Miranda Leão Martins

08. Interseccionalidades de la izquierda y la derecha en América Latina y Europa. 
Una exploración de los procesos políticos contemporáneos . . . . . . . . . . . . . . . . .  157-176
Intersectionalities of the Left and Right in Latin America and Europe.
An exploration of contemporary political processes
Nicol A. Barria-Asenjo, Slavoj Žižek, Brian Willems, Ruben Balotol, 
Gonzalo Salas y Jesús Ayala-Colqui

09. Bolsones de alimentos, plazas silenciosas. Cambios en el hacer de 
agentes estatales y militantes sociales en Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177-195
Food bags, silent squares: Changes in the actions of state agents 
and social activists in Buenos Aires
Sofía Silva, María Fernanda Alonso y Stella María García

10. Injusticia ambiental y violaciones de los derechos 
humanos en Jalisco, México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197-216
Environmental injustice and human rights violations in Jalisco, Mexico
Beatriz Adriana Venegas-Sahagún y Juan Alberto Gran-Castro







Injusticia ambiental y violaciones de los 
derechos humanos en Jalisco, México 
Environmental injustice and human rights 
violations in Jalisco, Mexico

Dra. Beatriz Adriana Venegas-Sahagún. Profesora investigadora. Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara (México). 
(beatriz.adriana@cucea.udg.mx) (https://orcid.org/0000-0002-0999-1002)

Dr. Juan Alberto Gran-Castro. Profesor investigador. Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, Universidad de Guadalajara (México). 
(juan.gran@cucea.udg.mx) (https://orcid.org/0000-0003-0871-2443) 

ÍCONOS Revista de Ciencias Sociales • n.º 77 • vol. XXVII (3er. cuatrimestre) • ISSN: 1390-1249 • e-ISSN: 1390-8065
septiembre-diciembre 2023 • www.revistaiconos.ec

https://doi.org/10.17141/iconos.77.2023.5788 • Páginas 197-216

Resumen
La injusticia ambiental trastoca los derechos humanos de las poblaciones. Este artículo se centra en el estado de Jalisco, 
México, territorio en el que se registraron el 70 % de las violaciones a los derechos humanos en materia ambiental entre 
2016 y 2019. El objetivo es analizar las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco en términos de violación de los derechos a un medioambiente sano, desde el 2000 al 2022. Para ello, se realizó 
un análisis cualitativo a través de datos hemerográficos de esta institución, los cuales se sistematizaron en categorías 
analíticas según el tipo de injusticia ambiental. Aunado a esto, se presentaron tres casos emblemáticos de violación a 
los derechos humanos en la materia. Los hallazgos muestran que las recomendaciones se vinculan con situaciones de 
contaminación de los cuerpos de agua y con la falta de suministro y su privatización; con la pérdida de la biodiversidad 
o con afectaciones a esta; y con el mal manejo de los residuos sólidos urbanos. Estos problemas se dan particularmente 
a través de procesos de distribución desigual de los impactos ambientales y de la exclusión de las personas afectadas en 
la toma de decisiones. Los resultados evidencian el lento proceso de reconocimiento a nivel institucional para señalar la 
transgresión al derecho a tener un ambiente sano en Jalisco.

Descriptores: comunidades vulnerables; contaminación ambiental; derechos humanos; justicia ambiental; medioam-
biente; México. 

Abstract
Environmental injustice disrupts the human rights of populations. This article focuses on the state of Jalisco, Mexico, 
a territory in which 70% of human rights violations were recorded in environmental matters between 2016 and 2019. 
The objective is to analyze the recommendations issued by the Jalisco State Human Rights Commission in terms 
of violation of the rights to a healthy environment from 2000 to 2022. For this purpose, a qualitative analysis was 
carried out through newspaper data from this institution, which were systematized in analytical categories according 
to types of environmental injustice. In addition, three emblematic cases of human rights violations in this area were 
presented. The findings show that recommendations are linked to situations of contamination of water bodies, lack 
of water supply, and water privatization; with the loss of biodiversity or with related affectations; and with the poor 
management of urban solid waste. These problems occur particularly through processes of unequal distribution of 
environmental impacts and the exclusion of affected people from decision-making. The results show the slow process 
of recognition at the institutional level to point out the transgression of the right to a healthy environment in Jalisco.

Keywords: vulnerable communities; environmental contamination; human rights; environmental justice; environ-
ment; Mexico.
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1. Introducción

Los seres humanos tenemos derecho a un medioambiente sano, sin embargo, los ca-
sos de injusticia ambiental se han incrementado a la par que la crisis ambiental a nivel 
global. La salud y el bienestar de las personas se ven amenazados debido a las proble-
máticas vinculadas a la contaminación y a la degradación ambiental que son cada vez 
más frecuentes y peligrosas, lo que impide el disfrute de los derechos de la población.

De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos (INEGI 2021), durante 
el 2020 se emitieron 164 888 quejas, es decir, peticiones verbales o escritas que realiza 
una persona o grupo de personas solicitando a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) que investigue una presunta situación que violenta sus derechos. 
Del total de quejas, 95 944 resultaron presuntas violaciones de derechos, o sea, fueron 
catalogadas como casos que requerían una investigación más profunda para determinar 
si los hechos conllevaban una transgresión a los derechos de las víctimas. 

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) 
reportó a nivel estatal un total de 9627 quejas durante 2020, de las cuales 4355 co-
rrespondían a violaciones al derecho al ambiente sano, es decir, un 45,2 % del total 
(CEDHJ 2022). Cabe señalar que, al menos desde 2010, las quejas por violaciones al 
derecho al ambiente sano han ocupado los primeros tres lugares en el conteo. A pesar 
de que el número de quejas es alto, tan solo 35 se convirtieron en recomendaciones.

Las recomendaciones son documentos elaborados por la CEDHJ en las que cons-
tan las demandas directas a las autoridades para establecer mecanismos de atención 
ante una situación concreta que implique la violación de los derechos de una persona 
o un grupo de personas. Esto significa que la CEDHJ emite la recomendación cuan-
do se ha demostrado que existe una violación a los derechos humanos en determina-
da situación.

El panorama en Jalisco respecto a la violación del derecho al ambiente sano es preo-
cupante (Le Clercq y Cedillo 2022) y requiere ser analizado. Por tanto, el objetivo de 
este artículo es realizar un recuento y análisis de los casos de injusticia ambiental que 
derivaron en recomendaciones emitidas por la CEDHJ entre enero del 2000 y agosto 
de 2022, un periodo que corresponde a los materiales disponibles en el archivo digi-
tal de la Comisión Estatal. Esto, con la finalidad de explorar los procesos de injusticia 
ambiental que inciden en la violación al derecho al ambiente sano en Jalisco. Con la 
información recaudada se procedió a construir una base de datos sustentada en las 
recomendaciones, además de llevar a cabo un análisis documental de los casos más 
representativos a partir de un proceso de segmentación y de codificación de dichas 
recomendaciones.

Este artículo está divido en cuatro apartados más. Luego de esta introducción se 
expone el encuadre teórico, delimitando el uso del concepto justicia ambiental, el 
cual se vincula con la violación al derecho al ambiente sano. En el tercer apartado 
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se describe la metodología empleada y se define la diferencia entre queja y recomen-
dación según la CEDHJ. En el cuarto apartado se presentan los resultados a partir 
de la base de datos sobre las recomendaciones emitidas y del análisis de tres casos 
representativos de violaciones al derecho al ambiente sano en Jalisco. Finalmente, en 
el quinto apartado se presentan la discusión y las conclusiones.

2. Estado de la cuestión: justicia ambiental, 
un concepto teórico y analítico

La justicia ambiental ha documentado casos de racismo o injusticia, evidencian-
do que la exposición a riesgos está asociada a grupos históricamente marginados 
(Robbins 2012). Estas situaciones se definen como la distribución desigual de los 
beneficios y costos ambientales entre distintos segmentos sociales. Los casos de 
injusticia ambiental muestran la transgresión al derecho a vivir en un ambiente 
libre de contaminación que permita el acceso igualitario a los bienes y servicios 
ambientales necesarios para una vida digna.

En este tenor, el medioambiente comienza a ser recogido dentro de los tratados 
internacionales de derechos humanos a partir del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de 1976 (López 2013). El debate internacional sobre de-
sarrollo sustentable fungió como antecedente del derecho al medioambiente sano. Por 
ejemplo, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarro-
llo, en Río de Janeiro en 1992, se declaró que los seres humanos tenían derecho a una 
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Por su parte, la Constitución 
mexicana fue modificada en 2012, en su artículo 4, para establecer que toda persona 
tiene derecho a un medioambiente sano que contribuya a su desarrollo y bienestar. 

Frente a esto, los movimientos de justicia ambiental se enfocan en la restitución 
del derecho al medioambiente sano ante las consecuencias de las afectaciones por la 
degradación y la contaminación de su entorno (Merlinsky 2018). Desde sus inicios, 
estos movimientos han denunciado que las comunidades marginadas, en términos 
raciales y de clase, se encuentran desproporcionadamente ubicadas en sitios de alta 
exposición a fuentes de contaminación ambiental como vertederos de residuos, in-
cineradores de basura o plantas de energía (Bullard 1990). Debido al uso, a la ex-
tracción y a la contaminación del ambiente, las problemáticas de contaminación y 
degradación ambiental han aumentado y se reflejan en la pérdida de biodiversidad, 
en los cambios de uso de suelo, en la extracción de combustibles fósiles y minerales, 
en la construcción de infraestructura urbana, de proyectos de turismo, entre otras 
(Temper, Del Bene y Martínez-Alier 2015). 

Las problemáticas anteriores aluden a expresiones de crisis socioambiental (Mar-
tínez-Alier 2016) como justicia alimentaria (Heynen, Kurtz y Trauger 2012), justicia 
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energética (Jenkins et al. 2016) y justicia climática (Forsyth 2014). En una revisión 
histórica, Holifield, Porter y Walker (2010) determinan que la justicia ambiental 
amplió sus encuadres analíticos dada la variedad de problemas ambientales que se van 
enfrentando con el tiempo. En un primer momento, la justicia ambiental abarcó el 
análisis de la distribución desigual e inequitativa de impactos y sus consecuencias des-
de un enfoque cartesiano, es decir, centrado en el espacio geográfico. Sin embargo, las 
dinámicas de contaminación comenzaron a incidir más allá de una proximidad física: 
los contaminantes químicos en el agua, el aire y el suelo permanecieron a través del 
tiempo, aunado a impactos diferenciados según las condiciones de vulnerabilidad del 
elemento expuesto. Debido a esto, comprender los procesos de injusticia ambiental 
requirió abordar otros elementos más allá de la noción espacial.

Para Agyeman et al. (2016), la trayectoria de la justicia ambiental se da en tres 
orientaciones que resumen lo expresado hasta este punto: una dirección horizontal 
al responder a una variedad cada vez más amplia de problemáticas; una vertical al 
cubrir dinámicas globales que abarcan injusticias locales, regionales e internacionales; 
y otra de orden conceptual, la cual hace referencia a las injusticias que repercuten en 
las relaciones entre humanos y no humanos. Bajo esta última perspectiva, la justicia 
ambiental ha comenzado a denunciar los impactos del daño ecológico causado a de-
terminados ecosistemas (Acselrad 2014). Con esto se evidencia que la relación entre 
medioambiente y justicia es compleja, pues un medioambiente degradado no es solo 
un síntoma de la injusticia existente, sino que podría afirmarse que un entorno fun-
cional proporciona las condiciones necesarias para lograr la justicia social.

En tanto, la terminología de la justicia ambiental ha venido ajustándose en aten-
ción de las implicaciones de la crisis ambiental. El resultado ha sido un amplio ba-
gaje teórico que ha permitido entender que la justicia ambiental va más allá de las 
implicaciones distributivas de los problemas ambientales. Los avances en este campo 
muestran que la justicia ambiental permite analizar las condiciones o mecanismos 
estructurales que dan pie a situaciones de injusticia. Esto significa que la injusticia 
ambiental se trata de un proceso más que de un resultado (Pellow 2000). 

Para profundizar en la justicia ambiental como proceso, Schlosberg (2007) y 
Walker (2009, 2012) la definen a partir de tres conceptos clave. El primero es la justi-
cia distributiva, que reconoce la distribución desigual de los impactos ambientales, de 
las responsabilidades y de las espacialidades implicadas en estos aspectos. La segunda 
es la justicia procedural, que contempla la inclusión y exclusión de quienes toman las 
decisiones. La tercera es la justicia como reconocimiento, la cual atiende los procesos 
que faltan el respeto, insultan y degradan a ciertos grupos poblacionales, así como a 
la identidad de sus espacios.

Bajo el encuadre presentado, la justicia ambiental podría definirse como la 
desigual distribución de beneficios y costos ambientales entre distintos segmen-
tos sociales (Folchi 2019, 108). En este enfoque de justicia ambiental los estudios se 
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han orientado, por un lado, en el desalojo y el despojo de pueblos y minorías étnicas 
que han sido sustituidos por complejos desarrollistas y por el extractivismo minero 
(Deon 2021; Quizhpe y Vallejo 2022; Wagner y Walter 2020; Ulloa 2017); y, por 
otro, los estudios se centran en la ubicación espacial, tanto en el área rural como 
urbana, de los grupos poblacionales más vulnerables, analizando las consecuencia 
que estas comunidades enfrentan por impactos ambientales como la contaminación 
atmosférica, eventos relacionados con el cambio climático, la pérdida de ecosistemas 
y la contaminación del agua (De Paz 2021).

Para dar seguimiento a los casos reportados de injusticia a una escala interna-
cional, Martínez-Alier (2020) ha desarrollado un mapa de justicia ambiental bajo 
la noción distributiva. Las categorías de análisis para mapear los casos de injusticias 
se determinan por la propia problemática ambiental: energía nuclear, extracción de 
minerales y materiales de construcción, gestión de residuos, biomasa y conflictos por 
la tierra, combustibles fósiles y justicia climática/energética, gestión del agua, infraes-
tructura y ambiente construido, turismo y recreación, conflictos por biodiversidad y 
conservación y conflictos industriales o servicios. Este mapa representa un punto de 
partida para la identificación de las injusticias ambientales y el origen de las mismas.

La discusión respecto a la investigación sobre injusticia ambiental ofrecida hasta 
este punto demuestra que los cambios en el medioambiente y su impacto en los gru-
pos más vulnerables han sido tema de preocupación, tanto en escalas locales como 
regionales e internacionales. Las alteraciones ambientales, en mayor parte, ocurren 
en relación con procesos de apropiación de los ecosistemas orientados por el modelo 
económico de desarrollo, el cual ha depredado los recursos naturales y a su vez los ha 
contaminado. El resultado trae afectaciones profundas en el bienestar y en la calidad 
de vida de las poblaciones, llegando al punto de violar su derecho al medioambiente 
sano y otros vinculados al mismo (Schlosberg 2007). 

Los derechos humanos buscan proteger la dignidad, la igualdad y la libertad de 
las personas a través de una serie de principios básicos que enmarcan los mínimos 
de existencia del ser humano (Carpizo 2011). En este sentido, las situaciones de 
injusticia ambiental representan una transgresión a los fundamentos de los derechos 
humanos y a los mínimos de existencia para que cada persona logre una vida libre y 
autónoma (Leff 2001). 

3. Metodología

Se utilizó un diseño metodológico cualitativo haciendo uso de datos hemerográfi-
cos. La fuente principal de información fue el archivo digital de la CEDHJ. Como 
criterio de inclusión, se enfocó únicamente en las recomendaciones emitidas por la 
CEDHJ; se excluyen otro tipo de referencias institucionales de daño ambiental como 
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los casos de delitos ambientales, pues el interés de la investigación está en abordar los 
casos de violación al derecho al medioambiente sano.

En línea con lo anterior, la CEDHJ emite la recomendación cuando se ha demos-
trado que existe una violación a los derechos humanos en determinada situación. 
Según la Ley de la CEDHJ, el proceso para emitir una recomendación incluye los 
siguientes pasos: 1) se recibe y registra la queja; 2) se lleva a cabo una investigación 
exhaustiva para determinar si hubo una violación a los derechos humanos; 3) si se 
confirma la violación, se emite un proyecto de recomendación y se notifica a las 
partes involucradas; 4) se celebra una audiencia de pruebas y alegatos para escuchar 
a las partes y recopilar pruebas adicionales; 5) la CEDHJ emite una recomendación 
con acciones específicas que deben tomar las autoridades responsables para remediar 
la situación y prevenir futuras violaciones; 6) la CEDHJ realiza un seguimiento para 
garantizar el cumplimiento de la recomendación.

De tal modo, las recomendaciones evidencian situaciones concretas de injusticia 
al ser humano con la finalidad de restituir la situación, en la medida de lo posible, al 
estado en el que se encontraba antes de sufrir el daño. Por su parte, las quejas son el 
procedimiento al que recurre una persona cuando considera que se encuentra en una 
situación que violenta sus derechos y la CEDHJ, a través de este instrumento, busca 
resolver el problema mediante la vía conciliatoria y así lograr resolución inmediata. 
En ciertos casos de quejas la CEDHJ puede determinar que no existe una violación 
y que la actuación de las instancias públicas fue correcta. 

El análisis documental sobre las recomendaciones abarcó el periodo entre enero 
del 2000 y agosto de 2022. Para identificar estas recomendaciones se realizó una 
búsqueda en el archivo digital de la CEDHJ de los casos que tuvieran por concepto 
la violación al derecho al ambiente sano. En total se identificaron 35 recomendacio-
nes para dicho periodo. Con estos documentos se procedió a construir una base de 
datos para identificar contrastes y similitudes respecto a los procesos de injusticia 
ambiental en Jalisco. Lo anterior implicó un proceso de segmentación y codificación 
(Saldaña 2015) de cada una de las recomendaciones bajo las siguientes categorías de 
análisis: situación de justicia ambiental, tipo de injusticia, derechos violentados, espa-
cio geográfico, instancias involucradas, sujetos o territorios afectados y problemática 
ambiental.

La interpretación se realizó mediante matrices de texto y diagramas, los cuales 
permitieron la exposición de los datos en un sentido descriptivo, explicativo e inter-
pretativo. También se describen tres casos de injusticia ambiental representativos en 
el estado de Jalisco, los cuales se eligieron por la magnitud del problema en función 
del número de recomendaciones emitidas sobre la misma problemática ambiental 
presentada en diversos territorios colindantes a esta.
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3.1. Área de estudio

México cuenta con aproximadamente 126 014 024 habitantes, el estado de Jalisco 
es el tercero más poblado con 8 348 151 habitantes y el cuarto más importante en 
cuanto a su economía por su aportación del 7,3 % al producto interno bruto nacio-
nal (INEGI 2020). A pesar de su importancia económica, el 31,4 % de su población 
vive en la pobreza y el 3 % en la pobreza extrema. Además, el 32,1 % de la población 
no cuenta con accesos a servicios de salud y el 5,4 % carece de acceso a los servicios 
básicos de vivienda (CONEVAL 2020).

El estado de Jalisco se ubica en la región Occidente de México y cuenta con im-
portantes recursos naturales como el río Santiago, el lago Chapala (cuerpo de agua 
superficial más grande del país), el Eje Volcánico Transversal y la Sierra Madre Oc-
cidental. El río Santiago y el lago Chapala son cuerpos de agua con altos niveles de 
polución (González et al. 2018; McCulligh 2019; Ontiveros-Cuadras et al. 2019; 
Murillo-Delgado et al. 2021) que impactan directamente en el bienestar de las co-
munidades.

Figura 1. Ubicación del estado Jalisco en México

Elaboración propia.
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La capital de Jalisco, Guadalajara, se compone del Área Metropolitana de Gua-
dalajara (AMG), territorio que incorpora a nueve municipios: Acatlán de Juárez, 
Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco 
de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo. En el AMG habitan 
5 268 642 personas (INEGI 2020) y su dinámica urbana e industrial desempeña 
un papel importante en las problemáticas ambientales que se presentan en Jalisco. 
Esto se debe a la presión que ejerce sobre ecosistemas de gran importancia como los 
ya mencionados y también sobre el área natural protegida del bosque La Primavera 
y de la barranca de Huentitán. 

Las implicaciones socioambientales se expresan en problemáticas concretas, por 
ejemplo, en Jalisco durante el año 2022 se reportaron 806 valores fuera de norma 
en las diez estaciones de monitoreo, lo que representa un aumento en comparación 
con los 658 registros de 2021 (Rivas 2023). En cuanto a la contaminación del agua, 
el 92 % de las aguas residuales municipales reciben tratamiento primario, solo 74 
de las 219 plantas de tratamiento del estado se encuentran en funcionamiento y se 
estima que alrededor de 700 industrias, granjas, rastros y tequileras descargan sus 
aguas residuales directamente al río Santiago (IIEG 2018). En lo que respecta a la 
deforestación y a la pérdida del hábitat, en Jalisco se registró una disminución del 
3,6 % en la superficie de bosques y selvas, de 3,72 millones de hectáreas en 2015 
disminuyó a 3,59 millones de hectáreas en 2020 (SEMARNAT 2023). Finalmente, 
en 2020 se recolectaron en Jalisco 7682,4 toneladas diarias de residuos, cifra que 
sitúa al estado en el tercer lugar nacional, detrás de Ciudad de México y del Estado 
de México (Milenio 2022).

Existen estudios que evidencian los impactos de estas problemáticas en Jalisco. 
Venegas Sahagún (2018) y Gran Castro y Bernache (2016) brindan seguimiento a la 
degradación derivada de rellenos sanitarios en la barranca de Zapopan; Vega (2019) 
estudia el impacto para la salud debido a la contaminación atmosférica en Las Pintas 
de Abajo, Tlaquepaque; Enríquez-Villalobos (2017) expone el despojo en la barranca 
de Huentitán en Guadalajara; Penilla (2020) analiza la amenaza inmobiliaria que 
enfrenta el bosque El Nixticuil en Zapopan.

4. Análisis y resultados

Los resultados se presentan en dos momentos: primero se expone el análisis de los 
resultados obtenidos de la base de datos; y en un segundo momento se analizan los 
tres casos más representativos del estado de Jalisco sobre injusticia ambiental. 
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4.1. Base de datos de las injusticias ambientales en Jalisco 
a través de la violación al derecho a un ambiente sano

Se destaca que entre 2020 y agosto de 2022 la CEDHJ reportó 178 622 quejas por 
alguna presunta violación a los derechos humanos. Como se mencionó anteriormente, 
el derecho al ambiente sano tiende a encontrarse en los primeros lugares de los derechos 
violentados en Jalisco. Aun así, la CEDHJ tan solo emitió 35 recomendaciones que 
reconocen la violación a este derecho, así como a otros derechos relacionados con el 
mismo. En la figura 2 se exponen los problemas ambientales más recurrentes en Jalisco.

La contaminación del agua es una constante dentro de la injusticia ambiental, y 
Jalisco no es la excepción. Del total de recomendaciones, 13 de estas (37 %) se vincu-
lan con la contaminación del agua, con la falta de suministro y con su privatización. 
Situación que ocasiona problemas directos a las personas y que puede traducirse en 
daños a la salud a las poblaciones, sobre todo a las más vulnerables. 

En segundo lugar, se encuentra la pérdida o las afectaciones a la biodiversidad, 
situación que se incrementó a partir de 2018. La tala y el cambio de uso de suelo 
han provocado impactos en los ecosistemas, ocasionando el desplazamiento de co-
munidades que dependen directamente de los servicios ecosistémicos de su hábitat. 
El crecimiento urbano y el cambio de uso de suelo para la agricultura irregular y los 
monocultivos son factores centrales en esta problemática.

En tercer lugar, tenemos el mal manejo de los residuos sólidos urbanos, cuyo im-
pacto se manifiesta en las afectaciones al suelo y a los cuerpos de agua del territorio 
debido a la disposición final de la basura. Esta situación repercute directamente en 
la salud de la población, particularmente de quienes residen cerca de los vertederos.  

Figura 2. Problemática ambiental en las recomendaciones de la CEDHJ, 2000-2022
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Elaborada a partir de datos de la CEDHJ (2022).
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En cuestión del número de casos, las recomendaciones emitidas por la CEDHJ han 
ido en aumento, 2018 fue el año que tuvo mayor número de recomendaciones (figu-
ra 3) y estas disminuyeron en 2021.

La mayoría de las injusticias se manifestaron en el AMG (60 %) pues el tamaño de 
la población incide en el número de personas con posibilidad de emitir una queja a la 
CEDHJ (figura 4). Además, el río Santiago y el lago Chapala se encuentran próximos 
al AMG e interactúan directamente con dinámicas de la población urbana.

Un punto importante de esta investigación fue clasificar las recomendaciones en 
seguimiento al encuadre de la injusticia ambiental expuesto en el apartado sobre el 
estado de la cuestión. Esto permitió distinguir el número de casos expuestos en las 
recomendaciones que implicaron una violación al derecho al ambiente sano por in-
justicias distributivas, de procedimiento y de reconocimiento. En la tabla 1 se aprecia 
una clasificación de las recomendaciones en este encuadre, cabe señalar que una reco-
mendación podría estar clasificada en más de una tipología de injusticia.

Las temáticas ambientales que se reportan en las recomendaciones de la CEDHJ 
se asocian a procesos de injusticia ambiental bajo la noción de justicia distributiva y 
de procedimiento. Esto indica que gran parte de las recomendaciones atienden casos 
de injusticia que resultan del impacto ambiental distributivamente desigual y de la 
falta de participación de las víctimas en los procesos de toma de decisiones. En los 
casos señalados como justicia de reconocimiento, la situación implica la invisibiliza-
ción de grupos debido a una discriminación étnica, pues el impacto ambiental se da 
en territorios donde habitan poblaciones indígenas.

La temática de la contaminación del agua mayormente recae en la categoría 
justicia distributiva debido a que no existe una distribución justa del recurso 
hídrico de calidad, es decir, el agua contaminada llega a las comunidades más 
vulnerables. 

Figura 3. Recomendaciones vinculadas a la violación del derecho 
al ambiente sano en Jalisco
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Elaborada a partir de los datos de la CEDHJ (2022).
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Figura 4. Recomendaciones emitidas por la CEDHJ en el estado de Jalisco, 2000-2022

Elaborada a partir de los datos de la CEDHJ (2022).
Nota: Los porcentajes se redondearon a números enteros.

Tabla 1. Recomendaciones por tipo de justicia ambiental

Temática
Total de casos 
(número de 

recomendaciones)

Justicia 
distributiva

Justicia de 
procedimiento

Justicia de 
reconocimiento

Contaminación auditiva 3  3 - 

Contaminación del suelo 1 1  - - 

Contaminación del agua 13 12 8 4

Contaminación del aire 1 1 1  -

Mal manejo de residuos 5 4 4  -

Pérdida o afectaciones a la 
biodiversidad

12 7 9 4

Total 35 24 25 8

Elaborada a partir de los datos de la CEDHJ (2022).
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En lo que respecta a la pérdida o a las afectaciones a la biodiversidad, se coloca 
en la categoría justicia de procedimiento, y esto se debe a las decisiones que se han 
tomado por parte de los sectores gubernamentales al otorgar, en su mayoría, permisos 
de cambio de uso de suelo. 

En el siguiente apartado se presentan tres casos representativos en función de 
este marco de justicia ambiental, con la finalidad de explorar con mayor detalle los 
procesos que inciden en la violación al derecho al ambiente sano en Jalisco.

4.2. Tres casos representativos de la injusticia ambiental en Jalisco

Para esta sección se eligieron los casos de injusticia ambiental en torno a la cuenca 
hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, el caso del mal manejo de residuos sólidos en 
el sitio de disposición final Los Laureles, y el caso de contaminación de suelo del 
municipio Autlán. Los cuales son representativos de la injusticia ambiental en Jalisco, 
considerando las recomendaciones recurrentes que ha emitido la CEDHJ. Con la 
revisión de los casos que se exponen en este apartado, es posible identificar al menos 
tres aspectos relevantes.

En primer lugar, implica una cuestión geográfica del territorio, pues la cuenca 
hidrológica Lerma-Chapala-Santiago es una constante en la violación al derecho al 
ambiente sano en Jalisco. Un segundo aspecto se relaciona con el papel que desem-
peñan las organizaciones de base comunitaria y las instituciones universitarias para 
evidenciar los casos de injusticia ambiental. Esta vinculación entre actores de distinta 
índole permite que la violación a los derechos humanos adquiera una mayor divul-
gación en medios de comunicación a partir de la recaudación de testimonios y de 
evidencias concretas. 

Un tercer elemento tiene que ver con las implicaciones derivadas de las situaciones 
de injusticia ambiental, pues buena parte de las problemáticas ambientales perjudi-
can la salud humana. A pesar de lo complejo que resulta probar la causalidad entre la 
contaminación ambiental y un padecimiento específico en la salud de una persona, 
diversos grupos poblacionales de Jalisco han presentado una disminución en la ca-
lidad de su salud. Estas implicaciones de salud implican una exposición crónica a la 
contaminación ambiental.

Caso cuenca hidrológica Lerma-Chapala-Santiago

Este caso se expone en la quinta recomendación de 2022, dirigida a la Secretaría 
de Salud Jalisco y al Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de 
Jalisco. El concepto de la recomendación menciona la violación de los derechos a la 
legalidad en relación con la protección de la salud y al medioambiente sano. La parte 
inconforme señaló que la contaminación del agua que se registra en el municipio El 
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Salto desde hace décadas es la causa de las graves afectaciones a la salud que se repor-
tan en este territorio. 

La recomendación reconoce que, si bien no existen documentos que avalen la 
vinculación directa entre la degradación ambiental y la enfermedad renal, el “Infor-
me especial: área de influencia por los contaminantes primarios presentes en el río 
Santiago y en el lago de Chapala” (CEDHJ 2021) expone resultados alarmantes. Se 
concluyó que la contaminación por la actividad de carácter industrial en la cuenca 
Lerma-Chapala-Santiago influye significativamente de manera potencial (riesgo) y 
materializada (impacto) en la salud de la población que habita en esta región.

A su vez, la CEDHJ en su recomendación destaca que en 2009 se emitió una 
recomendación relacionada con el impacto a la salud de los habitantes de El Salto 
y Juanacatlán. En seguimiento a la recomendación de la CEDHJ, la investigación 
identificó el aumento porcentual de cinco causas de muerte relacionadas con la con-
taminación: cáncer, insuficiencia cardíaca, paro cardiorrespiratorio, diabetes mellitus 
e insuficiencia renal. 

Las sugerencias emitidas por la CEDHJ para atender la violación de los derechos 
humanos fueron las siguientes: a) diseñar y ejecutar una campaña informativa en El 
Salto sobre síntomas y signos de las enfermedades renales; b) establecer un programa 
de acciones para suministrar atención clínica y psicológica a las víctimas; c) ejecutar 
el registro estatal de enfermedades crónicas y el registro estatal de cáncer de manera 
permanente; y d) implementar acciones de prevención, atención y protección del 
ambiente en el manejo de los desechos de sustancias químicas.

Caso residuos sólidos, sitio de disposición final Los Laureles

Por otro lado, se tiene el caso de la recomendación 18 de 2020 emitida a los ti-
tulares de varias dependencias: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Terri-
torial (SEMADET), Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), 
Secretaría de Salud Jalisco, y a los presidentes municipales de Guadalajara, Tonalá, 
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán. Los acontecimientos promovieron 
la violación de los derechos a la legalidad, y a la seguridad jurídica, al desarrollo, al 
medioambiente sano, al agua en su modalidad de saneamiento y a la vivienda digna 
y decorosa de los habitantes de los municipios Tonalá y El Salto.

Esta recomendación que emitió la CEDHJ tiene como antecedente la integra-
ción de tres expedientes que se vinculan con la permanencia y operatividad del re-
lleno sanitario Los Laureles. El primer expediente se abrió tras la queja presentada 
por el titular de PROFEPA en contra de las autorizaciones que otorgó el Gobierno 
local de El Salto al desarrollo habitacional Parques del Triunfo, el cual carecía de 
permisos en materia de factibilidad ambiental. El relleno sanitario Los Laureles 
incidía en el proyecto habitacional al provocar olores, voladuras y emisiones de 
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partículas suspendidas. Todo esto comprometiendo la salud y la calidad ambiental 
de los habitantes.

El segundo expediente se integró a partir de notas periodísticas que se presentaron 
a la CEDHJ en torno al padecimiento de los habitantes de Tonalá. Los afectados 
presentaron una reclamación debido a la contaminación por lixiviados del arroyo El 
Popul, el cual se encuentra en las cercanías del relleno sanitario. El tercer expediente 
en torno al caso se inició con la queja presentada por el colectivo Un Salto de Vida en 
contra de las autoridades estatales y municipales por la omisión en la supervisión de 
Los Laureles. Dicho colectivo señaló que estas omisiones fueron causa del incendio 
ocurrido dentro del propio vertedero en abril de 2019. Este evento repercutió en la 
calidad de vida de los habitantes del AMG y en el medioambiente.

Las sugerencias más relevantes de este documento estuvieron dirigidas a los titu-
lares de la SEMADET y de la PROEPA: a) vigilar el cumplimiento de la empresa 
concesionaria, Caabsa Eagle S.A. de C.V., en torno al cumplimiento de la nom-083 
para cierre del relleno sanitario; b) hasta que el relleno siga operando, revisar la repa-
ración de las geomembranas del mismo para evitar la contaminación del suelo y del 
agua; c) solicitar a la empresa concesionaria el plan de cierre y abandono del relleno  
en apego a la nom-083; y d) establecer un programa de visitas periódicas al relleno 
sin omitir la revisión de las zonas perimetrales al exterior del predio.

Caso contaminación del suelo Autlán

Por último, tenemos la recomendación 141 de 2021. En este caso, las autoridades a 
quienes se dirigió el documento fueron el presidente municipal de Autlán de Nava-
rro, la Secretaría de Salud Jalisco, la SEMADET, la PROEPA, la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Educación. Los conceptos de violación 
a derechos humanos señalaron el derecho a la legalidad en relación con la protección 
de la salud, al medioambiente sano y a los derechos de la niñez.

En este caso la recomendación derivó de la queja iniciada con motivo de la in-
tegración de tres actas de investigación. Dichas actas se sustentan en las notas pe-
riodísticas publicadas entre los meses de agosto y octubre de 2019. Los medios de 
comunicación publicaron notas tituladas “Dañan plaguicidas a niños en Autlán”, 
“Atacan pesticidas a animales silvestres” y “Detectan pesticidas en felinos y caninos en 
la Sierra de Manantlán”. A partir de la publicación de estas informaciones se indagó 
en las malas prácticas por el uso, manejo y aplicación de agroquímicos utilizados en 
los cultivos de caña, jitomate, hortalizas y agave en el Valle de Autlán de Navarro. 

Tras un análisis de laboratorio realizado por la Universidad de Guadalajara y el 
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), se de-
mostró la presencia de agroquímicos en el organismo de menores de edad de la región, 
particularmente en niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Ahuacapán y El 
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Mentidero. El estudio analizó las muestras de orina de 53 estudiantes de la telesecun-
daria de El Mentidero y en todos los casos se encontró presencia de al menos dos de 
cuatro diferentes herbicidas: glifosato, 2,4-diclorofenoxiacético, picloram y molinato.

Las sugerencias principales en este caso fueron dirigidas al presidente municipal 
de Autlán de Navarro, al secretario de Salud y al secretario de SEMADET. Algunas 
de las más relevantes fueron: a) ofrecer atención médica especializada a las víctimas 
por el tiempo que sea necesario para que superen las afectaciones causadas a su salud; 
b) iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad contra el personal del 
Ayuntamiento por no aplicar la legislación sobre el uso y manejo de agroquímicos; 
c) reforestar la escuela telesecundaria El Mentidero para proveer de una barrera fo-
restal de al menos 300 m para la dispersión de partículas de pesticidas; y d) generar 
estrategias que permitan concientizar a las personas dedicadas a la agricultura en el 
municipio para que eviten la aplicación de pesticidas en horarios de clase y cuando 
se registren corrientes de aire.

5. Discusión y conclusiones

En este artículo se presentó un análisis del panorama general sobre la injusticia am-
biental en Jalisco a partir de las situaciones de violación al derecho al ambiente sano. 
Estos casos se identificaron mediante las recomendaciones emitidas por CEDHJ que 
han demostrado la violación a los derechos de un individuo o de un grupo de per-
sonas. Mediante un análisis documental de dichas recomendaciones se realizó un 
recuento y análisis de los casos de injusticia ambiental en el estado de Jalisco, México, 
entre enero del 2000 y agosto de 2022. 

Los hallazgos muestran que la injusticia ambiental en Jalisco deriva de la expo-
sición a la contaminación y de riesgos ambientales e impacta principalmente en los 
espacios que habitan grupos históricamente marginados, sobre todo en términos de 
clase y etnia. Aun así, la amplia revisión de las recomendaciones de la CEDHJ per-
mite ver que la transgresión al derecho al ambiente sano afecta cada vez más a grupos 
socioeconómicamente más altos. Lo anterior se expone en las implicaciones de la 
contaminación ambiental en espacios urbanos en general. Por ejemplo, el caso de la 
contaminación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, pues gran parte de la ciudad 
tiene al lago Chapala como suministro de agua y las afectaciones al cuerpo de agua 
repercuten en la población del AMG.

Aunado a lo anterior, al igual que sucede en otras partes del mundo (Agyeman 
et al. 2016; Martínez-Alier 2016; Temper, Del Bene y Martínez-Alier 2015), los 
procesos de uso y extracción del medioambiente en Jalisco han propiciado una ma-
yor contaminación y degradación de los territorios, lo que ocasiona situaciones de 
mayor impacto negativo para la salud y el bienestar de las personas. Al interpretar 
la injusticia ambiental como un proceso más que como un resultado (Pellow 2000), 
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el caso de Jalisco permite ver situaciones de injusticia distributiva, procedural y de 
reconocimiento en torno a problemáticas diversas como la contaminación y la escasez 
de agua, las afectaciones y la pérdida de la biodiversidad y el mal manejo de residuos 
sólidos urbanos. Lo que se aprecia en las recomendaciones emitidas por la CEDHJ 
es que, en Jalisco, existe una tendencia de promover proyectos orientados al beneficio 
de particulares en detrimento de la salud y del bienestar de las poblaciones más vul-
nerables y del propio ecosistema.

Lo anterior se evidencia en los proyectos inmobiliarios y en la agricultura irre-
gular que propician daños a la biodiversidad por cambio de uso de suelo; en la falta 
de una regulación efectiva para las corporaciones de los corredores industriales que 
provocan daños a la salud a partir de la contaminación de los cuerpos de agua; y en el 
manejo de residuos en los vertederos que operan bajo concesiones que permiten una 
disposición final deficiente, la cual se suma a la contaminación del agua y del suelo 
en Jalisco.

Pese a que los impactos recaen principalmente en las poblaciones que se encuen-
tran en mayor desventaja y que estos grupos son dejados de lado en los procesos de 
toma de decisiones sobre su propio territorio, en Jalisco se ha logrado introducir en 
la agenda pública el nexo que existe entre el peligro ambiental y la desigualdad social, 
tal como han hecho en otros espacios en Latinoamérica (Merlinsky 2018). Esto se 
aprecia en la organización que promueven las agrupaciones de base comunitaria en 
colaboración con instancias de investigación y universidades, lo que permite sentar 
las bases para una organización en red orientada a evidenciar la propia situación de 
injusticia y definir los medios para remediar la situación.

El periodo de evaluación de este estudio permite señalar que, a pesar del creciente 
número de quejas relacionadas con la violación al derecho al ambiente sano en Jalis-
co, la CEDHJ solo ha emitido 35 recomendaciones en torno a estas problemáticas. 
Lo anterior demuestra el lento proceso de reconocimiento a nivel institucional para 
solventar o mitigar los daños a la población derivados de las injusticias ambientales. 
El hecho de que existan pocas recomendaciones emitidas por la CEDHJ respecto 
a la violación al derecho al ambiente sano es un punto para investigar con mayor 
profundidad. 

La emisión de una recomendación por parte de la CEDHJ no depende de la vo-
luntad de la víctima o de su representante legal, sino que se basa en la verificación de 
los hechos y depende de que la CEDHJ establezca que se produjo una violación a los 
derechos humanos. En este proceso existen varios aspectos a indagar: ¿de qué modo la 
CEDHJ determina la gravedad de la situación ante una presunta violación al derecho 
al ambiente sano?, ¿cómo se recaudan las pruebas necesarias?, ¿cuentan con los recur-
sos suficientes para las investigaciones?, ¿cómo proceder ante problemas ambientales 
donde la competencia legal para emitir una recomendación es poco clara, como en 
las afectaciones por desastres naturales?
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Estas preguntas demuestran la necesidad de mejorar las capacidades institucionales 
para generar instrumentos de política pública que sean más eficientes y coadyuven a me-
jorar el desempeño de la CEDHJ para dar soluciones a la población. Entre las posibles 
soluciones tenemos fortalecer la estructura institucional de la CEDHJ para mejorar su 
capacidad técnica y de investigación en materia ambiental; capacitar y sensibilizar cons-
tantemente al personal de la CEDHJ y a los servidores públicos en temas relacionados 
con el derecho al medioambiente sano y su importancia; robustecer la colaboración entre 
la CEDHJ y otras instituciones gubernamentales encargadas de la protección ambiental 
para garantizar una atención integral a los casos que involucren violaciones a este dere-
cho; promover la participación ciudadana en la defensa del derecho al medioambiente 
sano y establecer un sistema de evaluación y monitoreo del desempeño de la CEDHJ; y, 
finalmente, divulgar información relevante sobre el derecho al medioambiente sano, sus 
implicaciones y las acciones que se están llevando a cabo para su protección.

Los hallazgos presentados en este artículo son importantes a nivel nacional por-
que ponen de manifiesto la injusticia ambiental desde la violación del derecho al 
medioambiente sano, el cual se reconoce en la Constitución mexicana. La injusticia 
ambiental es un problema global que afecta a muchos países y puede tener graves 
consecuencias para la salud y para el bienestar de las personas, especialmente de aque-
llas que son más vulnerables. Sin embargo, las problemáticas ambientales son cada 
vez más profundas y la violación del derecho a un ambiente sano ahora afecta no 
solo a las poblaciones históricamente marginadas en términos de clase y etnia, sino 
también a grupos socioeconómicos más altos, haciendo de esto un problema genera-
lizado en el país. Esta investigación permite una mejor comprensión de la injusticia 
ambiental en México y establece procesos teóricos y metodológicos para indagar esta 
situación en otras entidades federativas del país. 
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