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Problemas y riesgos ambientales alrededor de un centro metalúrgico en la ciudad de San 
Luis Potosí

Environmental Problems and Risks surrounding a Metallurgical Center in the City of San 
Luis Potosi 

Angélica Violeta Vargas Mergold1

Resumen: La investigación señala los problemas ambientales -ecológicos y sociales- que genera el complejo 

metalúrgico Industrial Minera México en la ciudad de San Luis Potosí y cuáles son las soluciones que se dan frente a 

esta problemática. Se analizó cómo es la relación e interacción de esta empresa con las instituciones oficiales y 

organizaciones no gubernamentales, con los vecinos y los trabajadores, a fin de identificar cómo son percibidas las 

soluciones que ha generado la empresa y si éstas son coherentes en relación a los impactos ambientales que genera.

Abstract: The investigation shows the environmental problems -ecological and social ones- that are generated by the 

metallurgical center Industrial Minera Mexico in the city of San Luis Potosi and which are the solutions to them. It 

analyzes the relationships the company has with official institutions and non-governmental organizations, with the 

neighbors and the workers, thereby being able to identify how the mining company´s solutions are perceived by 

these groups and if they are coherent regarding the environmental impacts that are generated.
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Introducción
Esta investigación señala los problemas ambientales que genera el complejo metalúrgico 

Industrial Minera México en la ciudad de San Luis Potosí (IMMSA), a partir del inicio de la

regulación ambiental mexicana hasta 2014, a un par de años de iniciar algunas de las operaciones 

postoperatorias de una de las plantas de este complejo, cuando se hizo el trabajo de campo. El 

caso es muy relevante ya que es un complejo metalúrgico que tiene más de un siglo en la ciudad 
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capital del estado, y éste permite observar cómo funciona el actuar de una empresa antes y 

después de los cambios normativos y las exigencias oficiales establecidas a partir de la 

institucionalización ambiental en México. 

Asimismo se analiza cómo es la relación e interacción de esta empresa con las 

instituciones oficiales y organizaciones no gubernamentales, con los vecinos y los trabajadores, a 

fin de identificar también cómo son percibidas estas acciones. Ya que debido a la gravedad de los 

problemas ambientales que las actividades minero-metalúrgicas generan es importante atender la 

necesidad de soluciones que disminuyan los impactos ambientales que la actividad metalúrgica 

genera.

El discurso de la sustentabilidad se encuentra presente en un sinnúmero de actividades 

sociales, económicas y políticas, donde lo “sustentable” se ha convertido en una palabra con 

poder. Dentro de esta indiscriminada adopción del concepto se encuentra la llamada minería 

sustentable -aunque la actividad minera tiene una naturaleza destructiva con el entorno-. El punto 

focal que interesa a este trabajo son los aspectos ambientales, si cumple con sus obligaciones, 

cómo se mitiga o repara el daño causado, y qué acciones genera IMMSA en materia de 

responsabilidad social. 

En este sentido, se estima que las soluciones que se han planteado por parte de IMMSA 

ante los problemas generados en la ciudad de San Luis Potosí resultan incoherentes1 2 frente a la 

magnitud de los riesgos que genera, además de que notan una complicidad entre actores públicos 

y privados. Por lo que el objetivo de este trabajo ha sido analizar las dinámicas y respuestas de 

los actores sociales -públicos y privados- ante el impacto ambiental de la empresa metalúrgica. 

Perspectiva teórica
Para este trabajo se retoman elementos de la Sociología Ambiental, la Sociedad del Riesgo y la 

Ecología Política. La primera sirve como una perspectiva teórica base en esta investigación 

porque contempla elementos importantes para la caracterización no sólo de los riesgos, sino de 

los problemas ambientales que genera la economía capitalista actual, especialmente las empresas 

que producen sin considerar el ambiente “realmente”. La consideración ambiental queda en el 

discurso, como lo veremos en más adelante. La Sociedad del Riesgo permite dimensionar más 

ampliamente los problemas ambientales y su complejidad. Sin embargo hay ciertas omisiones 
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que limitan estudiar el riesgo desde esta perspectiva en los países la periferia y la Ecología 

Política permite ampliar la vista en los estudios ambientales en estos países. Y la Ecología 

Política, en países como México, es que va de lo local a lo internacional y no al revés como 

algunos procesos de institucionalización ambiental. 

Para comprender mejor la perspectiva teórica de los estudios ambientales es importante 

señalar que ha existido una división difícilmente superable entre las Ciencias Naturales y las 

Ciencias Sociales, tradicionalmente las primeras estudiando los aspectos ambientales desde una 

perspectiva naturalista sin tomar en cuenta a la sociedad, y las segundas asumiendo el ambiente 

como el escenario en que la sociedad interactúa dejando de lado sus características ecológicas. 

Por lo que las teorías que se retomaron para este trabajo surgieron a partir de defender la noción 

de ambiente como ecológico-social, por lo que se evita utilizar el término socio-ambiental pues se 

considera que la noción de ambiente lleva implícito lo social y no es solamente naturalista.

Es importante señalar que ha existido una división difícilmente superable entre las 

Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, tradicionalmente las primeras estudiando los aspectos 

ambientales desde una perspectiva naturalista sin tomar en cuenta a la sociedad, y las segundas 

asumiendo el ambiente como el escenario en que la sociedad interactúa dejando de lado sus 

características ecológicas. La separación de sociedad y naturaleza surge de la idea de que los 

hombres podrían llegar a controlar y dominar la naturaleza. Las razones de la separación entre 

naturaleza y sociedad están ligadas con unos procesos de dominación de unos seres humanos 

sobre el medio biofísico y sobre otros seres humanos. La separación, la cosificación, la 

fragmentación, la cuantificación de lo natural participa de la expansión de la sociedad capitalista. 

Lo “ambiental” muchas veces se confunde con lo ecológico y se desvincula casi totalmente de lo 

social, cuando el ambiente es en principio social -el ambiente no es sólo lo que “rodea”, sino 

también un producto de “aquello que es rodeado”- (Bocco & Urquijo, 2013: 83). Su estudio 

refiere a las relaciones que mantiene la sociedad con la naturaleza3 4. La inclusión de la variable 

ambiental es fundamental, ya que la sociedad no puede darse el lujo de no incluir este aspecto en 

sus distintas actividades humanas. Las personas se adaptan a su ambiente, pero en este proceso de 

adaptación, el ambiente es alterado y reacciona sobre el hombre, adaptándose al mismo tiempo a 

él; por lo que se debe considerar antes, durante y después, de los procesos y actividades humanas.

La Sociología Ambiental retoma la discusión naturaleza-sociedad, resaltando la inclusión 
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de factores políticos como elemento de análisis para el estudio del ambiente; línea que ha sido 

alimentada también por la teoría de la Sociedad del Riesgo, que no evita lo político, la 

perspectiva de clases y la justicia como factores clave en el estudio de los riesgos, incluyendo los 

riesgos ambientales, sin embargo no profundiza en las diferentes realidades de los países y en 

este sentido la crítica que presenta la Ecología Política será importante en nuestra discusión. En 

este sentido se parte de la Sociología Ambiental, que voltea a ver el ambiente como objeto de 

estudio y no solamente como escenario donde la sociedad está.

El estudio de los problemas ambientales desde la Sociología dio inicio a un nuevo 

enfoque, el de la Sociología Ambiental. Redclift y Woodgate (1994) señalan que ciertas ideas de 

la “sociología weberiana” son útiles para interpretar determinados fenómenos ambientales,

subrayando la capacidad de protagonismo, acción y presión que los grupos verdes pueden ejercer 

sobre estructuras económicas y políticas imperantes. Esta perspectiva planteaba el interés en la 

reapropiación de la naturaleza, refiriéndose al sentido contrario a la explotación de la que ha sido 

objeto el medio ambiente, y en cambio, ofrece una perspectiva de valoración de su potencial 

ecológica productivo, partiendo de una racionalidad productiva alternativa basada en una 

epistemología basada en la articulación de distintos saberes y la interdisciplinariedad científica.

La Sociedad del Riesgo, como teoría que rompe esquemas tradicionales de pensamiento y 

que, el elemento más importante, aporta una perspectiva crítica al orden político y económico en 

el que los riesgos parecen estar al orden del día, y donde el riesgo ambiental también connota un 

tema de justicia. Sin embargo esta última perspectiva, que si bien da luz en la reflexión sobre el 

sistema capitalista destructor del ambiente, no deja de ser adecuado para unas realidades, las 

realidades sociales de países desarrollados, insuficiente para el entendimiento de los problemas 

ambientales en los países del Sur5, o de la periferia6, a lo que abona la Ecología Política 

Latinoamericana.

Existen diferentes perspectivas que se han desarrollado alrededor del concepto de riesgo y 

en los siguientes apartados  revisaremos el riesgo como teoría cultural, el riesgo como teoría 

sistémica y la teoría crítica del riesgo. Se presentan algunas de las aportaciones con las que ha 

contribuido la Sociología del Riesgo. Ulrich Beck explica la sociedad del riesgo como la época 

del industrialismo en la que los seres humanos han de enfrentarse al desafío que plantea la 

capacidad de la industria para destruir todo tipo de vida sobre la Tierra y su dependencia de 
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ciertas decisiones. (Beck, 1999). Así que desde las categorías políticas centradas en el Estado y 

las instituciones y formas de organización políticas propias de la modernidad industrial, surgen 

nuevos movimientos socio-políticos que también retomaremos más adelante.

El argumento básico de la teoría de la sociedad del riesgo es que en el seno de la 

modernidad se produce un proceso de cambio social por el que la sociedad industrial 

evolucionada hacia una sociedad más reflexiva. La lógica de producción de riquezas que dominó 

la sociedad industrial es sustituida por la lógica de la producción de riesgos. Entonces los riesgos 

se politizan y surgen movimiento sociales que rompen con la idea del progreso lineal. Sin 

embargo, Beck no hace alusión a los problemas medioambientales y a su depredación, los cuales 

dejan de ser locales para pasar a ser globales, sino que intenta superar el dualismo sociedad-

naturaleza mediante el concepto de “incertidumbre fabricada” (Beck, 2006)

El riesgo se concretaría en aquella probabilidad de sufrir algún tipo de daño, desde el más 

pequeño hasta el mayor imaginable, en la actualidad o en el futuro, por parte de algún grupo 

humano o de la totalidad de la humanidad, y cuyas características fundamentales son su origen 

social y su incremento histórico. Para Giddens el riesgo está relacionado con la modernidad y 

hace referencia a situaciones de incertidumbre y a la idea de probabilidad, no a amenaza o 

peligro, sino a peligros que son analizados con base a las posibilidades futuras (Giddens, 1996).

De acuerdo con este autor el origen del riesgo se encontraría en lo que se denomina reflexividad7

y en la falta de referentes de decisión en el pasado (1991: 1996). Según Bauman (1996), el origen 

del riesgo se encuentra en ese intento de control de las opciones de que disponemos, en su fracaso 

continuo y en la toma de conciencia de ese fracaso.

El concepto de riesgo ha sido de gran importancia para los estudios ambientales y por su 

puesto para la Sociología. Su importancia se ha reflejado, a nivel sociológico, fundamentalmente 

en que la aparición de una nueva dimensión analítica que considera el conjunto de elementos y 

fenómenos origen del riesgo -problemas ambientales y tecnológicos-como explicación de la 

actual sensación incertidumbre (Bauman,1996), además de que según Beck (1993) en el uso del 

concepto de riesgo como característica principal que define la actual sociedad como sociedad del 

riesgo.

Es importante señalar que la Ecología Política no constituye un cuerpo teórico unificado, 

sino más bien un conjunto de intereses comunes que se trabajan desde perspectivas que 
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provienen, tanto de las Ciencias Naturales como de las sociales, lo que le confiere su carácter 

interdisciplinario. Sin embargo, el denominador común de los estudios en Ecología Política es la 

consideración de que el cambio ambiental y las condiciones ecológicas del entorno son resultado 

de procesos políticos, creando lo que denominan ambientes politizados, situaciones en las cuales 

los actores ocupan posiciones desiguales de poder y cuentan con recursos diferenciados para 

hacer valer sus intereses, lo que se traduce en la distribución inequitativa de los costos y 

beneficios que se derivan del cambio ambiental, lo que, a su vez, refuerza o transforma dichas 

relaciones (Bryant et al, 2000).

La Ecología Política emerge de la economía ecológica, para analizar procesos de 

significación, valorización y apropiación de la naturaleza que no se resuelven ni por la vía de la 

valoración económica de la naturaleza ni por la asignación de normas ecológicas a la economía. 

Donde los valores políticos y culturales desbordan el campo de la economía política, incluso de 

una economía política de los recursos naturales y servicios ambientales. Enrique Leff hace una 

revisión de la Ecología Política y señala que es la construcción de un nuevo territorio del 

pensamiento crítico y la acción política, que abre una pregunta sobre la mutación  más reciente de 

la condición existencial del hombre. A la Ecología Política le conciernen no sólo los conflictos de 

distribución ecológica, sino el explorar con nueva luz las relaciones de poder que se entretejen 

entre los mundos de vida de las personas y el mundo globalizado. Confunden ramificaciones 

ambientales y ecológicas como: la economía ecológica, el derecho ambiental, la sociología 

política, antropología de la relación naturaleza-sociedad, la ética política, etc. (Leff, 2002). De 

acuerdo con Lipietz (2003) aunque la Ecología Política crítica a la moderna sociedad industrial y 

su racionalidad, ésta no rechaza la noción de progreso ni de una postura antitécnica, se trata de 

dar el lugar correcto al progreso técnico. Por lo que es importante poner mayor énfasis en el 

estudio de las relaciones de poder para entender los procesos de formación socio-histórica desde 

la mirada política. 

Se puede decir que la Ecología Política puede abrir un camino para situar, evaluar y 

diseñar las políticas públicas ambientales necesarias, además de contribuir a comprender un 

pasado problemático y cargado de decisiones ya tomadas.
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De problemas y riesgos ambientales
Los discursos sobre el riesgo son radicalmente modernos, puesto que la propia modernidad puede 

ser definida como la cultura del riesgo (Douglas, 1990; Giddens, 1995). Existen actualmente 

diversos enfoques sobre el concepto de riesgo, el cual puede estudiarse desde el punto de vista 

ambiental, social, cultural, salud pública, económico y político (Berger y Luckman, 1997), 

(Douglas, 1982), (Durán, 1987), (Lee, 1998), (Luhmann, 1992). De acuerdo con Luhmann, el 

concepto de riesgo fue acuñado inicialmente por las ciencias duras, desde el campo de la 

estadística, que intenta de manera cualitativa poder calcular el nivel de incertidumbre respecto a 

un evento específico. Posteriormente, se ha abordado desde las Ciencias Económicas como un 

medio para medir el margen de ganancia e inseguridad empresarial. 

En Ciencias Sociales, el término obedece a una controversia teórica constante, inspirada 

por los problemas tecnológicos y ecológicos de la sociedad moderna. El concepto tiene mucha 

relevancia, pues nos plantea la cuestión sobre qué instancias deciden sobre qué riesgos deben 

tomarse en cuenta y cuáles no, lo que implica discutir de qué manera han de aceptarse, abordarse, 

calcularse y evaluarse.

Comúnmente el riesgo ambiental es estimado a partir de la relación entre la exposición y 

los efectos, tomando en cuenta un cierto grado de incertidumbre. Una Evaluación de Riesgo 

Ambiental se puede desarrollar siguiendo los lineamientos sugeridos por la EPA (1998), que 

divide estas evaluaciones en tres etapas: definición del problema; análisis, que comprende la 

caracterización de la exposición y de los efectos ecológicos; y la caracterización del riesgo. Sin 

embargo, considera poco los aspectos sociales del riesgo.

La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por el 

desarrollo sostenible es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo 

económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y conservación 

del ambiente. El impacto ambiental de la actividad minero-metalúrgica

Idealmente se considera que las acciones reales de responsabilidad social empresarial8 (en 

adelante RSE) son aquellas acciones que constituyen una directriz en las operaciones de la 

empresa tanto internamente como al exterior; las empresas socialmente responsables operan con 

ética y respeto a valores tanto en los negocios como con sus empleados; son conscientes y 

responsables de los impactos que sus operaciones provocan al ambiente y llevan a cabo acciones 
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que benefician a las comunidades donde operan. Entonces las acciones de la RSE deberían 

diseñarse a partir de un proceso de territorialización que consiste en un estudio previo a través del 

cual es posible conocer las necesidades específicas, reales y urgentes de la población en el 

territorio y el medio físico dónde opera; al mismo tiempo que se conocen cuáles son las 

capacidades y áreas de oportunidad específicas que pueden ser aprovechadas para detonar el 

desarrollo local. 

Elementos normativos
Para entender cómo funciona la gestión ambiental se destacan los antecedentes de la institución 

ambiental mexicana vemos las instituciones encargadas de la protección ambiental, tomando en 

cuenta su contexto en las distintas escalas: internacional, nacional y local, ya que estas escalas 

determinan un proceso de institucionalización ambiental. 

El proceso de institucionalización9 ambiental en México empieza desde finales de la 

década de los setenta del siglo XX cuando tiene lugar un acercamiento importante entre los 

gobiernos de México y Estados Unidos con el fin de ampliar los mecanismos de cooperación. La 

propia creación de las instituciones ambientales en nuestro país respondió también a 

compromisos con la comunidad internacional que notó la importancia y urgencia de atender los 

problemas ambientales desde los años setenta. Pero que estableció las necesidades y los 

compromisos que las naciones deberían cumplir para la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (Río 1992).

Como podemos observar en la Figura 1, hay una correspondencia temporal de la creación 

de instituciones y legislación para la conservación ambiental en México con acontecimientos 

importantes en materia ambiental a nivel internacional. (Véase Figura 1.)

Existen varias normas que regulan la actividad minera en México. Desde la década de los 

setenta hay la tendencia a establecer normativa técnica en materia sanitaria, que posteriormente 

se ampliará a la ambiental (Ugalde, El Derecho Ambiental en Acción. Problemas de aplicación, 

implementación y cumplimiento., 2013).
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Figura 1: Institucionalización ambiental en México

La normativa técnica incluye a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), normas de 

observancia obligatoria emitidas por decreto de la secretaría que ostente la competencia, y a las 

Normas Mexicanas (NMX), cuyo cumplimiento es voluntario10; en principio, estas normas están 

orientadas al establecimiento de características y especificaciones técnicas, pero del análisis de su 

contenido observamos que contienen prohibiciones y excepciones a la ley.

La NOM es la regulación técnica expedida por las autoridades competentes para 

establecer las características y especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando 

puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, 

vegetal, el medio ambiente general y laboral o para la preservación de recursos naturales, pero 

también para regular la fabricación de productos finales, las características de los servicios, las 

condiciones de salud, seguridad e higiene. Generalmente serán expedidas por las secretarías, 

aunque también por sus órganos desconcentrados.

Las normas sobre gestión ambiental de la serie NC-ISO 14000 están destinadas a 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un SGA “efectivo”, que puede ser integrado 

con otros requisitos de gestión, para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus metas ambientales 

y económicas. En teoría, estas normas, como otras normas similares, no deben ser usadas para 

crear barreras comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales 

de una organización. Esto lo quiero subrayar porque en la realidad sucede de una manera muy 
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distinta y, por supuesto, que tienen beneficios las empresas que tienen SGA.

Historia de Industrial Minera México
La temporalidad legal, coincidencias internacionales, nacionales y el reflejo de estos en el marco 

normativo minero. Dentro de las operaciones del sector minero se incluyen actividades de 

explotación, llamada minería, y de transformación, que es la metalurgia, para sacar recursos 

minerales metálicos y no metálicos; por lo que la ubicación de estos materiales determina dónde 

se localiza esta industria. Obviamente la minería tiene que estar en el lugar donde está el recurso 

para poder explotarlo, mientras la metalurgia puede ubicarse en otro sitio, pero que esté bien 

comunicado con las mineras y con los puntos comerciales para mover su producción. 

La ciudad capital del estado se ha caracterizado desde su fundación por ser importante 

impulsor de la minería, debido a la riqueza en recursos minerales del territorio a su alrededor, lo 

que ha generado mejoras en la infraestructura y vías de comunicación y transporte, además de 

que cuenta con representaciones institucionales importantes de carácter nacional y nacional que 

pueden agilizar procesos administrativos para sus operaciones11.

Industrial Minera México (IMMSA) 12, líder en producción de cobre13 a nivel mundial 

inició como una hacienda fundidora, mejor conocida como la Fundición de Morales, que inició 

con capital estadounidense y permiso del gobierno mexicano para su instalación en la hoy colonia 

Morales de la ciudad de San Luis Potosí. Se trata de un complejo de tres plantas minero-

metalúrgicas que a lo largo del tiempo ha transformado metales y minerales a través de la 

fundición del cobre y el beneficio del zinc, plomo y arsénico. Actualmente la empresa se 

encuentra en etapa de cierre de dos de sus plantas y dice estar llevando acciones de restauración 

del sitio, especialmente importante por el crecimiento de construcciones y desarrollos urbanos en 

la zona. El punto focal que interesa a este trabajo son los aspectos ambientales, si cumple con sus 

obligaciones, cómo se mitiga o repara el daño causado, y qué acciones genera IMMSA en materia 

de responsabilidad social. Y en el siguiente capítulo profundizaré en la cuestión de si hay o no 

correspondencia de estas acciones frente al impacto ambiental que ha generado. 

La importancia económica y social de la Minera México
En la ciudad de San Luis Potosí, IMMSA es una de los centros mineros más grandes del país por 
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su productividad. Aquí se encontraban instaladas la Planta de Cobre, que había producido 36000 

toneladas de cobre ampollado anualmente, 16800 toneladas de plomo y 8500 toneladas de 

arsénico; y la Electrolítica de Zinc, que sigue produciendo 90000 toneladas de zinc al año, 900 

toneladas de cadmio y 140000 toneladas de ácido sulfúrico (Grupo México, 2012). Para 2010 en 

el estado de San Luis Potosí, el sector minero alcanzó niveles elevados de crecimiento, el factor 

fundamental de este fue las cotizaciones de la mayor parte de los metales y minerales, lo que 

provocó un ligero repunte del oro y mayor producción de plata, cobre, plomo, zinc y arsénico

(Secretaria de Economia, 2010).

Parece que económicamente existe una idealización de la minería para promover el 

desarrollo y claro que esto tiene contradicciones. Los discursos oficiales que engrandecen los 

beneficios económicos de la minería pero que en realidad pueden no ser tan beneficiosos para la 

sociedad en la realidad y no en el discurso, y sería importante cuestionar a qué economías 

contribuyen verdaderamente de manera sustancial.

En este sentido los territorios cuentan con cierta características ecológicas y sociales 

similares, sin embargo no existen territorios que posean exactamente las mismas características. 

Gámez  (1997) señala que las características de la minería en San Luis Potosí pueden plantearse 

desde los siguientes puntos de partida: desde el concepto de región14; la aparición y 

consolidación de grupos inversionistas tanto nacionales como extranjeros a partir de 1890; los 

vínculos del mercado interno y su correlación con el mercado internacional; las vías de 

comunicación como el ferrocarril15 ; y todo el proceso de industrialización o tecnologización que 

creó nuevas condiciones en las formas de organización en los espacios de producción.

Respecto a los impactos ambientales que la minería genera ya habíamos señalado en el 

capítulo dos que ha habido un reconocimiento oficial, en todos los niveles de gobierno, de que la 

minería es devastadora con el ambienta y por eso es una actividad para la que se han desarrollado 

legislaciones y reglamentos específicos y a la que se le aplican regulaciones ambientales. Sin 

embargo este reconocimiento no es nuevo, incluso ha habido estudios que señalan el impacto 

ambiental por la actividad minera desde tiempos de la Colonia.

Acciones poco responsables
En respuesta a estos impactos, la empresa señala acciones de responsabilidad social de IMMSA,
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para las que utiliza patrocinadores para todas las actividades de responsabilidad social, por lo que 

tales actividades implican poco gasto de parte de le empresa pues por un lado no gasta en 

insumos y por otro tampoco en mano de obra pues vuelve a utilizar la figura del voluntariado, y 

van voluntarios vecinos y familiares de los trabajadores. Inclusive hay un Día del Voluntario de 

Grupo México.

Cabe señalar que para estos eventos los suministros son donaciones en especie de 

patrocinadores, que van desde la pintura hasta los lonches para los que van a pintar. IMMSA 

únicamente proporciona el transporte y algunas personas para logística. Con estas facilidades la 

empresa organiza distintas actividades de RSE, como pintar escuelas. (Véase Foto 5.)

Algunas de estas acciones han sido la pavimentación de algunas calles del sector Morales-

Pirules y la reforestación. Como parte de sus actividades ambientalmente responsables, una vez al 

año se hace un día de reforestación, se llevan a voluntarios, mayormente niños, a plantar árboles, 

además de que proporcionan árboles a las asociaciones civiles o particulares que quieran hacer 

trabajo de reforestación si lo solicitan. (Véase Foto 6.)

Además, el informe de Grupo México declara una inversión de 100 millones de pesos y el 

empleo de la mejor tecnología a nivel mundial para la operación de una planta de tratamiento de 

aguas. Supuestamente para abastecer a 32,000 personas y viene a ser la más grande de su tipo en 

México16.

Dentro de las acciones de la empresa en materia de responsabilidad social y ambiental 

existe un Centro de Desarrollo Comunitario de la Electrolítica de Zinc, ubicado en la Colonia de 

Morales. Este Centro funciona a través de la figura del voluntariado y en este sentido la empresa 

no paga sueldos a los que ahí dan clases, ya que todos los maestros son voluntarios y dos de los 

tres administrativos que ahí trabajan son de Servicio Social, aunque sí hay apoyo de intendencia 

por parte de la minera.

La sociedad potosina del riesgo
Decíamos que el riesgo se concretaría en aquella probabilidad de sufrir algún tipo de daño, desde 

el más pequeño hasta el mayor imaginable, en la actualidad o en el futuro, por parte de algún 

grupo humano o de la totalidad de la humanidad, y cuyas características fundamentales son su 

origen social y su incremento histórico. Se relaciona con la idea de modernidad, haciendo 
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referencia a la reflexividad como elemento racional que permite que la sociedad se dé cuenta de 

los riesgos que está tomando para así tomar decisiones menos riesgosas o cuyos riesgos no 

impliquen daños catastróficos.

En este sentido se hizo referencia a situaciones de incertidumbre en las que se encuentra la 

sociedad del riesgo, en la que los seres humanos han de enfrentarse al desafío que plantea la 

capacidad de la industria para destruir todo tipo de vida sobre la Tierra y su dependencia de 

ciertas decisiones, que se realizan desde las categorías políticas centradas en el Estado y las 

instituciones y formas de organización políticas. 

La teoría de la sociedad del riesgo nos trae así, ciertos elementos de análisis para hablar de 

la sociedad potosina, la sociedad en la que se encuentra incrustada la Minera México. Por lo que 

se cuestiona cómo se está dando esta transformación a la modernidad reflexiva en la ciudad de 

San Luis Potosí, si se está dando, pues la lógica de producción de riquezas sigue dominando 

sobre la de la producción de riesgos, y en donde cada actor cubre un rol que mantiene la 

“aceptabilidad” de los riesgos ambientales alrededor de IMMSA.

Este último punto también se retoma para analizar si realmente hay una aceptación de 

riesgos en el caso de la Minera México, pues también se plante un factor de justicia ambiental, 

que ya Mary Douglas nos adelantaba que sin un modo de discutir sobre justicia no hay manera de 

discutir la aceptabilidad del riesgo, ya que la mayoría de las cuestiones políticas relacionadas con 

el riesgo suscitan graves problemas de justicia. Dado que la actual distribución de riesgos 

reflejada en el estudio de IMMSA nota las diferencias que existen en esta distribución de poder y 

posición social.

Durante el trabajo de campo se encontró que los vecinos de IMMSA notan como 

beneficiosas algunas de las acciones de la empresa, pero que éstas no subsanan los daños 

ambientales, a  pesar de que así se comente. En la encuesta realizada se pudo observar que las 

acciones en términos de responsabilidad ambiental es bastante somera y que además hay poca 

claridad entre los vecinos respecto a qué es una acción ambiental responsable, lo que es 

obligatorio para la empresa. Asimismo es importante señalar que los resultados de la encuesta 

tuvieron una tendencia a simpatizar con la empresa, probablemente porque ésta se realizó durante 

una de las actividades que organizó la empresa. 

Como parte de los resultados de la encuesta realizada durante el trabajo de campo de la 
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investigación, el 83% considera que sí la consideraban una empresa socialmente responsable; 

aunque cabe señalar que esta encuesta se realizó durante una de las actividades que organizó la 

empresa. El 57% de los encuestados mencionó que sí piensan que la Minera impacta 

ambientalmente, pero refiriendo solamente a las emisiones contaminantes porque lo sienten con 

los olores que las emisiones emanan. 

La irresponsabilidad social compartida
En este apartado quisiera resaltar otra aportación, probablemente la menos explorada, la de 

“irresponsabilidad organizada” que presenta como la característica principal de la primera fase de 

la sociedad del riesgo. Beck explica esta irresponsabilidad organizada refiriendo a una gestión 

errónea, tecnocrática y artificiosa de los nuevos riesgos civilizatorios, que a la larga generará una 

fuerte contestación social. 

A partir de esta irresponsabilidad organizada, quisiéramos agregar la noción de 

“compartida”, en donde los actores sociales también juegan un rol de consentimiento en el 

quehacer ambiental irresponsables. Hablamos entonces de una irresponsabilidad organizada en 

materia ambiental para el caso de IMMSA en San Luis Potosí, pero que no cabe completamente 

en la noción Beck porque no se constriñe únicamente a la relación empresa-gobierno, que está 

generando una creciente contestación social. 

En el caso de IMMSA en San Luis Potosí esta falta de responsabilidad, a la que llamamos 

“Irresponsabilidad Social Compartida” (en adelante ISC), que sería la versión opuesta de la RSE  

o RSC, que incluye las acciones de irresponsabilidad social de la empresa, pero también del 

gobierno y la comunidad; la cual se puede observar en cómo se tratan los problemas ambientales 

en nuestro estudio de caso. 

Esta ISC se refleja en los problemas ambientales que hay alrededor de IMMSA en San 

Luis Potosí, incluye al Estado, la empresa y también a la comunidad de vecinos, que minimizan 

los daños ambientales que la actividad del complejo metalúrgico generan en el sitio. Siendo 

afectados también otros, a la población de la ciudad de San Luis Potosí, a los que daña los 

impactos ambientales que se generan en relación al complejo metalúrgico.

En este sentido, cabe resaltar que existen confusiones al respecto de la RSE y RSC, sobre 

de qué es obligatorio y qué no es obligatorio en materia ambiental para la empresa, además de 
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cuál es la función de las instituciones ambientales del gobierno al respecto. Sin embargo juegan 

un rol importante las organizaciones sociales y de vecinos en la irresponsabilidad que señalamos, 

a pesar de que éstas no tienen obligaciones legales de actuar para actuar de determinada manera, 

ya que su comportamiento por conocimiento o desconocimiento de causa, puede generar mayores 

o menores acciones para un ambiente más sano.

Aquí se señalan algunas contradicciones de las acciones ambientales que se han generado 

en el sitio metalúrgico, que han sido avaladas por las instituciones gubernamentales de los 

distintos niveles de gobierno. Esto tiene que ver con las soluciones que presenta IMMSA en 

términos de reparación del daño, que no corresponden coherentemente con las afectaciones 

causadas, y que han sido legitimadas por los organismos que tuvieran que cuidar que esto no 

pasara.

IMMSA cuenta con certificaciones que la consideran una industria limpia y cuenta con un 

Sistema de Gestión Ambiental que plantea ciertas acciones ambientales para el cierre de 

operaciones, pero que es muy cuestionable la coherencia de éstas con la dimensión del daño que 

la empresa ha generado en el sitio. En este sentido es importante preguntarse si las acciones de 

cierre de la empresa reparan o no el daño ambiental que generó la Minera a lo largo de casi un 

siglo de actividad. Nos referimos, por ejemplo, a las propuestas de espacios urbanos y de 

recreación en un sitio altamente contaminado.

Respecto a los actores mencionados, podemos decir que cada uno de ellos cubre una 

función en esta irresponsabilidad social compartida. Por un lado la empresa genera acciones que 

si bien son consideradas como socialmente responsables, no reparan el daño que ésta ha cometido 

en términos ambientales. Por otro lado, las instituciones obligadas a regular las actividades de la 

empresa minero-metalúrgica no parecen tener la capacidad ni la iniciativa para hacerlo. En este 

sentido, los vecinos (de Morales) reconocen una empresa ambientalmente responsable, a pesar de 

que perciben impactos ambientales constantemente, por ejemplo notándolos a través del olfato 

por el fuerte olor que emana la Electrolítica de Zinc en la noche, formando parte así de esta 

irresponsabilidad.

Conclusiones
A lo largo de esta investigación se señalaron los problemas ambientales que existen en el 
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poniente de la ciudad de San Luis Potosí, debido a la actividad del complejo minero-metalúrgico 

de IMMSA, empresa que lleva más de un siglo operando sin cesar, lo que permitió observar 

cómo funciona el actuar de una empresa materia ambiental, antes y después de los cambios 

normativos y las exigencias oficiales establecidas a partir de la institucionalización ambiental en 

México.

Se analizaron las relaciones de los distintos actores que convergen en el estudio de caso, 

los que hablan del factor ambiental y los que viven el mismo, los discursores y perceptores 

ambientales. Y como se comentó en el capítulo cinco, las interacciones que mostraron estas 

relaciones se lograron observar asistiendo a las distintas actividades que organizó la empresa en 

el periodo de estudio. En este sentido, se cumplió el objetivo de la investigación analizando las 

dinámicas y respuestas de los actores sociales ante el impacto ambiental de la empresa 

metalúrgica. Respecto a los objetivos específicos está se describieron los problemas ambientales 

que ha generado IMMSA en la ciudad de San Luis Potosí, se identificaron sus mecanismos de 

GA en relación con las leyes y reglamentos que regulan su  actividad, y se identificaron 

complicidades que existen entre la empresa, las instituciones gubernamentales ambientales y los 

vecinos del sitio metalúrgico, además de que se señaló que las acciones de responsabilidad 

ambiental que lleva a cabo la empresa IMMSA no reparan el daño que ésta causa.

Se cuestionó el uso que actualmente tiene lo ambiental y sus confusiones con la 

responsabilidad social, aunque éste forme parte de la misma, llegando a hablar de lo que más bien 

debería llamarse irresponsabilidad social por parte de la empresa, así como por las instituciones 

gubernamentales que son permisivas con la aplicación de la norma en términos del exceso de 

emisión de contaminantes, por ejemplo. Sin embargo, tanto la responsabilidad social y el 

concepto ambiental ha cobrado mucha importancia en la mesa de las Ciencias Sociales, de los 

gobiernos y de las sociedades. La actividad minero-metalúrgica del sitio estudiado ha sido objeto 

de diversos estudios, razón por la que se pudo retomar informaciones de distintas disciplinas, 

aprovechando algunos de los resultados de diversos trabajos, que en su mayoría fueron estudios 

toxicológicos, y que considerando la normativa que regula estas actividades se logró observar que 

la empresa no respeta los límites permitidos en las distintas normativas que regulan su actividad, 

a pesar de que es la misma empresa la que declara sus mediciones de contaminantes a las 

instituciones gubernamentales correspondiente, debido a que estas últimas no cuentan con la 
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capacidad operativa para hacerlo. 

Por otro lado, se insistió en el término de “ambiente” como concepto que considera 

elementos ecológicos y sociales. Sin embargo en la búsqueda de datos y en la construcción del 

caso, se tuvo que apoyar de informaciones que insisten en la utilización de este término como un 

elemento meramente ecológico-natural y un tanto ajeno a lo social. Algunos trabajos que 

quisieron incluir lo social referían a los aspectos “socio-ambientales”, que para nosotros resulta 

nuevamente una construcción tan redundante como la de “medio ambiente”.

Ciertamente el estudio del ambiente de Minera México significó retos  teóricos-

metodológicos importantes, pues su complejidad requirió de la inclusión de datos de diversas 

disciplinas para su mejor comprensión. Se puede decir que la teoría de la Sociedad del Riesgo 

permitió explicar la construcción social de los riesgos, incluyendo el ambiental, pero no permitió 

el completo entendimiento de los problemas ambientales en los países del Sur, a lo que abonó la 

perspectiva de la Ecología Política. En este sentido, el estudio de caso sirvió de punto de 

encuentro de distintas informaciones ambientales sobre los problemas ambientales que se 

encontraron en IMMSA. Es importante señalar que la población que sufre las consecuencias 

negativas de los problemas ambientales de IMMSA, no son solamente los vecinos más cercanos, 

sino que los pasivos ambientales y las emisiones de contaminantes que ha generado la empresa se 

mueven y esto afecta a toda la ciudad. No se trata de problemas ambientales encapsulados, ya que 

impactan más allá del sitio donde se generan y se ven afectados por elementos externos ellos 

mismos. Además, se mencionó que es un hecho que la construcción de sociedades sustentables 

no puede darse a costa de la destrucción de las condiciones ambientales (geográficas, naturales y 

culturales). Por lo que resulta contradictorio, incoherente, que dentro del plan de cierre de la 

empresa se considere el desarrollo urbano y de recreación con lo que han llamado tecnología 

sustentable, en un lugar que no ha sido reparado ambientalmente, como en términos de 

contaminación en el suelo. Entonces la propuesta de cierre sustentable se hace en un territorio 

insostenible.

Asimismo fue importante tomar en cuenta el marco normativo e institucional que sirve de 

base para las acciones que ésta lleva a cabo. Sin embargo en este caso, las leyes y políticas 

aplicables en materia ambiental resultaros débiles. La empresa no parece tener restricciones pues 

las regulaciones en aspectos de afectación ambiental resultan recomendaciones y no obligaciones 
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que deba cumplir. Pues el fin es la atracción de inversiones nacionales o extranjeras en el estado, 

por lo que el gobierno no es restrictivo con las políticas y la aplicación de leyes ambientales, y 

esto resulta  afecta el comportamiento responsable de la empresa respecto al ambiente pues una 

empresa no es una persona con sensibilidades morales, sino que las decisiones que ahí se toman 

responden únicamente al mayor beneficio de ésta.

Al inicio se señaló que esta investigación tomaría en cuenta el estudio de caso a partir de 

la regulación ambiental mexicana, tomando como punto de partida la primera LGEEPA de 1988; 

donde se incluyen reglamentos, normas mexicanas y apartados para regular la actividad minero-

metalúrgica y sus impactos ambientales. Sin embargo, también fue necesario incluir datos 

históricos de IMMSA y de los impactos ambientales históricos que ha habido en la zona. 

Respecto a la legislación ambiental en México, esto ha respondido a compromisos 

internacionales, lo que ha permitido que se instaure una línea de gestión en este sentido, en donde 

la GA implica ciertas obligaciones y otras no-obligaciones por parte de las empresas mineras. 

Pero el problema que se notó en este caso no es la falta de leyes o reglamentos, sino la poca 

prioridad que tienen en la agenda pública, en donde las instituciones gubernamentales que tienen 

obligación de seguir, supervisar, mejorar y procurar el ambiente en el mayor beneficio de la 

población no cuentan con la capacidad operativa de cumplir con sus objetivos, pero además están 

más constreñidas por los intereses económicos que encuentran los gobiernos en la actividad 

minera.

IMMSA se fundó en un momento de cambio histórico, antes de la guerra de Revolución, 

cuando no había ningún marco normativo en materia ambiental, y al aparecer éste nunca se vio

una disminución de productividad o ajuste respecto a los aspectos ambientales, a pesar de que es 

el centro urbano más importante del estado, lo que significa que los daños ambientales que 

conllevan la actividad de esta empresa y su movilidad podrían dañar a muchas más personas que 

sólo a sus vecinos. Lo anterior resulta en que el complejo metalúrgico Minera México ha logrado 

adaptarse los a nuevos marcos legales y políticos, pues a pesar de éstos, el sector minero no ha 

cambiado de lugar como una de las actividades “ofertables” para las inversiones en la región del 

estudio de caso. Podríamos señalar que existe una complicidad empresa-gobierno en torno a 

IMMSA, donde el Estado mengua frente a la empresa y a esto se le suma que la empresa ha 

colaborado con él a través del desarrollo de infraestructura de vías de comunicación, espacios 
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recreativos y mantenimiento urbano.

Para entender lo que hace Grupo México en San Luis Potosí, fue importante entender su 

gestión ambiental y la RSE de la que forma parte. Con lo que se puede señalar que el quehacer 

ambiental  de esta corporación parece un modelo a seguir que no considera el entorno ambiental 

del lugar donde se localiza. Como se pudo ver con el proyecto de cierre de IMMSA, del que 

resulta el Parque Bicentenario como una copia del desarrollo Parque Fundidora en Monterrey, a 

cargo del mismo Grupo México. Además de que a pesar de que existen instrumentos como la 

EIA, ésta es muy cuestionable pues la empresa es juez y parte en la evaluación, pues es quien 

contrata a empresas certificadoras ambientales, que en el caso de IMMSA pertenecen al mismo 

Grupo México, a que hagan el estudio. Y por otro lado al ser, la EIA, la base que sirve a las 

autoridades competentes para que puedan inspeccionar sus actividades, resulta risible si se piensa 

que a partir de eso es que se regula la empresa. Se trata entonces de una autor-regulación que se 

auto-gratula a través del discurso y las certificaciones ambientales.

Se señaló que la Minera México cuenta con flora y fauna correspondiente al clima 

semidesértico, que sus condiciones hidrológicas implican dificultades en la obtención de agua, lo 

cual puede significar un problema de justicia hídrica en el reparto de este recurso, ya que la 

minera se ve favorecida por considerarse su actividad de interés público. Aunque la empresa 

señala acciones de responsabilidad social y ecológica, sin embargo esto no parece remediar el 

daño que causa y más bien minimiza la dimensión de los daños ambientales que en realidad 

produce. Por lo que se nota la necesidad de fortalecer la presencia y las acciones de las 

autoridades encargadas de la aplicación de la ley, toda vez que éstos sí están obligados a regular 

ambientalmente la actividad minero-metalúrgica. Las acciones ambientalistas de la empresa no 

reparan el impacto que esta genera, ni van encaminados en este sentido. Además de que gasta 

muy poco en lo que ambiental y utiliza un discurso para responsabilizar y comprometer a los que 

ahí viven a que participen en su quehacer ambiental. En este sentido, resaltan confusiones de qué 

es obligatorio y qué no es obligatorio en materia ambiental para la empresa, además de cuál es la 

función de las instituciones ambientales del gobierno al respecto. Sin embargo juegan un rol 

importante las organizaciones sociales y de vecinos en la irresponsabilidad que señalamos, a 

pesar de que éstas no tienen obligaciones legales de actuar para actuar de determinada manera, ya 

que su comportamiento por conocimiento o desconocimiento de causa, puede generar mayores o 
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menores acciones para un ambiente más sano.

Los problemas ambientales que se detectaron durante el trabajo documental y de campo, 

tales como los altos niveles de plomo y arsénico en la zona, se han visto minimizados por los 

distintos actores sociales y políticos. Los discursores insisten con un discurso de lo verde, la 

empresa que no presenta mecanismos de GA que mitiguen o reparen el daño causado por la 

Minera México y las instituciones ambientales del Estado que no actúan para regular su 

actividad. En este sentido, existen dos realidades contrapuestas; una que refiere al progreso y 

modernidad de la ciudad, y otra de deterioro ambiental; y los discursores públicos del estudio de 

caso parecen concordar que el estilo actual de explotación y transformación de los recursos 

mineros es importante y prioritario en la economía, contrario a la menor prioridad que se da a los 

problemas ambientales que esta actividad pueda generar. 

Hablamos entonces de una irresponsabilidad organizada en materia ambiental para el caso 

de IMMSA en San Luis Potosí; que Beck señala como una gestión errónea, tecnocrática y 

artificiosa de los nuevos riesgos civilizatorios, que a la larga generará una fuerte contestación 

social, pero a la que agregamos la noción de “compartida”, en donde los actores sociales también 

juegan un rol de consentimiento en el quehacer ambiental irresponsable, pues no se constriñe 

únicamente a la relación empresa-gobierno. En el caso de Minera México esta irresponsabilidad 

organizada se nota claramente en los aspectos ambientales, como parte de la irresponsabilidad 

social compartida, que incluye al Estado, la empresa y también a la comunidad de vecinos, que 

minimizan los daños ambientales que la actividad del complejo metalúrgico generan en el sitio. 

Siendo también afectados otros, a los que también afectan los impactos ambientales del caso. 

En este sentido, podemos afirmar que con el caso que se ha presentado a lo largo de esta 

tesis que estamos frente a un caso de injusticia ambiental normalizada en la ciudad de San Luis 

Potosí, tras observar que los riesgos ambientales alrededor de la Minera México carecen del 

elemento de incertidumbre, pues se tiene certeza de que las afectaciones por parte del complejo 

metalúrgico afectan a la salud humana, a la biota que habita en el sitio; además de que sobrepasan 

los niveles de contaminación establecidos en las normas internacionales y nacionales, y ante la 

falta de obligatoriedad a los marcos normativos y las permisividad de las instituciones 

ambientales agravan el problema. Por lo que el reparto de los daños ambientales, en el caso de 

Industrial Minera México en la ciudad de San Luis Potosí, muestra la injusticia ambiental, que 
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aparece condicionada por lo que se dice, sabe e ignora del riesgo.

Finalmente, el quehacer de este trabajo de investigación implicó retos importantes en

términos teórico metodológicos, por lo que se encuentra importante que los trabajos académicos 

cuyo objeto de estudio implica lo ambiental, como social y ambiental, no solamente se restrinjan

a las Ciencias Sociales o a las Ciencias Naturales, y que es precisamente este elemento el que 

enriquece nuevos enfoques metodológicos. Con esto se pueden abrir caminos para futuras 

investigaciones, y más en el sentido de romper barreras disciplinarias tradicionales para generar 

espacios más incluyentes de diversos conocimientos científicos.
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(2001), quienes señalan que la percepción del riesgo puede llevar a un comportamiento coherente, si tiene 
una actitud "pro-ambiental". En este sentido Beck señala que “la coherencia de la externalización de los 
problemas ecológicos también se esfuma cuando tales externalidades “devalúan el capital, hacen que los 
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mercados se colapsen, confunden las prioridades y dividen a administradores, gestores, sindicatos, 
partidos, grupos ocupacionales y familias”.
2 Por incoherencia ambiental nos referimos a la falta de que a conciencia de que la acciones realizadas 
tienen una actitud destructora con su entorno, se reacciona ante esta en una actitud contra-ambiental, 
minimizando así los problemas ambientales que pueda haber.
3El concepto de naturaleza se puede considerar como una construcción social, y según el contexto cultural 
e histórico en el que se desarrolla, produce una serie de relaciones humano-ambientales, que sobrepasa 
una mera estrategia metodológica y permite interpretar la realidad humana y ambiental conjuntamente.
4 También la articulación sociedad-naturaleza es vista desde cada óptica específica y no desde la problemática en sí 
misma, que en cierra aspectos que fueron tradicionalmente tratados por muchas disciplinas. (Galafassi, 2001)
5 El término división Norte-Sur se utiliza para hacer referencia a la división social, económica y política
que existe entre los países desarrollados, también conocidos como países del "Norte" y los países menos 
desarrollados "Sur". División no es totalmente fiel a la división geográfica. 
6 Asimismo la idea centro-periferia refiere a las desigualdades sociales y económicas y su desigual 
distribución espacial, especialmente en el ámbito mundial, hablándose de países centrales y países 
periféricos.
7 Giddens define la reflexividad como la característica propia de la sociedad contemporánea que consiste 
en la racionalización absoluta de la toma de todas las decisiones que llevan a cabo y obliga a considerar 
más opciones. (Aledo & Domínguez, 2001)
8 Uno de los orígenes de la RSE ocurrió por la iniciativa del “Pacto Global) (Global Compact) entre las 
Naciones Unidad y el mundo del libre mercado que propuso el Secretario de las Naciones Unidas Kofi 
Annan, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en 1999; para promover el diálogo social para la 
constitución de una ciudadanía corporativa global, que posibilite conciliar intereses de empresas, con 
demandas y valores de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y Organizaciones No 
Gubernamentales. (Guevara Mora, 2013)
9 Las nuevas instituciones son creadas o adoptadas en un mundo ya repleto de las instituciones... del 
mundo institucional existente circunscribe el alcance o la creación institucional. (Hall & Taylor, 1996)
10 Fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) de 1992 (última reforma DOF del 30 de 
abril del 2009) (Ugalde, 2013)
11 En la ciudad de San Luis Potosí se ubica la Agencia de Minería de la Dirección General de Minería, en 
la cual se realizan todos los trámites en cuanto a propiedad minera del estado se refiere.
12 Originalmente Grupo México se había formado como una compañía constructora en 1942.
13 El cobre es un metal estético, dúctil, maleable, de gran resistencia antimicrobiana y de corrosión, con 
propiedades como conductor eléctrico y térmico; todas estas características lo hacen viable para ser 
utilizado en muchos campos, por ello, ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años y, 
actualmente, es considerado uno de los metales estratégicos para el desarrollo y evolución de la sociedad 
industrial y tecnológica. (Rámirez, 2006)
14 Para Gámez (1997) la región se trata de un espacio territorial que traspasa los límites del estado con 
base a sus vínculos, articulaciones y relaciones y que a su vez se pueden constituir otras regiones dentro de 
su seno.
15 Las vías de comunicación apoyaron sobre todo a la distribución de los metales a otros mercados y 
permitió de igual manera la circulación de trabajadores a través de una red definida por los centros 
laborales. (Gámez, 1997)
16 Su planeación fue desarrollada por General Electric Water & Process Tecnologies, basada en un reactor 
biológico y funciona a partir de una combinación innovadora de tecnología de ultrafiltración y ósmosis 
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inversa que permitirá entregar agua de muy alta calidad de manera constante, para ser utilizada en 
procesos industriales de alto valor agregado.


