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~ 
Los factores críticos de la 
sustentabilidad ambiental 

·'····"·-

del desarrollo agrícola 
Nicolo Gligo • 

Introducción 

' ' 

L 
a deteriorada situación ambiental de las ~reás rurales de 
Am~rica latina tiende a agravarse. En numerosos diagnósti
cos se se~alan tanto la multiplicidad de causas en lo hetero

génea realidüd del agro. como los diferentes tipos de producto
r.:s que actúan er• muy variddos ambientes. con marcos poUticos, 
S..?CiJie:; r económico~ totalrr,ente divtrsos. · 

Sin embargo. hay algunas caracterfsticas comunes. producto 
de la irrupción de un estilo de desarrollo. Gracias a ellas es posi· 
ble realizar un an~lisis de la región junto con la generalización 
correspondiente, y proyectar algunos escenarios para la agricul· 
luro de América latina. 

Una de las principales conclusiones que se derivan de los aná
lisis es que el desarrollo agrrcola de la región carece de una ca
racterlstica b.isica: la sustentabilidad ambiental. No obstante, esta 
aseveración es muy imprecisa por la falta de definición de dicho 
concepto. Tratar de precisarlo es el primer objetivo de este trabajo. 

Es obvio suponer que la situación ambiental sólo podr~ modi· 

{
. \ ficarse si se cambia en forma importante el estilo de desarrollo. 

Sin embargo, es ntcesario asumir la realidad latinoamericana y 
-r sus perspectivas de cambio. lo que induce a explorar cómo se 

podría modificar la sustemabilldad ambiental, independientemente 
de cambios estructurales en el estilo de desarrollo. En este texto 
se analizan cinco factores básicos que influyen en la sustentabili· 
dad ambiental. tratando de establecer sus caracterlsticas según 
se trate de productores capitalistas o de campesinos. 

La determinación de nuevas categorlas de análisis permite se-
ftalar algunas bases generales para estrategias dt des.arrollo sus· 
tentables desde el punto de vista del ambiente. Despu~s se anali
zan las diversas pollticas de desarrollo agrlcola que podrlan 
modificar los factores que influyen en la sustentabilidad ambiental. 

Hacia un concepto de sustentabilid2.d 
ambiental 

., 

ducclón, sostenimiento y conservación. Cualquier ~strategia de 
desarrollo ha de ser sustentable ftsicamente a lo largo del tiem
po. Esta sustentabilidad no se logra por medio de estudios de los 
flujos de ingresos y gastos de las cuentas nacionales porque ellos 
poco o'nada dicen al respecto; sólo es posible lograr este requisi· 
lo en la medida en aue se maneje de manera adecuada el potri· 
monio, para lo cual es indispensable canocer ~on toda profundi· 
dad su composición y su evolución. 

Pero, ¡qué es la sustentabilidad1 ¡Es posible quedarse sólo en 
el ámbito de la ciencia ecológica o se hace necesario, en otro 

·! \nivel de abstracción, profundizar el concepto de sustentabílidad 
't· ,ambiental/ . 

~-

Conforme a una definición eslrictamente ecológica. la susten:-.... 
tabilidad es la capacidad de un sistema (o un ecosistema) de man· ... 
tener constante su estado en el tiempo. Esto se logra ya sea man· --· 
teniendo invariables los parámetros de volumen,.tas.as de cambio .... · 
y circulación. ya sea Ouctu.indolos cklicamente en torno a val o·
res promedio. 

la sustentabilidad se alcanza, por una p~rte. en forma espón·~ 
tanea en la naturaleza, en función de la maduración O el desarro-···
llo hacia estados de c/lmax; por otra, si hay intervención del hom··· 
bre. se logra merced al manejo_de las,situaciones artificializadas • 
(o de discllmax), en las que ~ recompone el sistema y se intrO· .. 
ducen información, materia y ~nergfa; para mantener los volú··-~ 
menes (biomasa), las tasas de cambio y los ritmos de circulación 
que caracterizan al estado de constancia. 

'.-Esta segunda forma M la que mh interesa analizar, pues to· 
das las estrategias do desarrollo significan, desde el punto de vis· 
ta frsico. transformación o artificialización sobre la base de la in· 
tervención humana. 

1 a capacidad de milntener un balance de flujos positivos y de 
L generar ingresos en el mediano y largo plazos dependen de 
la 51tuación y evolución del patrimonio, de su ampliación, reprcr 

la sústentabilidad ecológica se logra cuando se mantiene la 
equivalencia entre las salidas y las entradas (naturales o artificia· 
les) de materiales, energfa e información del sistema intervenido. 
No la hay cuando las salidas son mayores que las entradas. Este 
permanente desajuste negativo termina irremediablemente en la 
destrucción y, sobre todo en lo's agrosistemas que funcionan con 
la base de atributos naturales, finaliza en la de!l>ertización o esta· 
do denominado asri.<feserti. 

• ! • Coordinador de la Unidad Conjunta CfPAUPNUMA de De-s.arrollo y 
¡ Me-d1o Amb1ente. El titulo original de este trabajo e-s "Factore-s crfti· 
1 co' p.na la sustentabd1dad amb1ental del dt-s.arrollo agrlcola, Srtuaci6n 
i y tendencias ~gün t1po de productore-s". Comt"rcio Extt-rior hizo al
. gunu modi(icaciones e-ditoriale-s. 

Para profundizar el tema de las posibilidades de estabilización 
din.imica como cuestión Msica para lograr la sustentabilidad. es 
necesario establecer en fonma clara los conceptos de estado y cam
bio de estado. Estos conceptos permiten conocer las condicio· 
nes especificas en las que se encuentra el sistem~ y sus transfor-

____________________ _J 
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maciones por unidad de tiempo. El estado del sistema es el modo 
de existir en función de sus componentes (arquitectura) y de sus 
procesos o funcionamiento trisiologfa). 

La estabilidad,de un sistema est~ estrechamente ligada a la ar· 
monia que s.~ logres en fur.ción dt! un e:;taclo. ~ trata de crear 
un sistema o transformar de tal modo un ecosistema prfstino en 
un bgl~5oi~i("mc> quE: G~.;tda cc.heren\ernente organi2ado. Esta cv· 
herencia se debe plantear en función del equilibrio de sus com· 
ponpntes arquite-ctónicos y del almacenamiento de materia, ener· 
gia e información y. sobre todo, de su capacidad de absorber los 
estimules que se adicionan antrópicamente. 

Al mantener la diversidad en los ecosistemas disclimáxicos o 

auatem~l;>llldad ~mhicnt•l 

u sustentabllidod ambiento! de los procesos de desarrollo de
una ~iedad es una condición en que ~ logra la coexistenciet
~rmónica del hombre con su ambiente, equilibrando los sistema~ -
transformados y creados y evitando, por tanto, sus deterioros. Part~
que todo esto sea posible se precisa de una correspondencia con ,. 
los horizontes d-e las e~trate-6ias di! des.\l.rrollo Ge largo plazo. ~ -
bre la base del acervo tecnológico que la sociedad posee y con ~ 
siJerando s.u posibiliC:ad reó.il de disponer de los recuo.oJ mcUt.-
riales y energéticos necesarios. 

al establecerla en los sistemas muy artificiali~ados se logran altos 
grados de estabilidad din~mica. La diversidad es posiblemente el 
atributo más importante de un ecosistema. Su pérdida, cúestión 
corriente pn las estrategias de desarrollo agrfcola, está asociada 
a la di~minución de la resiliencia de los ecosistemas. Esta dismi· 
nución 1mpide absorber las peri.urllaciones, sean naturales o an· 
trópi<as. · 

1 Pasar de la definición de sustentabilidad ecológica a la de sus
tentabilidad ambiental no es una sutileza. Todo lo contrario; sig· 

{ nifica inco1porar plenamente la problemática relación entre la so-

Un ejemplo puede contribuir a aclarar el toncepto. ld l"~H.r 
tegia para una región dada establece diferentes polrtica~ enl'dml 
nadas a transformar una explotación ganadera extensiva en ur 
agrosistema de cereales. Aquélla se desarrolla en terrenos ondu 
lados de pendiente relativamente alta. Para que la transformació• 
sea sustentable desde el punto de vista del ambiente se requier· 
en primer lugar que el agrosistema creado esté en equilibrio ,1 

.._,;;menos en un plazo que en términos socia lE."~ seó' largo (por ewn 
plo, o\0 anos!. El equilibrio de este nuevo estado ldisclimaxl ro 
quie;e el empleo de insum~ como plaguicidas o ft>nihzantcs par. 
compensor las p<;cidas de la ira.uformación. la soci•dad deb• 
r~. en consecuencia, tener la capacidad de disponer de los in>· 
mos compensatorios durante 20 anos. Adem~s. habr~ de pose· 
un acervo tecnológico que le permita·evitar,el deterioro. En es 

l 
ciedad ·y· la naturaleza. La sustentabilidad ambiental de las .. 
estrategias de desarrollo debe incorporar conceptos temporales, 
tecnológiCOS y fina~cier,?~·. 

; Lo tempor.JI es n~esario para establecer la permanencia o per· ,, 
:sistencia de la sustentabilidad·ecológica. Es obvio que esta últi· 
i m a se proyecta en plazos que; desde el punto de vista de los ca m· 

.' bios sociale~. se pueden considerar en muchas ocasiones 
e•trem.,damente largos. Definir los tiempos de la sustentabilidad 
en función de los horizontes de las estrategias de desarrollo de 
largo plazo es optar por una razonable definición práctica. 

Es preciso puntualizar que. ubicada la estabilización dentro 
de los plazos definidos para la sustentabilidad ambiental, podrían 
parecer estabilizadas ciertas transformaciones que no lo son. Por 
ello. resulta muy imponante determinar si las fluctuaciones cam· 
bian de stgno. es dfCU, si varían en torno a un promedio, o si, 
aunque leves. tienen signo negativo, lo que equivaldrla al dete· 
no ro ecos1stémico en ·el largo plazo. La cuestión de los plazos, 
e> puesta cuando se esbozó una definición de sustentabilidad am
biental, es b~sica para prever aceleraciones de procesos quepo. 
drlan tender a alterar la estabilidad. 

lo tecnológica es también una dimensión que define concre
tamente si una sociedad, dados cierta dotación tecnológica y de· 
terminado estadio de su desarrollo. puede equilibrar artificialmente 
el costo ecológico de las transformaciones, o sea, si puede hacer 
que entrpn al sistema materia. y energra (insumes) e información 
(lecnologial para compensar las s.alidas, tanto ·naturales como ar
tificrales. 

Lo financiero permite contar con determinados recursos ma
tenales y ent"rgéticos. Esto es b~sico para compensar las salidas 
de los sistemas involucrados en los procesos de des.arrollo. Ob
vi3mente que una ~ociedad que no posee dichos recursos o le 
es muy costoso adquinrlos -desde el punto de vista frsico, tec· 
nol6g1Co o económ1co- tendr~ menos posibilidad de efectuar 
transformaciones sustentables. 

caso, por ejemplo;tendr~ que dorninar.la.tecnolo0ia del cult" 
· en curvas. de.nivel para evitar la ·ero!tión.:·, ·, ·· 

Factores b:lslcos. de uo desarrollo
austeotable eo lo.ambleotal · · 

...,, 

U na estrategia de desarrollo sustentable ·desde• el punto ' 
vista del ambiente se debe basar en una c.oncepc•ón q 

tienda a neutralizar o minimizar ios efectos de las penurbacior 
ocasionadas por el hombre. Esto obviamente se puedl' loKrar n 
diante el control de los factores de variabilidad; social. ls el: 
que toda politica ambiental ha de generars~ buscando la m; 
ma articulación con las demás macropoliticas como parte in11 
seca de la estrategia global de desarrollo: Debe estar, en cor 
cuencia, plenamente articulada con las polfticas macroet'Onómt 
y macrosociales y con las referentes a los sectore~ económu ¿ 
pues éstas son en definitiva las que determinarán cómo se mt 
ficará la racionalidad productiva en torno a los estímulos. de~ 
tlmulos, expectativas, horizontes, etcé-ter.J. 

No es propósito del presente trabajo profund1zar en esto• 
mas que, dicho sea de paso, dependen de las especiiicidade· 
cada pals. Se trata de asumir la realidad latinoamericana y al 
mo tiempo reconocer su heterogeneidad en cuanto a la inflt 
cia real de las pollticas ambientales en las estrategias de des; 
llo. Sobre esta base, se analizan cinco factores no excluyer 
que no tienen el mismo nivel de categorizac16n y que en del 
va se deberJan considerar para estable<t-r t>~lrategra~ de de-~ 
\lo sustentables en lo ambiental, a saber: coherencia E."coló 

--¡.\.estabilidad socioestructural, complejidad mfrcJestructural. e~ 
lidad económico-fmanciera e incenidumbre y riesgo. 

Cob~rencla ~colclglca 

S e ha llamado coherencia ecológica al uso de los recurs< 
· turales en función de su aptitud. Es un hecho indis<utibl 
muchas .ireas de América latina se ded~ean a cultivos o a r 
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ganaderos que no concuerdan con la aptitud ecológica: la expli· 
cación radica en la alta rentabilidad de algunos cultivos, por lo 
general asociados al mercado internacional. Asf se comprueba me
diante varios ejemplos históricos, como la expansión cereaUcola 
desde las zonas templadas hacia las subtropicales y de>de áreas 
de poc~ nendif"nte ~asta aquél\:~~ coro: pendien;es pronunciaúa~. 
En el primer caso hubo sucesos ca\astróficos por las plagas y las 
f:"'f(•;m~d,,dt;S; t!"' C,:\ ,;._·~u'IJJ, !o~ ge;wr .lr¡)i': 31 :l. Vol!! ¡¡rQ..;..:,•SOS Ó~ 
erosión. Otro e¡emplo notable es la expansión cafetalera hacia 
el sur d.e Brasil, con el cons1guiente problema derivado del ries· 
go de las heladas. En ciertos a~os muy frlos se perdieron prkti
camente todas las cosechas y en algunos 1nos extremos murie· 
ron muchísimos ~rboles. 

Sin duda, la falta de coherencia ecológica se ha traducido en 
procesos de expansión no sustentables que han 'llevado a pérdi-
das y deterioros de gran magnitud. Dos factores principales con· " 
fluyen para que los productores de<1dan efectuar cuhivos profun- \ 
damt-nte rer"lidos con la aptitud ecológica. Por un lado. la¿ 
motivación de los altos precios de un prcducto, que los lleva a 
arriesg;u los capitales. Dada!:> frecu~ncir de hs accnt~dmic:llO~ 
extremos que producen caUstrofes (a veces 10, 15 o más aMs). 
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En relación con las ireas de expansión de la frontera agrope· 
cuaria se puede verificar que hay mucha inestabilidad dt>riv¡da 1 , 
~bre todo de la irregularidad de la tenencia, unida a la vuln•i•· r 
bilidad de los ecosistemas. Como el proceso de e<pansión oc u· 
rre fundamentalmente en el trópico húmedo, la ausencia de Ql)· 

llticas .ldecu;.clos·en lo ambiental produce ocupac•ones fr.!gde1 
y provisionales debido al deter;oro del medio fls•co. 

La irracionalidad ambiental de estas ocupac•ones se Pxpl•ca 
en función de los objetivos de alta rentabil•dad económica. pro· 
pios de la expansión capitalista que se basa en bajos salarios de 
habilitación. La frontera agropecuaria se abre por lo común gra
cias a los campesinos, ya sea por sus asentamientos no planif•ca
dos, ya mediante programas de colonización. Las formas dete-· 
riorantes imPiden los cultivos después de algunos aflos. lo que 
provoca el abandono o la venta a bajo precio de las tierras. las 
cuales pasan al dominio de las grandes empresas ganaderas. Ob· 
viamente, este sistema tiene un alto grado de inestabilidad. con 
el consiguiente deterioro de los ecosistemas. 

Complejidad lnfraestrucrura/ V 
los productores esperan que éstas no ocurran en dos o tres aflos 
para que su inversión sea rentable. Si después de este lapso no \ 
se presenta el evento. la.rentabilidad es mucho mayor. El otro i. 
iactor imponante es el de~onocimiento real tanto de los lfmites/ ( 
exactos de la tolerancia de los cultivos como de la aptitud na tu· 

Los procesos de transformación del medio rural\e realizan en 
función de flujos de entrada y salida de mater1.1.¡ energla e in· 

formación. Cuanto mis se artificializa el medio tan-to menos ce· 
rrados so-n los agrosist~mas establecidos y tanto rñ'ás se inten~if" 
can estos nujos. Por tanto, que determinado agrosi5otema se 
mantenga dependerá de la adecuada dotación de infraestrü .... ciura 
para la circulación de los nujos. La complejidad infraestrucluro~l 
es básica para los proce~s de presiembra y poscosecha, es de· 
cir, para la entcada de los insumos y la '"'lida dé'ios productos. 
En América Latina han fraca~do div.ersos programas de desarro· 
llo agrkola por la insuficiente dotación infraestrÚctural. En mu· 
chas ~reas, las condiciones clim~ticas son tan rigurosas que todo 
queda supeditado a la eficiencia de las carreteras existentes. Sin 
embargo. la mayor o menor estabilidad se logra en función de 
lo que se ha llamado complejidad infraestructura!; es decir, la do· 
tación de una infraestructura múltiple. aniculada y eficiente que. 
por un lado, impida las fluctuaciones de los flujos y, por otro. re· 
gularice las variaciones internas del agrosistema. 

ral del ecosistema. Por lo general hay un conocimiento superfi. 
cial. cucunscnto a la tradición de los agricultores, con limitadas 
cuantificaciones clim~ticas. Se domina muy bien la producción 
Hadicional de vanedades también tradicionales. Cuando se intro
ducen espe-cies y vdriedades nuevas se tiende a asimilarlas al com· 
ponamiento de las tradicionales. aunque en la práctica es corriente 
que. junto con su alta productividad. las nuevas especies sean 
muy vulnerables a la variabilidad ambiental. 

Estabilidad socloestrucrura/ 

L as formaciones sociales imperantes en América Latina condi· 
cionan una estructura de tenencia de los recursos que e5 fun· 

da mental para las decisiones de los productores en torno al uso 
de aquéllos. 

La heterogeneidad estructural de los países latinoamericanos 
ha estado dominada en los últimos decenios por el desarrollo de 
formas y sistemas capitalistas que tienden a abs.orber. descompo
ner y supeditar otras formas y sistemas. La etapa de las reformas 
agrarias. pese a su surtida necesidad, parece que quedó atrás. El 
agro est~ dominado actualmente por un dinamismo mercantihs· 
ta donde la tierra está mucho más supeditada a los designios del 
mercado que en los decenios pasados. 

Esta dinámica ha creado situaciones diferentes según estratos 
y áreas. En los estratos de pleno desarrollo capitalista e-n zonas 
tradicionales. el agricultor ha logrado cierta estabilidad, gracias 
al alejamiento del peligro de expropiación. Por otra parte, el di· 
na mismo del mercado ha sido un factor que innuye en los ca m-

Este último aspecto es muy importante. Un agrosistema de ne-go 
·. depende básicamente de la posibilidad de tener agua en canti· 

dad'\• calidad. u eficiencia de los sistemas de riego (embalse•. 
bombas, canales, etc.! será primordial cuando se logre una ma· 
yor complementariedad entre los sistemas y dentro de ellos para 
posibilitar la reducción de las fluctuaciones. 

También son cruciales otras dotaciones de infraestructura, por 
ejemplo, los sistemas de prevención del da~o del granizo. 

No sólo es necesario hacer hincapié en la eficiencia de r:ada 
una de li.s infraestructuras, sino rn la capacidad de regulación 
de todo el •istema en función de la complementariedad plantea· 
da. Por ejemplo, si hay alternativa en el uso de un canal de nego 
se puede superar una ruptura, pero si no la hay, es posible que 
el agrosistema no se sostenga. 

. bios de cfue~o y por ende en los rumbos de la empresa. En los 
estratos de predominancia campesina se han comprobado gra- .. 
ves problemas derivados tanto de la diferenciación como de la ~\ 
descomposición de. este ~tor. \ 

Este factor de complejidad infraestructura! está lntimamente 
ligado con las acotaciones para definir la sustentabilidad amb••ntal 
antes planteadas, en el sentido de dotar a los agrosistemas de la 
materia, la energla y 1• inform¡ción requeridas. . ,. 

·. ,,.: 

.:'\ 

.;;. 

·. 

·,¡:¡ 
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Estabilidad tconómlco-flnanclera V 

S e ha dejado establecida la necesaria articulación entre las po
tlticas ambientales y las macroeconómicas. Además, se ha afir· 

m~dc que rn dermitivJ lo que más interesa es CO"'~'Xer la r~cio-
nalidJG c!el uso de los recu~os, qL·~ er. el caso d~ la gr;n mzyo
ri-= d~ !os ~:Oc''JdC:e! l:u:no~merica"'IOS f:~t~ CO;"Jicion:da d! 
manera muy importante por (actores económico--fininciero,. 

compo~mlento, w r .. cclón !rente a las perturbaciones. se tro· 
ducir~ en estabilidad ~ralos productores. El conocimiento dar~ 
la posibilidad de disminuir los riesgos y este conocimiento debe· 
ra nutriJ;e de la investigación .cientlfica. 

L~ e<:&t":nt.ac!.!ld~-1 :unbl~ntal ~e3ún el 
tipo de productorc• 

Sin embargo, dados un marco económico y los tipos de racio-
nalidad creados por él, es posible disminuir el gr¡¡do de variabili· 
dad mediante medidas que amortigüen los cambios negativos en 
la rentabilidad. Por ello, interesa analizar en qué medida s.t pue-
de establecer cierta estabilidad económico-financiera. 

Caracterlstlcas de los factOrt!S que Influyen en 
la sustmtabllldad 

M ucho s.e ha Merito en América Latina s.obre el proceso dl 
d~rrollo capi~lista en el campo y sus cons.ecuencias par. 

los efectos que más influyen tn la suste~labilidad ambiental el sector campesino. La caracter(stica más marcada de la situa 
ción actuJ.I es la heterogeneidad de formas y sisterrias, condicio 

tienen relación con las bajas significativas de los precios de 1~ nado~ casi todos por el des.arrollo de las fuerzas productivas e¿: 
productos y con el aumento de los insumos. La sustentatilidad pita listas. Al presente no hay formas puras; todas, obviamentt 
se manej>. ya sea ;Y>r polltic>< centrales de subsidios, crédito. presentan distintos grados de innuenci• entre ellas. Por em,. 
y precios de pro<luctos e ins•Jmos, ya sea por medio de los fun· zón es r.1U\' di!fcil establecer uno tipologia de lo< pr<Y.'uctores d•. 
cienes fin~ncieras de as.oci~ciones, cooperativas u otros or~anis- campo. Sin embargo, dejando en claro que no es un planteamier 
mos que Sirvan para amorttguar los problemas de sus asoctados. 10 dicotómico, se analizan cinco factores en función de dos ti pe 

. . . · de productores, los que conforman al nuevo empresario capit . 
. Hasta la lecha no hay expertenetas relevantes d~ prectos.orr~' · '· lista y los correspondientes" los campesinos tr<dicionalcs. la i 

dtt.os que ha~an >ervtd~ para mcorporar.la dtmenSI6n a":'btental.,. · tención es preSentar estos dos tipos como dos tendencias. los P' 
Ex1s,ten, en et.ert.as ocas1~>nes, polrt1cas de f~mento para am?ukar meros en alza y los segundos en retroceso. Entre ambos exi~tt 

, . el us,o de algun msy.mo Importante en relac16n con.el med1o am· otros tipos intermedios con mayor influencia de uno o r- · "'tr. 
biente, pero estas experiencias. han sido muy limitadas y se cir-: . . · · 1 -

cunscriben a campa~ •• contra.plagas y •. vacunaciones. 

Una herramienta sumamente útil es la polltica de subsidios en··., , 
caminada a conservar o a fomentar algún cultivo importante para._. ·. · 
el ambiente. Dada la racionalidad económica imperante;es casi-. 
imposible impulsar medidas de conservación o de !omento en ru· 
bros como la reforestación si no hay una poHtica que subsidie este 
tipo de inversiones. Es aquf donde la factibilidad financiera priva· 
da difiere de la económica y en consecuencia donde deben ha
cerse los esfuerzos para superar las diferencias. 

CUADRO 1 

Caracterlsticas de los'factores que influyen en la sustentabi/¡d, 
ambiental sesún. el tipo de productores 

c.p,.t;¡¡s-¡;¡--- ·c.-m~~,, 

Coherenci,a ecológica medi,ana 
bt¡bi\k:l¡d ~i~tructural medi¡n¡ 
Complejid1d infrn-.tructural ¡lla 
btabihd,ad e-conómico- rel,ativamente 

financiera alta 

muy ah• 
mf"d,,an¡ 
b¡j,a 
muy b•1· 

lnctrt1dumbre y rie-sgo muy ¡¡\tos muy ba1 
----'---'------'---·-·---

Entre los pocos ejemplos exitosos se pueden se~alar la pollti· 
ca de control de la erosión llevada a cabo en la sabana de Bogo
tá. en Colomb;a, que abarca alrededor de 20 000 ha, y los subsi· 
dios para la reforestación en Chile, que~ han traducido en má.s 
de 1 300 000 ha plantadas. ' ·-.., Los estlmulos de precios han permitido que los productc 

capitalistas implanten muchos cultivos en áreas poco aptas 1 
ellos, con los consiguientes riesgos. El caso del calé, 'antes'' 
lado, es elocuente. 

En términos generales, los paises de la región no han sido sen· 
sibles a la posibilidad de otorgar subsidios o aplicar medidas si· 
milares mediante cré-ditos diferenciales, precios, desgravámenes, 
etc., que pueden ser exitosos si participan las a~iaciones; s.on 
éstas las que se preocupan de los problemas directos e inmedia· 
tos de sus asociados. Es dable comprobar muchas experiencias 
positivas, en particular las del movimiento cooperativo. Un ejem· 
plo que conviene destacar es el electo del Fondo Nacional del 
Café, en Colombia, que no neces.ariamente utiliza subsidios, $ino 
que maneja el cr~ito de la asociación. 

lncN"tldumbre y riesgos 

L a estabilidad se pue-de lograr disminuyendo la incertidumbre 
y el riesgo de las transformaciones. Es posible atenuar la in· 

certidumbre mediante el conocimiento cabal y profundo de lo 
que se está haciendo. Conocer con profundidad el ¡,mbiente, su 

En cambio, el campesino s.e mueve con mAs cautela. No\ 
de a maximizar el uso del capital sino que generalmente b 
la supervivencia. Por tanto, su producción es más coherente 
de el punto de vista ecológico no sólo mediante cultivos P• 
dos por generaciones, sino con base en la diversificación de 
cultivos que minimizan los riesgos económicos y llsicos. 

La estabilidad socioestructural tiende a s.er neutra en a1 
tipos de productores y depende por lo común de lo• ~ro 
polfticos que vive cada pals. los productores capitalis 
cho más el mercado de tierras que cuando sus fuerz, .x 
vas estaban menos des¡¡rrolladas, pero sin modif,caciones s 
cativas en las formas de tenencia. Hay una tendencia glc 
mantener la estructura de tamat'los, pero en muchas áreas S!

prueba un ¡umento de la productividad. 
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En ~1 caso de los productores campesinos se observan proCe· 
sos de pulverización minifundiaria. O sea, pese a comprobarse 
que se- mantienen los marcos poHticos legales que condicionan 
la estructura de tenencia, hay un proceso de división de la pro- . 
poedad que afecta las formas de uso de los recursos, la rentabili· 
dad de los. mismos y et poder de sus organi:aciones. 

Es r.'enamente c<'nocicta la concentració:"l de in~Pestruct~l!"i\S 
que hay en la región en áreas de desarrollo capitalista. Esto >e 
.1precia, en panicular, en las zonas de riego, en donde hay culti
vos de exportación, en explotaciones ganaderas muy intensivas 
y en el entorno de grandes ciudades donde se produce honicul
lura o Ooricultura intensivamente. En general, las áreas campesi
nas sólo tienen acceso a la complejidad infraestructura! cuando 
coexisten geogrMicamente con empres,as capitalistas. Asf ocurre 
en .ireas de evolución del complejo latifund•o-minif.und•o. En re
g•ones de expanstón de la frontera agropecuaoa, la situación cam
pesina en cuanto a la infraestructura es muy precaria. 

En términos generales, tanto los productores capitalistas como 
los campesinos tienen muy poco acceso a la estabilidad 
económico.financtera. Sin embargo. los agricultores capitalistas 
tienen más pos•bihdades que los campesinos. debido principal
mente a su poder político o al poder econótñico de sus organiza
ciones. 

Es posible que en algunas' ocasiOnes los campesinos se vean 
favore-ctdos con ciertas políticas de precios subsidiados para los 
insumas y los productos, asf como.~por sistemas de bandas y pre
cios de sostén. Stn embargo, para que esto pase t•ene que coinci
dtr la producctón capitalista con la campes•na. como sucede con 
algunos rubros como algodón, café y trogo. No obstante, hay que 
llamar la atenctón al hecho de que los precios se manipulan en 
iunc•ón deo los interE.'ses de los pnmeros y, muchas veces. sus cos
tos son menores por economías de escala o por la productividad. 

En relación con la incertidumbre y los riesgos existe una marl 
cada diferencia enúe los productores capitalistas y los campesi
nos. los primeros arriesgan más cuanto mas des-arrollan sus fuer
zas productivas. deb•do a la movilidad de sus capitales entre 
sectores. áreas o mcluso paises. asf como por la movilidad den-, 
tro de cada una de esas d•visiones. Esta incertidumbre s.e deriva.\ 
por un lado, de la baja coherencia e-cológica y, por otro, de rae- \ 
tares económ•cos relacionados con los mercados de insumas y ' 
productos que este tipo de productores generalmente no domina. \ 

los productores campesinos. al contrario, tratan de minimi· 
zar la incertidumbre y el nesgo. Dado su conocimiento empfri
co. trabajan por lo comUn con bajo grado de i~certtdumbre ffst· 
ca; asimismo. debido a su estructura productiva diversificada, 
disminuyen al mfnimo'los riesgos. En cuanto a sus economfas, 
es lóg•co que trabajan con las incertidumbres propias del merca· 
do, pero no hay que olvidar que muchos campes• nos participan 
poco en él. Tienden a minimizar los riesgos económico-financieros 
en función de la d•versiftcación. 

Tendencia de los factores que Influyen en la 
sustentabilldad ambiental 

En Amértca latina ha prevalecido un estilo de desarrollo 
agrlcola basado en la penetración y el des,arrollo de las fuer

zas productivas capitahstas. En la gran mayorfa de las .áreas tn 
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que e>te e>tilo.., ha implantado ha habido incrementos notables 
de la productividad, tanto de la mano de obra como de la tierra. 
No menos cierto es que se han aguqizado los problemas ambien· 
tales de conservación de recursos y de generación de residuos. 
Se presume que el estilo de desarrollo.agrlcola predominante va 
i! seguir pr-,círando y cc.:-.~i:k ... n,¡ndo l.1 fonna de trt~n)íormaf .,. 
hacer prO'J.Jcir a lvs 1..>-C.:.>~istemas. En estt- conlexto. t,anto los pro· 
ductores tii;..i~;,¡Ji~t~s como lo!. Cd:1lpt"S1nos vtr,;,n moJIÍ•Citd&:.s las 
caracterfsticas de los factores que influyen en la sustentabilidad 
ambiental. 

CUADRO 2 

Productores capitalistas: tendencias de los factores 
que influyen en 1• sustenr•biliddd •mbient•l 

Coherenci¡ f'Cológic¡ 
Est¡bilid1d socioestruC1ur¡l 
Complejid1d infr¡estructut~l 
Estiibilld,;d económico-
flnlncier~ 

lncenidumbre y rir-sgo 

medi~on,¡ 

mec:fi,¡n~o 

•h• 
rel,¡tinmente 

¡ltil 
muy ,¡hos 

a rtduclf:ol 
a tntensiflc.ulos 

Si se acepta la hipótesis de que se fortalecer~ el e!.t•lo dt>'·~·~sa· 
rrollo agrfcola predominante, las E!'s1rategias aplic.ldcl) agr•\~c1rAn 
m.ás aUn la situación, perdié'ndose la escasa SU!.tentahdtdad am· 
biental del presente. 

las perspectivas del ~tor campesino son aun más graves. 
como se aprecia e-n el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Productores campesinos: tendencias d~ los factorts que mfluytn 
en la susrenrabiltdad ambiental 

~· Cpberencia e-cológic.a 
Est.abilid.ad soci~structur.al 
Complejid.ad infr.aestructur¡l 
Estabilid.ad e-conómico-

fin¡nc•era 
lncen1dumbre y nesgo 

muy .alt,¡ 
mf"di;m¡ 
b.>i• 

muy baja 
muy b<IJOS 

muy ba¡a 
mt-d•.tno) 

La tendencia de los productores campesmos es a que su sus· 
tentabilidad ambiental >e deteriore. 

la coherencia e-cológica tiende a disminuir debtdo a la dt)ar
ticulación de la complementariedad latifundio.minifund•o. lo qut' 
repercute en una mayor presión por el uso de los recursos. 

Por otra parte, la progresiva monetarización del sector cam· 
pesino har,á que el mercado s.ea para él cada vez más tmportan· 
tt, lo que propiciar .á que se dedique a producir algunos rubro) 
atractivos, no necesariamente los de mayor coherencia ecológica. 
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La descompoiición campesina creará condiciones de lnesta· 
bilidad socioestructural. Es posible anticipar un mayor número 
de propiedades desintegradas por efecto de la progres1va pulve· 
rizacit!n minifundiaria. Se prevé que tanto la estabilidad econó
mica como la cor'Tl9\ej1dad infraestructura\ seguirán siendo bajas 
paro\ los t.:.lr.,pesinos. lo c,ue no les ayudar~ a cornpcr.~~ t:l detC!· 
1 ioro de lo) otros factor·a. 

Por último. si se pierde coherencia ecológica y si hay mayor 
participación de mercado es lógico suponer que aumentar~n la 
incertidumbre y el riesgo, tanto flsico como económico. 

Basc:s para una estrategia de desarrollo 
sustentable c:n lo ambiental ··•. 

Consideraciones generales 

L o expuesto en la\ secciones anteriores muestra que las ten· . . . . t 
dencias globales de los procesos de desarrollo agrlcola-rural 

se encaminan a la pérdida paulatina de la sustentabilida'd am· 1 

biental. · ' 

Por otro lado. aur.que los cambios de la estructura aeraria acre
cientan el desarrollo de las fuerzas capitalistas, la presencia cam· · 
pesina. sea por su propia consistencia, sea por su funcionalidad 
con el sistema dominante, ttende a consolidarse.e-incluSD, en de
terminadas áreas, a expandirse. El sector campesino, en cans-é>· 
cuencia. seguir~ desempe~ando.un papel.fundamemal en el de-

. sarrollo rural y agrlcola de·la región. Sin embargo;.dados los 
planteamientos expuestos,.st este sector pierde su sustentabilidad. 
y si el sector capitalista no incorpora alguna. de las caracterlsticaS 
que tenia antes él sector campesino,·la situación de la agricultura 
se tornará cada vez más mestable. Esta inestabilidad provendrá 
de la menor disponibilidad de recursos naturales, especialmente 
suelos y agua. A los problemas de rentabilidad habr~ que sumar 
los provocados por migraciones hacia la ciudad y hacia las áreas 
de expansión de la frontera agropecuaria. En estas circunstancias 
s.e acelerarán los procews de proletarizaci6n y diferenciación cam
pesina. 

Sin sustentabilidad ambiental en el largo plazo el sistema de~ 
desarrollo agrlcola y rural corr~ hacia el colapso. Evitarlo exigirá 
modificaciones de fondo para lograr nuevas formas que tiendan 
a la conservación de los recursos. Sin embargo, esperar ese esce· 
nario signiloca transitar por etapas de perdidas aceleradas de, 
recursos. muchas de las cuales serian irreversibles. Otras, para 
corregirse. requerirlan d~ notables esfuerzos cientlfico~ y tecno
lógicos. as\ como de considerables aportes de insumas, princi
palmente energéticos. Un escenario de este tipo s-e ubicarla en 
un ~mbito de graves confltctos soc1ales, producto de economlas 
sumidas en crisis profu-ndas, generadas por varias caus.as, siendo 
una de las fundamentales la citada carencia de sustentabilidad am
biental. 

., 

austentabllldad ambiental 

ambiental. los d~flos de la agricultura de la región son diflci
les, máxime si se consideran los efectos d~ la crisis. Se debe cre
cer para . .alimentar a una población que demanda cada dia m.!~. 
para generar fibras, Urmacos y otras materias primas industria· 
les; se debe crecer para generar divis-as tan necesarias tanto por 
su incide!1:i-' en\;:\ balanza de pagos como para importar \o.,¡,. 
sumos que requiere la forma prf'domint~nte de tecniHcación. Por 
esttl rz.zón, no pu!de haber unt~ estrategia de sustentabilidad am
biental para la agricultura, sino que se debe establecer una estra
tegia de desarrollo agrlcola sustentable en lo ambiental. bto no 
contradice a algunas pollticas especifica• de conservación qu•. 
dada la realidad regional, ¡on a veces impres-Cindibles. Ma.s aün. 
estas pollticas especificas se deben convertir en complementos 
de la estrateeia global. Sobre la base de !!Stas consideraciones se 
plantea enseguida la o las pollticas correspondientes a cada uno 
de los factores que influyen en la sustentabilidad amboental. Al
gunas podr~n tener relación con dos o m~s factores: no . .oJntan
te,.para este análisis se ubicarán según el Cactor que máS inlt-yen· 
cia ejerza. · 

las pollticas de extensión rural. de asistencia técnica, de ca· 
pacitación y de organización, cuando se establecen en forma glo
bal y no especifico, influyen indistintamente en todos los lacto· 
res, PI'' lo que no se detallan. 

En el cuadro 4 se.relacionan.las poHticas con los factores. A 
lado de algunas pollticas globales se han detallado otras especii< 
casque se consideran más importantes· para cadd !actor. 

. . ' ' ' .. 

CUADRO 4 

Pollricas de delilrrollo agrlcola relacionadas·con lo; lacrare> 
que influyen en la susrenrabilidad ambiental 

Po/iiiCoU 

Cohrrrnci¡ rcol6gic1 

c ....... 

Glolul 

. C•rntlflco\ y treno· ll6¡;c• 
Orde-nAmiento te-· 

rritori¡l 

ht1bilid1d 5-0Ciontruc· btructurl de- tt· 
tur1\ nrncia 

Comp\ejid1d infrn·s· Obr1s pUblicn 
tructur¡\ 

Estlbilid¡d económico- Comerci¡\izac•ón 
fin¡nciera agrope-cuana 

Pre-cios ¡grlcolas 

lnvtstlglciOn de 
recunos.~rale-, 

lnvrstig¡~•~n J&ron 
m1ca ·, 

Arras protegidn 
Aren de ex~nsiOr

olgrlcola 
Rt"forma agr¡u¡ 
Regulac•ón JuridiCc 

de la prop1rdad 
R1ego y drenare 
Obr•s viales 
(¡pac•dad de corr 

Por ello es necesario transformar aceleradamente las estrate· 
gias de desarrollo a fin de modificar las actuales tendencias y re
vertirlas. Dichas estrategias se deber.!n bas.ar en las funciones que 
les asigne el proceso global de desarrollo a la agricultura y al sec
tor rural, las cuales, inc.l1Kutiblemente, tendrán un costo e-cológi. 
co. Las transformaciones neces.arias habrán de minimizar este cos-
to dentro del concepto del mantenimiento de la sustentabiliaad . 

Cr~itos agrlcol.u 
Subitdios ~ r¡ 1¡ 

re-cuper1ciOn 
1mbient¡\ 

Incertidumbre y riesgo Financier¡ 

Precios de produ< 
Prec1os de tnsum( 

tecnológiCOS 
Cr~itos subs1d11r 
Subsidios para la 

recuper¡c•On 
de los suelos er 
SIOOidOS 

Subsidios par· 
reforesta ció 

fondas de ru b. _ 
es~cif,cos 

Seguros 
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u elaboración de una ~trategia de desarrollo sustentable des
d• el punto d• vista del ambient• tendrA que considerar la co
rrecta aplicación de tstas pollticas en relación con el medio. En 
otros términos, dada la situación regional y las tendendas descri
tas, para revertirlas y tener éxito, aunque S>ea relativo, se hace im· 
prescindible engranar !• dimensión del ambiente en cada politi· 
e .a. coMidcrdndo có:no r~pcrcuten en los factores que influyen 
en la sust•ntaoilid .. d •mbiental. 

temas correr~n graves riesgos de agotamiento, erosión de los su e· 
los y d~rtiución.' En otras palabras. se ampliarAn las opciones 
de deterioro. 

Polftlcas globales de desan-ollo agrlcola 

En consecuencia, si la polftica de i~vestigación agronómoca h~ 
sido quizá la m~s important• en la implantación de las P.muctu· 
ras productivas que predominan en América Latina. a futuro es 

·dable prever que ser~ crucial para el medio de la región. Abr< 
insospechadas oportunidades para la adaptabilidad productiva. 
al mismo tiempo que podrla iol~.n.!!fiJ;.ar.la tendencia a la incohe
rencia ecológica de la región. ---·- .. . . . 

Cientifica y tecnológica 
Ordenamiento territorial 

P ara lograr la coherencia ecológica es necesa\io conocer lo. 
que se tiene y, adem.is, saber.cómo transformar es.e patrimo

nio. La política especrfica de investigación de recursos naturales 1 
y del ambiente debe mostrar a los planificadores los distintos re· 
cursos agricolas de un pafs y. sobre todo. cómo se comporta el 
med10 frente a l;ss perturbaciones ocasionadas por los procesos 
de desarrollo agrícola. Del conocimiento real y profundo del pa
trimonio se derivarán pautas de acción para artificializarlo y, al ¡ 
mismo tiempo. posibilitar que las transrormaciones no sobreutili· 
cen o degraden el ambiente. / 

Se debe aprove-char al máximo el conocimiento campesino so- { 
bre el comportamiento ambiental. Muchas zonas y localidades 
pe-quer.as no tienen evaluac•ones detalladas ni registros de com· 
>Ortamoenlos clomAt•cos. Se puede percibir la aptitud y sobre todo 

.a variabilidad gracias a la memoria campesina. Hay numerosas 
pr'ácticas culturales. trad•cionales y ceremoniales, hay pautas de 
comportam•ento que nacen de la relación de un ser con su en· 
torno. Es ésta una fuente de información poco aprovechada que 
de~ria servir de base para estructurar las hipótesis del compor· 
tamiento eC:osistémico. 

Estud•ar los sistemas de cultivos campesinos, sus estructuras, / 
rotaciones. etc .. mostrará las cau~s que motivan la diversidad 
tan funcional a su racionalidad. 

la politica de investigación agronómica cobra especial signifi· ..¡ 
cancia frente a la nueva revolución tecnológica. Es posible que 
los grandes avances de la biotecnologfa. y especfficamente de la 
ingenierla genélica, tengan gran repercusión en el ambienle. Sin 
duda S>e dispondrá. con el tiempo, de nuevas especies, de hfbri· 
dos y variedades para la utilización de suelos hasta ahora no agrf. 
colas o cOn grandes limitaciones, como los muy salinos, muy al· 
calinos. Aridos e inundados. Hay grandes perspectivas de ampliar 
el número de especies vegetales con capacidad para fijar el ni· 
trógeno atmosférico y para mejorar la eficiencia fotosintética. Se 
prevé un gran aumento de la productividad gracias a la bioinge· 
nteria. 

las nuevas tecnologfas no garanftzan la coherencia ecológi· \ 
ca. Ofrecen grandes posibilidades de ampliar la adaptabilidad ve· ; 
getal pero. por otro lado. puf'd.en tener un efecto muy negativo . 
en la sustentabilidad ambiental. En efecto. la posibilidad de con· · 
tar con una amplia gar:'a de especies e hfbridos vegetales o a ni· 1 
males, COl'\ nuevas aptttudes para ocupar suelos hasta ahora no 1 
agrícolas o con muy serias limitantes, va a permitir hacer agricul· 
tura en ecosistemas muy fr~giles. Sta ello se une el hecho de que \ 
se tratarA de cultivar preferentemente plantas anuales, los ecosis- j 

Un planteamie(lto ideal en un pafs seria contar con un de~arrollo 
tlgrfcola tal que todo su territorio estuviese ocupado con activi· 
dad es agrfcolas coherentes con las aplitudes ecosistémicas. Pero 
bien se sabe que por múltiples causas no se ha logrado ordenar 
el uso del territorio como se hubiese deseado. 

En varios p.>fses latinoamericanos se han establecido política¡ 
de ordenamiento territorial han llegado a convertirse en utopías 
deseables. Algunos paises cuentan con planes •decuados desd• 
el punto de vista ambiental, denominados ecoplan·~s. otros con 
planes ambil'!1tales, que no se han llevado a la práctica ~ sólo 
han funcionado para restringir la localización industfla\, la'.evil· 
cuación de excretas o la ubicación de alguna acttvidad pelig~osa. 
Un argumento claro de la !alta de funcionamiento de politicas 
de ordenamiento ambiental es la notable pérdida de suelos agri· 
colas por efectos de la expansión urbana. .. 

Dos polrticas espedficas de ordenamiento ambie.ntal 111men re· 
!ación directa con la coherencia ecológica: la de las .1reas prote· 
gidas y la de expansión de la frontera agropecuaria. ; 

La polrtica de Aireas protegidas tiende ·a mantener den1ro de-l 
espacio nacional zonas intangibles y otras con uso restrmgtdo. 
Sus objetivos son preservar el patrimonio y mantener la fu neto· 
nalidad de determinados ecosistemas. Estas Aireas tiemm espttctal 
relevancia como bancos genéticos. 

. ~s poHticas de expansión de la frontera agropecuana tnmen 
gran importancia en casi todos los paises de la reg'•ón, en espe· 
ciallos amazónicos. Sin. duda, la expansión de la frontera agro· 
pecuaria se estA llevando a cabo con un alto costo ecológoco y 
con deterioro patrimon'tal. Esto repercute en la coherenCia eco· 
lógica; las. tierras~ sobre-explotan cosechándose el ecosi~t~ma 
e introduciendo cultivos reflidos con la aptitud ideal. Adecuar esta~ 
pollticas, interviniendo las áreas de ocupactón e~pontánea o re· 
planteando los programas de colonización, permitirá lograr oc u· 
paciones permanentes y sustentables. 

Estructura de tenencia 

Estrechamente relacionada con la estabilidad socioestructural, est~ 
la poUtica de estructura de tenencia. Aqur cabe considerar do\ 
pollticas básicas complementarias: las de reforma agrarta, y la) 
de regulación jurldica de la propiedad. 

.,. 
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la polltica de reforma agraria puede contribuir a transformar 
el sobreuso y subuso de los recursos, lo que equivale a modificar 
el factor de coherencia ecológica. Sin embargo, pe~ a que en 
el med1ano y largo plazos produce el efecto cilado, • cono tér· 
mino deieitab1liza la situación socioestructural. 

la~ polflicos de resulaci1o jurldica de la propiedad sor. suma· 
mcmtl'! im::>ortM.tes p:-ra la estabil!dr\d sc::ioestruct~ral. Cuand~ 
se regularizan los tllulos de propiedad, en especial del >ector cam· 
peiino, es posible estimular la inversión intrapredial y hacer ac· 
cesible, en muchas ocasiones, el credito hipotecario. 

Obras públicas 

En lai numeroiai obras públicai que interv·i~nen en el deiarrollo 
agricola exiiten doi poHticai especfficas que influyen notoriamente 
en el faclor de complejidad infraeslruclural: las de riego y drena· 
je, y las de obras viales. 

las polflicas de riego y drenaje conlribuyen a 1• complejidad 
infraestructura!. pero no necesariamente favorecen a todos los sec· 
lores por igual. En los uflimos decenios han lendido a concen· 
trarse en ~reai de inteni? deiarro\lo.capitaliita .. 

Al formular eSias polllicas es importanle analizar lodas las·po· 
sibilidades té-cnicas y socialmen\e viables que se ofrecen en un 
Area dada para evitar la experiencia de las últimas décadas, en 
que se optaba por una iolución.que aparecCa como exclusiva y ~ 
que favorecia a determinado sector. Obviamente, en estas solu· 
cienes las consideraciones ambientales estaban ausentes. 

las politicas Ce obras viales tienen una importancia m~s que 
crucial para determinar flujos de insumas y productos. Hasta la 
fecha en ellas se ha considerado ~lo parcialmente la evolución 
de la ocUpación del suelo, los ciclos productivos, etc., ya que mu
chas veces priman factores geopollticos y de integración nacional. 

Comercialización agricola 

· suslenlabllldad ambienta: 

Crédi!O 

También constituye una herramienta muy poderosa para el me 
dio, la polllica de crédilo. Variados subsid10s puedeo otorgarSt 
medianle una polllica con dimensión amb1en1al. amén de ding1 
rl LISO de in sumos. y productos en función de esub!~crr \,;,,poi· 
tica netame:1te ~..eloctiv;. 

Subsidios a la recuperación ambielllal 

Se ha querido diferenciar la polltica de subsidios a la recuper; 
ci6n ambiental de las anteriores, pues las primeras se relaciona 
con medidas globales lendientes a utilizar en forma adecuada lo 
recursos, mientras que ésta se dirige a recuperar áreas deterior;. 
das. Dos son las polllicas especificas que cabe mencionar: la d 
subsidios a la recuperación de suelos erosionados y la de reiore· 
taciór •. 

En Am~rica latina hay numerosas experienc1as de la aplic. 
ción de una polftica de subsidios para recuperar suelo!~> erosior'l 
dos, sobre lodo en zonas reducidas. En eslos casos se subs1d 
directamenle al produclor para que realice labores de cuh" 
como curvas de nivel, terracerlas; diques' laterales,,etc.: que t 

circunstancias normales no serran rentables. 

l~ polllica de reforeslación también ha Ir alado de·hacer ,.. 
table lo que sin.subsidios no lo es:- Hay expenenc1as·mu• '"'' 
tantes en la región: que. han_tenido•mucho·.éoxlto.· 

Financiera 

De las politicas financieras, ·las·que m~s repercuten·en·alterar 
incertidumbre y los riesgos financieros·son·la de· fondos cie a· 
mulación y la de >eguros. 

Muchas organizaciones de productores han cré.:.do tondo~' 
sirven para paliar las fluctuaciones del mercado. hto es muy 
portante en rubros cuyo precio depende de la:~o oscilac.•ont~ 
mercado internacional. " 

Función similar, pero referida a los problemas denvado~ 
la creación y la geslión de la capacidad de compra, de cenlros variaciones de la productividad para camb1os clim~licos y ca 
de acopio y distribución, etc.,. se traducen en flujos que van des· troles, cumplen los seguros. O 
de el Estado hacia los productores y que influyen en la rentabili· -,~ 
dad de delerminados produclos. No cabe duda, adem~s. que esta 
política puede ser un arma adecuada para reorientar la estructu· 
ra productiva e innuir, en consecuencia, en la coherencia eccr 
lógica. 

Precios agrfcolas 

Se ha planleado que sin subsidios es muy d'1flcil modif1car el com
portamiento en el cono plazo del productor que trata de obtener 
el máximo de rentabilidad. Asr, para modificar el comportamien
to del productor en relación con el ambiente se pueden subsi
diar los precios de los productos y, sobre lodo, de los insumos 
lecnológicos. 

Esla uhima polflica especifica es quiz~ la que permile mayor 
man1obrabilidad para inOuir en un des.arrollo sustentable en lo 
ambienlal. 
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RESUMEN 

LA REG[(}NAUZACION ECOLOGICA 
COMO MARCO DE PLANEACION AMIJIENTAL 

José Manuel Espinoza Rodríguez 
Proyec/o lnlerdisciplinario 

de Medio A m bien/e y Desarrollo lnlegrado 
· Instituto Politécnico Nacional 

Septiembre 30, 1996 

Se presenta la Regionalización Ecológica del Territorio, dirigida a la definición de áreas con 
características naturales homogéneas. Está visualizada bajo la teoría de sistemas y se orienta 
hacia proyectos de planeación, a los que ofrece un marco de referencia permanente para la 
recopilación de información y el desarrollo de índices e indicadores ambientales, así como: de 
modelos matemáticos y cartográficos. Todo ello, considerando la vocación natural del suelo 
y la potencialidad y características ecológicas de nuestro territorio. 
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l. INTRODUCCION 

Por su latitud y por las características fisiográficas que contiene, dadas por su forma, su 
extensión, sus grandes sistemas orográficos y sus extensos litorales, México es un país que 
presenta una gran diversidad de ambientes naturales. 

A través del desarrollo histórico del país, esta variada naturaleza nacional ha sido 
transformada por el desarrollo de la sociedad, constituyendo un mosaico natural muy 
complejo, en el que se manifiestan formas particulares de apropiación de los recursos 
naturales, de procesamiento de materias primas, de elaboración de productos, de formas de 
consumo, de generación de desechos y de alteración de su ambiente circundante como 
consecuencia de su "metabolismo social". 

En un medio ambiente tan rico en diversidad ecológica como el de México, ¿en qué grado se 
pueden reconocer las particularidades de dichos fenómenos . en diferentes ámbitos 
territoriales? Regionalizar el-país, es decir, dividirlo en regiones;que posean características 
similares, responde a estos planteamientos ... 

El desarrollo de··una · regionalización ecológica constituye ·una ·.base· para el,· proceso de 
planeación· ambiental·; dado que los conceptos de planeación•: y regionalización;: están 
íntimamente vinculados:._. · 



1.-

2. ANTECEDENTES 

Las regionalizaciones han variado en el transcurso del tiempo según los objetivos y criterios 
que se han utilizado para regionalizar; en principio, para tal propósito fueron considerados 
fact'ores físicos (relieve, clima, hidrología, etc.), así como geohistóricos y antropológicos. 

Son los estudios económicos los primeros en tratar de regionalizar al país con base en una 
visión sistémica, donde un conjunto de características físicas y económicas están 
relacionadas y son de alguna forma interdependientes. 

Mabbut diferenció tres grupos de regionalizaciones de acuerdo con su enfoque (Cuanalo el 

al, 1980): 

1) Enfoque genético: originado en el S. XIX bajo la influencia de geomorfólogos y 
botánicos interesados en la génesis de fenómenos naturales. Con estas ideas se genera el 
concepto "región natural". Está basado en la influencia que ejerce el clima sobre la 
vegetación. Sin embargo, las' regiones obtenidas tenían el inconveniente de ser demasiado · · 
grandes, muy heterogéneas y de límites difusos. 

2) Enfoque paisajístico o morfológico: se desarrolló en la década de los 30's, una vez que 
empezaron a abundar investigaciones de rasgos físicos y geoformas, identificables en el 
campo, para lo cual se utilizó en gran medida la fotointerpretación. 

3) Enfoque paramétrico: constituye el enfoque más moderno y complejo y consiste en dividir 
y clasificar a las tierras con base en valores de parámetros claves para propósitos específicos. 
Para tal efecto, utiliza el procesamiento digital de mapas e imágenes de satélite. 

Comparando estos enfoques se ha establecido que aunque no son excluyentes y pueden 
utilizarse elementos de dos o incluso de los tres, el morfológico posee como ventajas: 

a) El explicar de una forma clara las causas fundamentales de la diferenciación de paisajes. 
b) Establece su reconocibilidad. 
e) Facilita la apreciación de l¡;s regiones como un todo. 
d) Los criterios considerados son relativamente estables. 

Dentro de las regionalizaciones con características jerárquicas que se han utilizado con fines 
políticos y de planeación, destacan las siguientes: 

- En el Colegio de Posgraduados, coordinadamente con la Dirección General de 
Conservación del Suelo y del Agua, se realizó un levantamiento fisiográfico orientado al 
inventario de los recursos naturales. 

'· ; . .n 



- En el Instituto Nacional de .. Invcstigaciones sobrc_Rccursos Bióticos se llevó a cabo un 
esquema metodológico de regionalización que, aplicándolo a nivel regional, sirvió de marco 
de apoyo a los proyectos de planeación ecológica del uso de la tierra en el centro del estado 
de Veracruz. 

- El SAHOP dividió el país en 940 unidades ambientales que consideraban en forma sintética 
aspectos naturales y de uso del suelo. 

- La Dirección General de Geografia del INEGI realizó una regionalización fisiográfica y 
jerárquica que facilitaba el estudio de los componentes del medio ambiente. 



Esta división planteó algunos problemas, ya que las ZONAS con características semejantes 
no son continuas y corresponden a áreas menores ubicadas aisladamente, por lo que hubo 
que ajustarlas de acuerdo con el criterio de continuidad, tratando de no alterar en forma 
drástica su distribución, además de ser congruentes con las categorías de subprovincias y 
discontinuidades fisiográficas definidas por la Dirección General de Geografia del Instituto 
Nacional de Ecología. Dichas zonas se caracterizan en forma general como sigue: 

ZONA ARIDA. Ocupa la mayor parte del centro y norte del país y está determinada por la 
latitud y, consecuentemente, por la circulación general de la atmósfera, que provoca baja 
nubosidad y precipitación. Además, la gran continentalidad y la presencia de los grandes 
sistemas montañosos, que actúan· como barrera para los vientos húmedos, acentúan la 
aridez. Estas condiciones climáticas provocan bajos volúmenes de precipitación y vegetación 
de tipo xerofitico y matorrales, por lo que la limitante ambiental es la disponibiliad de agua 
que, en algunos casos, llega a ser extrema. 

Comprende los estados de Baja California, Baja California sur, Coahuila, Zacatecas, 
Aguascalientes y la mayor parte de Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas 
e importantes áreas de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo. 

ZONA TEMPLADA. Coincide con los grandes sistemas montañosos, cuya altitud suaviza el 
clima y permite la mayor concentración de la población del país y consecuentemente la 
mayor degradación de los ecosistemas, principalmente de tipo bosque. La limitante 
ambiental en esta zona es básicamente la topografia. 

Las entidades incluidas son Tlaxcala y el Distrito Federal, la mayor parte de Puebla, México, 
Hidalgo y Jalisco, así como partes de Oaxaca, Morelos, Querétaro, Zacatecas, Tamaulipas, 
Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Durango, Sinaloa y Chihuahua . 

. 
ZONA DEL TROPICO SECO. Se extiende a 1'6 lal'go de la costa del Pacífico Sur. Posee un 
clima tropical con altos (aunque no excesivos) volúmenes de precipitación; ésta es de tipo 
estacional, por lo que las altas temperaturas que se prsentan todo el año provocan una alta 
evapotranspiración durante la temporada seca, que corresponde a la limitante ambiental de 
esta zona. Estas condiciones climáticas dan como resultádo una vegetación natural de tipo 
sabanoide y selvas bajas asociadas con xerófitas. 

La única entidad comprendida íntegramente es Guerrero, mientras que importantes áreas de 
Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Morelos también se 
incluyen en esta zona. 



3. ESTRUCTURA REGIONAL· 

Después de haber revisado los diferentes enfoques que existen para regionalizar, se observó 
que éstos presentan ventajas y desventajas, por lo que se optó por aprovechar aquellos 
criterios que fueran de utilidad para el análisis de la problemática ambiental. 

El análisis de las regionalizaciones anteriormente descritas llevó a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (Sedue), como institución oficial responsabilizada del establecimiento de 
un marco común de regionalización con fines de planeación ambiental a implementar una 
regionalización ecológica cuyos principales criterios son básicamente tres: geomorfología, 
edafología y clima, que permiten caracterizar un área, al apoyarse en aspectos asociados 
como hidrología, flora y fauna, que enriquecen dicha información. 

Por lo tanto, la estructura regional queda integrada en forma tal, que cada nivel jerárquico 
considera los niveles superiores al .mismo ·y a medida que se desagrega el. territorio en 
unidades menores, se van enriqueciendo los niveles regionales con la consideración de 
criterios más específicos, determinados por la escala. 

Así, la regionalización ecológica quedó estructurada por. cinco categorías espaciales, que.se 
constituyen como sigue (Barajas et al; figura 1 ): 

-Zona. 
- Provincia ecológica. 
- Sistema eco geográfico. 
- Paisaje terrestre. 
- Unidad natural. 

..... 

El nivel ZONA ha sido definido en forma convencional y con fines operativos. Se basa 
principalmente en las grandes zonas climáticas y corresponde asimismo a las estructuras 
geológicas mayores, a las regiones biogeogeográficas y las grandes áreas con procesos 
edáficos generales. · 

Tomando en consideración las regionalizaciones realizadas por Leopold y Sarukhán, 
Rzedowski, y West, entre otros, se determinaron cuatro grandes zonas para el territorio 
nacional, definidas por los criterios mencionados anteriormente. Estas divisiones fueron 

. denominadas zona árida, templada, del trópico seco y del trópico húmedo (figura 2). 



ZONA DEL TROPICO HUMEDO Comprende la llanura costera del Golfo de México al 
sur del Trópico de Cáncer, así como la mayor parte del estado de Chiapas. Aunque su 
temperatura media anual es alta por latitud y altitud y similar a la del trópico seco, los 
mayores volúmenes de precipitación (provocados por la influencia de los vientos húmedos 
del noreste y de los "nortes" invernales) permiten el desarrollo de una vegetación· más - ; .. ' . ' , . .l.·' 
exuberante del tipo de selvas altas, medianas y bajas que coexisten con pastizales 
antropogénicos: Los procesos de formación de suelo (edafogénesis) son muy intensos por el 
clima favorable. Aunque corresponde a la zona-<con recursos naturales más abundantes, 
comprende también a los ecosistemas más frágiles donde la principal limit<inte ambiental es 
la cobertura vegetal, por lo que el desarrollo de actividades .económicas fácilmente degradan 
a aquéllos. 

Las entidades comprendidas son: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y 
Veracruz, además de porciones de Oaxaca, Tamaulipas y San Luis Potosí. 

El nivel regional PROVINCIA ECOLOG!CA corresponde a unidades orográficas 
intermedias y comprende diyisiones bajo criterio fisiográfico de áreas definidas básicamente 
por el clima. A este nivel ya se consideran áreas con una morfología más específica dentro,; 
de las llanuras costeras; las altiplanicies y las sierras. 

Para su determinación se ha utilizado como material de apoyo las cartas fisiográficas escala 
1:1 '000,000 del INEGI por el carácter sintético de este tipo de cartografía, que incluye 
aspectos de clima, topografía, edafología y geología. En este nivel regional se han tomado 
las divisiones que INEGI denomina como sub provincias y discontinuidades fisiográficas para··• 
integrar las áreas que en la Regionalización Ecológica corresponden al nivel de Provincia· 
Ecológica. De esta manera, las zonas climáticas comprenden: 

- Zona árida, 34 provincias ecológicas, 
- Zona templada, 18 
- Zona del trópico seco, 15, y 
-Zona del trópico húmedo, 17. 

Los SISTEMAS ECOGEOGRAFICOS son divisiones de las provincias ecológicas cuya 
definición responde aún al criterio rector fisiográf1co. Corresponden a agrupaciones de 
sistemas de topoformas dominantes (con un mismo patrón morfológico) dentro de ese nivel 
regional y relacionadas entre sí por poseer una morfología y patrones de procesos 
morfoedafogenéticos comunes. Con base en estas características, es frecuente que 
agrupaciones de lomeríos, sierras y valles intennontanos, se agrupen en un mismo sistema. 
Su método de definición se basa principaiÍ11ente en la interpretación de imágenes de satélite y 
de cartografía temática. 

,, 
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El nivel regional PAISAJE TERRESTRÉ cbn:~~~)onde a divisiones más simples y 
homogéneas. Se describe como un patrón específico de topoformas, en donde el criterio 
edáfico es un factor auxiliar importante, principalmente en áreas llanas o pe)liplanas; en este 
último caso es posible comprender la dinámica del paisaje, ya que el suelo determina el tipo 
de vegetación y es resultado del microclima y del patrón hidrológico locales. A este nivel, la 
fotointerpretación es un método muy importante de definición regional. 

La UNIDAD NATURAL. c.onstituye la categoría más pequeña del sistema jerárquico 
regional, así como él área menor recomendable a utilizar para la planeación por su 
cartografiabilidad y suficiente superficie con uniformidad física. Corresponde a la topoforma 
individual en paisajes abruptos o a la división según el criterio edafológico en paisajes llanos. 
El utilizar el criterio edafológico otorga un carácter dinámico a la unidad, por ser los 
procesos edáficos los que determinan una fragilidad específica por el grado de estabilidad 
entre los procesos edafogenéticos y morfogenéticos. 

Otros conceptos relacionados, aunque no integrados en la estructura jerárquica regional son: 
unidad de gestión ambiental y unidad de manejo, donde ya se contempla el factor humano. 

La UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL estL detenninada principalmente por los 
asentamientos humanos y su área de influencia (hinterland), gue. representan una ,unidad 
dinámica y que, sin embargo, está circunscrita en un nivel regional determinado, .al requerir 
del marco permanente que ofrece esa estructura, así.como los bancos de datos. contenidos. en 
los sistemas de información del INE a dicho nivel.. 

Tomando de referencia este 'nivel· operativo de funcionalidad .es importante. destacar el 
carácter limitativo de la regionalizacióri en el sentido .de que no considera .en esencia el 
factor social por las limitaciones de información, cartográfica básicamente, disponibles al 
momento de su conceptualización y desarrollo. Esta línea deberá manejarse e incorporarse 
en la regionalización como un aspecto integral y no como algo complementario u opcional 
como actualmente se maneja. El enfoque interinstitucional e interdisciplinario será básico en 
este sentido. 

La UNIDAD DE MANEJO corresponde básicamente a limites políticos o administrativos 
que no contradicen la estructura regional, sino que sirven de apoyo y complementan la 
misma. Esto significa que si se desea realizar un proyecto de planeación en un estado o 
municipio, se han de tomar los límites políticos, independientemente ·de que hacia el interior 
se considere la estructura regional. 



4. INCLUSION DEL CONCEPTO DE MANEJO DE CUENCAS EN EL PROCESO 
DE REGIONALIZACION 

El enfoque tradicional de manejo integrado de cuencas es el proceso de formulación e 
implantación de acciones que puede enriquecer el enfoque regional y pretende brindar un 
peso nivelado a los procesos naturales y a los sociales, al contemplar a los factores políticos, 
económicos e interinstitucionales tanto internos como externos (externalidades) al área de 
trabajo. La gestión de las unidades regionales, bajo el concepto de manejo integral del 
espacio en la planeación e instrumentación de proyectos, debe hacef posible la relación de 
las diferentes partes de una cuenca en sus aspectos biofisicos y socioeconómicos. 

El manejo integral implica la consideración del costo de oportunidad de los diferentes 
recursos. De esta manera, considerando a los recursos como bienes de diferente índole 
(ambiental, productores de bienes de consumo, estéticos, científicos, etc.) tendrá que 
llegarse a un nivel de equilibrio en sus usos, justificándose su conservación y mantenimiento 
con base en los valores que representan para la sociedad. En todo lo anterior, hay que 
considerar los diferentes aspectos (tecnológicos, sociales y económicos) que inciden en la 
utilización de un cierto recurso y, así, orientar su aprovechamiento hacia la obtención ae 
productos "óptimos" y más redituables. .ll. 

La utilización de las cuencas de manera aislada, considerándolas como unidades de análisis, 
es factible para los factores fisicos, mas no es 'así para los socioeconómicos que 
frecuentemente rebasan sus límites naturales. Es por ello que un análisis económico de una 
cuenca corre el riesgo de considerar solamente una parte de las interacciones que se dan ·en 
el sistema global. Además, los sistemas naturales no reconocen fronteras políticas, por'lo 
que las acciones que realice un país o una región pueden afectar a su vecino positiva o 
negativamente. Derivado de esta premisa, se ha establecido una política binacional México
Estados Unidos de gestión del medio ambiente fronterizo orientada a la ges.tión responsable 
y coordinada de unidades de gestión ambiental de dicha región (SEMARNAP, 1996), como 
un esfuerzo ampliado de la política de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en este 
sentido. Un enfoque regional enriquecido con el concepto de cuencas podrá brindar un 
marco adecuado y compatible con sistemas de:infórmación utilitarios y funcionales para la 
planeación de dicha región. 

El enfoque clásico de manejo de cuencas ha sido tradicionalmente el de la protección contra 
la erosión; esto se está superando, ya que se tienen· identificados múltiples aspectos 
económicos, sociales y políticos que inciden en la protección. El manejo de cuencas, 
enloces, tiene implicaciones que se extienden más allá de sus fronteras fisicas. Es por ello, 
que los programas de desarrollo solamente serán efectivos si consideran no sólo a los 
usuarios directos del proyecto, sino también a todos aquéllos que de alguna manera puedan 
recibir los efectos (positivos o negativos) y que no se encuentran en el área (Michaelsen, 

. 1991). 



Uno de los principales problemas de. evaluación para la conservación de recursos, basada en 
programas de desarrollo sustentable, quizá radique en que las mediciones de. los costos y de 
los beneficios se realiza a nivel puntual, resultando que para una parcela (propiedad privada, 
ejido, comunidad, etc.) no es económicamente redituable proteger los recursos ni conservar 
y mantener la productividad del suelo. De lo anterior, resulta que el manejo de cuencas para 
un desarrollo sustentable, es posible sólo si se maneja a ese nivel, con acciones y políticas 
que abarquen a todo el sistema (Sánchez y Espinoza, 1988). 

De esta manera, la inclusión del concepto de manejo integral de cuencas es importante no 
sólo como marco meramente regional, sino como un sistema integrado de elementos 
directamente relacionados y cuyos flujos de energía rebasan sus fronteras fisicas. En el 
esquema que se maneja en la regionalización ecológica es posible la consideración a 
diferente nivel en la jerarquía regional dependiendo de la cuenca o del tipo de análisis o 
estudio que se pretenda realizar,. correspondiendo, por lo tanto, a una UNIDAD DE 
MANEJO o a una UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, cuya representación 
cartográfica es requisito sine qua non en la elaboración de los estudios de ordenamiento 
ecológico regionales, pues en función a éstas, se plantean las políticas ecológicas definidas 
por el Instituto Nacional de Ecología (1993). 



S. CONSIDERACIONES FINALES 

En conclusión, la regionalización ecológica considera en cada uno de sus niveles jerárquicos, 
los niveles superiores a ·éstos. Es decir, conforme se desagrega el territorio en unidades 
menores, se vari integrando criterios que se suman a los ya considerados en los niveles 
regionales superiores. Lo anterior, sin perder en momento alguno su carácter permanente y 
dinámico. Además, la estructura jerárquica y regional, visualizada bajo la teoría de sistemas 
(el manejo integral de cuencas es un ejemplo) y orientada a proyectos de planeación, ofrece 
un marco de referencia permanente para: 

- Recopilar información. 
- Desarrollar índices e indicadores ambientales. 
- Realizar modelos de análisis matemáticos y cartográficos. 

Esto tiene el propósito de realizar una planeación científica que pondere los factores físicos y 
socioeconómicos, a fin de proponer alternativas menos empíricas en el ordenamiento 
ecológico del territorio y, sobre todo, optimar los recursos informáticos, humanos y 
económicos, sobre todo de países con severas limitantes de los mismos, requeridos para su 
desarrollo. 

Es importante hacer notar que la rcgionalización ecológica, como herramienta de planeación 
ambiental ha sido aplicada de manera generalizada en México como marco geográfico de 
referencia en los proyectos sectoriales y regionales que se han planteado desde la segunda 
mitad de la década de los 80's a la fecha, permitiendo la creación de un Sistema de 
Información Ecológica que concentra información ambiental a diferentes niveles de 
aproximación, cuya utilidad en la planeación es invaluable. 

A pesar de lo anterior, es digno asimismo de destacar, que la concepción actual de medio 
ambiente rebasa sobremanera la visión fragmentaria de generación y manejo de información 
que dio origen a la Regionalización Ecológica oficial, en la que no ha sido posible integrar 
de una manera completa, práctica y evidente los procesos sociales y la dinámica de los 
mismos. Sin embargo, la utilidad que están aportando actualmente los Sistemas de 
Información Geográfica y la Internet como herramienta y fuente de información, 
respectivamente, permite visualizar un horizonte más promisorio en materia de generación y 
manejo de información ambiental de una manera más integrada. 

El papel, asimismo, que deberán desempeñar las instituciones académicas en la definición de 
esta VISIOn integradora es básico y se está formalizando mediante proyectos 
interdisciplinarios, interinstitucionales e internacionales tales como el Programa Frontera 
XXI, ya mencionado anteriormente, donde se ha provocado un acercamiento inevitable entre 
instituciones de carácter ambiental de muy diversa naturaleza de Estados Unidos y México 
(y de Canadá, en un contexto más amplio) en el planteamiento de una gestión más adecuada 
de recursos comunes de un área común: la frontera (SEMARNAP, 1996). 
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DIPLOMADO EN PLANEACION AMBIENTAL 
MODULO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

LA REGIONALIZACION ECOLOGICA 
COMO MARCO DE PLANEACION AMBIENTAL 

(Guía de presentación) 

FASE DE ORGANIZACION 

José Manuel Espinoza Rodríguez 
PIMADI-IPN 

Dirección de Estudios de Posgrado. 
Facultad de Ingeniería, UNAM. 

(Septiembre 30, 1996) 

- Presentación. Perfil del alumnado. ¿Tiene antecedentes del tema? 
-Trabajo interactivo y participación del público. 
- Introducción. 
- Política ambiental mexicana: expertos, conocedores, aplicadores, interpretadores en 

uso de herramientas. 
- Planeación ambiental. Objetivos del diplomado 
- Manejo del espacio. Medio natural, medio social o transformado, medio ambiente. 
- Definición personal de medio ambiente (GRUPO). 
- Recursos naturales y no naturales; reales y potenciales; renovables y no renovables; 

tradicionales y alternativos. 
-Conceptos de conservación y preservación (GRUPO). 
- Manejo de recursos. Politicas de mejoramiento, equilibrio, depleción, agota'iniento. 
-Concepto de crecimiento, desarrollo y ecodesarrollo (GRUPO). 
- Ordenar. Ordenamiento ecológico u ordenamiento ambiental (GRUPO). 
- Ordenamiento ecológico ¿para qué? Planeación seftorizada o regional, duplicidad, 

no actualización, no sistematización. Uso inadecuado de recursos técnicos y económicos. 
- Herramienta, marco de referencia común para optimación de recursos de planeación. 
-Desarrollo sustentable. ¿Qué es? Utilización sostenida de recursos impidiendo la depleción. 
-Ordenamientos ecológicos regionales (recursos INE o gobierno) 
- vs Ordenamientos ecológicos sectoriales (recursos sectores productivos o IP) (GRUPO). 
-Términos de referencia. ¿Cómo se piden? 
-Propuestas. Método y productos que se piden o alternativos. 

Recursos humanos capaces (GRUPO). 
- Productos esperados. 
- Ordenamientos intersectoriales. 
- Experiencias de ordenamientos intersectoriales. Caso de la desembocadura del río Pánuco. 
- Ejecución. Logística y problemática. 



- Fundamento legal. Unidades de planeación. Decreto de unidades de planeación. 
- Declaratoria por parte de la entidad. Declaratoria de Usos, Destinos y Reservas. 

Participación ciudadana. 
- Información ambiental. Orientación a optimación regional. TLC. Frontera XXI. 
- Manejo y uso de recursos e información. Información y datos. 
- Gestión adecuada de recursos (GRUPO). 

FASE DESCRIPTIVA 

TEORIA 
- Para ordenar y organizar y manejar nuestros recursos necesitamos conocerlos. 

¿Cómo? 
-Inventarios: cartografía, estadísticas, análisis documentales, censos. 
- Cuentas nacionilles o patrimoniales. 
- Información generada y disponible a diferentes escalas. INE!INEGI. 
- Racionalidad de la planeación y regionalización. Areas homogéneas. 
- Aspecto preventivo no correctivo. 
- Limitación de recursos. Optimación . 
- Aspectos económicos de la planeación ecológica. Respuesta a necesidades sociales 

y económicas. 
·-Aspectos parciales, holísticos,. integrativos, relevantes. 
-Pioneros Canadá y escuela inglesa. Inglaterra, Australia. CSIRO. 
- Planeación Ecológica del Uso de la Tierra. INIREB. 
-Colegio de Posgraduados .. Dirección .General de Conservación.del Suelo y del Agua. 
- Planeación hidráulica. Comisión del Plan Nacional Hidráulico. Enfoque de cuencas. 
- Escuelas de regionalización. 
- Diferentes regionalizaciones. No hay una sola regionalización. Depende de la necesidad. 
- Manejo de cartografía. 
- Niveles regionales: zona, provincia, sistema, paisaje, unidad. >. 

- Criterios básicos y asociados de determinación. 
- Delimitación cartográfica. 
-Unidades de gestión ambiental. Pros y contras. Representación gráfica. (GRUPO). 
-Unidades homogéneas. Capacidad de carga. C~n~pto agronómico. 
- Caso del turismo en áreas protegidas. 
-Caso de CFE. Casos de geotérmicas en Ixtlán, tennoelécticas en Manzanillo. 
-Conciliación de intereses. Conceptos de prelación. Ej. uso del agua (GRUPO). 
- Siordeco. 
- Cuentas nacionales y patrimoniales. 
- Información ambiental. 
- Necesidad de la incorporación de un enfoque interdisciplinario de la regionalización 

tomando como base el aspecto social (PlMADI). 
-Procesos naturales+ procesos sociales= procesos ambientales. 
- Expectativas de regionalización. ¿Para qué? 
- Experiencias personales e institucionales. Operatividad (GRUPO). 



- Teledetección e inventarios (generación de información). 
- Internet (Fuente de información). 
- Sistema de información geográfica (herramientas). 
-Imagen objetivo: Desarrollo sustentable (GRUPO) 

PREGUNTAS E INTERVENCIONES 

TALLER DE REGIONALlZACION (opcional) 
-Manejo de cartografia (topográfica y lisio gráfica), fotos aéreas, imágenes (satélite, radar). 
-Técnicas (fotointerpretación, análisis cartográfico, uso de Sistemas de Información) 

(ADOLFO). 

INTERACCION CON LOS DEMAS TEMAS (ADOLFO). 

- . 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

SISTEMAS REFERENCIADOS 

Existe co~1fusión entre la diferencia de Jos sistemas refcrenciados los cuales podemos englobar en tres grandes 
~rupos: 

l. CAD 
11. SIG 
111. AM/FM 

l. CAD 

En el pasado la función primaria de un CAD (Computcr Aidcd Oesign) fue el desplegado y manipulación de 
información visual, típicamente dan poca atención a la informa..:ión de mributos no gráticos y no permiten un 
análtsis espacial de características geográftcas representadas en un formato gráfico ( no pueden establecer una 
relación, por ejemplo, entre características de suelo y un mapa. etc.). 

11. SIG 

El Sistema de información geográfi~a ( SIG ) es una tecnología bas.1da en computadoras para producir, organizar y 
analizar información espacial. Un SIG combina elementos de manejadores de bases de datos, mapeo, 
procesamiento de imágenes y análisis estadístico. El factor d1qinrivo que separa un SIG de los tradicionales 
sistemas de información es el uso de localizaciones para rcfcrenc1ar la m formación como una vari~ble importante en 
el análisis cuantitativo. Por medio de la explotación de la dun~.·n-;ión espacial. el SIG introduce una nueva 
perspectiva que puede ayudar considerablemente en la toma dl: deci~iones y resolución de problemas. Como 
resultado. las aplicaciones en los SIG han ido creciendo r;-1p1danh:ntt: en importancm en 'un amplio rango de 
disciplinas usando datos espaciales. 

111. AM/FM 

AM/FM (Automated Mapping and Facillty Managment) "lubih.IP~o'llll\: CAD y Gis··. hac1cndo una distinción entre 
AM y FM, los dibujantes de mapas (cartografistas). son tlplc.JIIl..:llh.' u~uarios del sistema AM y los usuarios y 
organizadores de la planeación de una ciudad son los usuarhl ... pn111:mos del ~lstema rM, la opcra..:ión analitica 
primaria de un sistema AM/FM es la de preguntar. Por ejcmph1. 1.1 1\lLalización de todos los consumidores que usan 
arriba de 30.000 Litros de agua al mes. Este sistema no ticnl' c,lp:illll.ltk~ de modclacion dd mundo real. 
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BASE DE DATOS 

Una base de datos es una colección de información homogénea organizada de forma cticienlc. 
'• 

En un principio los sistemas de bases de datos. como otros programas de computadoras. fueron desarrollados para 
proveer un buen conjunto de funciones usando un conjunto específico de d~uos. Los Jato~ ~ran almacenados en uno 
o mas archivos que eran accesados por sistemas de bases de dalas !.!Sptctal\!s. lo~ cuales el desarrollador consideraba 
que eran los mas eficientes para el conjunto pm1icular de Qatos. 

e 
1 1 ARCHIVO DATOS 1 

e ____ ~ 

BASE DE DATOS 

~~PROGRAMAS 0-¡:v~--~~~J 2:._ APl!CACION y- SALiúA 1 J 

PROGRAMA DE 
API.ICACION 2 •1 SAliDA 2 1 

COMPA;'HIENOO ARCHIVOS DE DATOS EN UN AMBIENTE DE PROCESAMIENTO DE ARCHIVOS 

Este tipo·.de procesamiento .es. la .utilización 'ln<is. común dc.las bases: de datos. ·el· problema· de, este tipo· de· 
procesamienro~es que cada uno de los programas debe dircctameme-accesar la basl.! de datos que utiliza y debe 
conocer como fueron almacenados los datos en el archivo. Esto generJ una redundancta considerable ya que el 
programas de acceso a la base de datos debe estar presente en cada uno de las aplic,tciones y si se hace una 
modificación al archivo de datos (forma de almacenarlo) cada programa debe modificarse. 

Otro problema grave de este tipo de procesamiento es que las aplicaciones comparten los archivos, por lo tanto se 
debe de tener algún control sobre esta acció:: ya que si no pudiera ocasionarse una grave degradación de la base de 
dóltOS. 

Un sistema manejador de bases de datos es un conjunto de programas que manipula y mantiene datos en una base de 
datos. Son desarrollados para manejar los conflictos entre <Jplicaciones que companen d<Jtos. Un DBMS .. de sus 
siglas en ingles .. actúa como control central sobre todas las interaccione~ entre la base de datos y las aplicaciones. 

Uno de los mayores benefiCIOS es que crea independencia de datos. esto es que las aplicnciones no necesitan conocer 
como están almacenados los datos, porque todos los accesos se ;;~ncran vía e! DBMS. 
Los servicios que ofrece un DBMS, tarñbién simplifican el dcs<Jrrollo de nuevas aplicaciones. 
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~RCHI~OOAJOS 1 

~RC .. IVOQAIQS 

OATABASE 

COMPARTIENDO ARCHIVOS DE DATOS EN UN AMBIENTE DE MANEJADOR DE BASES DE DA TOS 

Existen muchas formas de organizar los datos en la base de datos. los más comunes son: 

Modelo de datos JERARQUIZADO 

En este tipo de modelo los datos son organizados en estructuras tipo árbol 

K,\JZ -- ~~--) 
~~ 

ORGANIZACION JERARQL'IZAD·\ OE DATOS 

El modelo de datos RED 

Este tipo de modelo es más flexible que el anterior ya que el flujo de datos entre entidades puede ser múltiple_ 
. .,, 

..-----2-'----· 
_~RECTO~[) · 

\ ____ j_ ___ _ 
-\. \' ASCE% ----<:f R \ll.\JO\ .\l' rl.' \l.L\; ': ----- --------- . 
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El modelo d~ dat0s RELACIONAL 

Los datos son almacenados en forma tabular usanéio registros simples llamados tuplas. cada registro esta constituido 
de campos, estos campos r-ueden'contener infomlación para relacionar la tabla con otra. 

rAilLA DE ATI<mUTOS 2 

" <\PA 1 
.•.... ,;, .. : ...... , 
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1 

3 '. 

1 (//}¡ 
TABLA DE ATRIBUTOS 1 
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ORGANIZACION DE DATOS EN FORMA RELACIONAL 

Modelo de datos ESPACIALES 

Existen dos formas fundamentales de representar espacialmcnt~ t!ntidaJt:s geográticas 

El modelo Vector 
El modelo raster u matriz" 

En el modelo de vector, los objetos o condiciones del mundo real se representan ror medio de puntos y líneas que 
ddinen limites, en el modelo de raster el espacio es regulannente subd1_"idido en celdas (usualmente cuadradas). 

( 

r· 



ENTIDAD VECTOR MATRIZ 

Puntos ·o··· . . . . 
•uconvenu:nte 

Líneas [§] inconveniente 

Áreas 

mconvcnientc 
Redes 

mcouvenicntc 

Su pcrficics 

Atributos de Entidades Geo!,!ráficas 

,,, 

En general. la estruclllra de datos vector es más 
apropiada Jara representar puntos. líneas. áreas y 
redes, mie1.tras que la estructura de datos matriz es 
mas apropiada para supertic1es y árras. 

Los SIG's por lo general soporta ambas estructuras de 
datos vector y matriz. Por conveniencia y facilidad de 
análisis y modelado. y proveen ruinas rápidas para la 
transfonnac ión de datos de una a otra estructura de 
datos. 

Existe una significativa contribución en el campo de 
SIG con su satisfactoria implementación de una 
estructura de datos matricial jerarquizada llamada 
Árbol Cuaternario. 

Los Arboles Cuaternarios son métodos de organizar e 
indexar datos espaciales. Algunos SIG's usa árboles 
cuaternarios para almacenar y manipular áreas y 
superficies rápidas y eticientemente. 

El poder de los arboles cuaternarios es también 
utilizado para organizar la localización de entidades, 
tales como puntos y lineas. 

' Los sistemas referenciados en general organizan los datos para las úreas Uc estudio en diferentes capas temáticas, 
donde cada capa representa un tipo de entidad geográfica. Una capa temática consiste en dos componentes 
primordiales: espacio y atributo. Los atributos son característ~cas o propiedades de una entidad geográfica. Los SIG 
manejan en general 4 tipos de atributos: 

l. identificadores únicos o etiquetas asociadas con cada entidad o lugar. 
11. atributos que se relacionan con la geometría de las entidades espaciales. 
111. atributos que determinan la relación espacial entre entidades. y 
IV. atributos asociados con otras propiedades de las entidades t1 lugares. 

En los SlG. los atributos acerca de entidades y tablas de atributos no ~spaciales pueden s~r manipuladas usando un 
sistema manejador de base de datos interno. Algunos SIG tJmbtCn p~:rmite ~l acceso de !os atributos por medio de 
un sistema maneJador de bases de datos relacional (RDBMS) via lenguaje de coúsulta estructurado (SQL). 

MANEJO DE DATOS 

( 

( 

Una vez que el dato espacial se encuentra en una forma particular. pu~.:dc :-.cr analizado para extraer la informactón 
que ·es tmplicita en tal representación. Por ejemplo. una imagen Jc satclitc ~impliticada de! una área identificad.¡ 
puede existir como simple matriz. Porciones del área de e~lltdio que :-.on. clasiticadas como área agrícola. rural. 
forestal e industrial son representados. Aunque es posible calcular que canttdad de tierra cae en cada categoría. E~ta 
es una pequeña porción de informaCión que podemos obtener acerc:t de cuantos campos mtegran cada categoria. \ . 
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LOS MODELOS RASTER Y VECTOR 

.... 1• 

o INI II"M'-'Til 

o \~1\lo•MI.,I\1 

R(PRC.SENT ACION RASTER R[PRESC'ITACION \'CCiOIUAL 

Comparación entre modelos 

Modelo Raster 

Ventajas 
J. Es una estructura de datos simple 
JI. Las sobreposiciones son sencillas de realizar 
111. Representación eficiente de variables· 
IV. Eficiente en el uso de imágenes digitales 

Desventajas 
l. No es una estructura muy compacta 
11. Las relaciones topología son difíciles de 

representar 
111. Las salidas gráficas pueden llegar a no ser 

buenas ya que los limites tienden a tener una 
apariencia de bloques_ 

Representación Geográfica de Entidades 

Modelo Vector 

Ventajas 
l. Es una estructura mús compacta que el raster 
JI. La topología se coditica eticientemente y.· 

uperactoncs como anúlisis de redes son fáciles 
dt: realizar 

111 Estructura ideal para el momento de 
digitalización. 

Dcs~enlaJa~ 

l. Estructura de datos más compleja 
11 Las sobreposiciones son más dificiles 
111. El manejo de imágenes digitales no es efectivo 

Como ya vimos existen dos formas de representar entidades y sus atributos para que puedan ser almacenados, 
desplegados y analizados con .computadoras. Estos son vectores y mmnces. CaJa uno de estos métodos (o modelos 
de datos) tienen sus pros y contras con respecto a : 

• almacenamiento de datos y efectividad de procesamiento 
• el tipo de análisis y el modelado que soportan 
• efectividad para representar cierto tipo de entidades 
• compatibilidad con los datos fuentes y técnicas de visualización 



deberá hacer un análisis detallado de la base de datos fuente y de la base de datos destino, pues existe gran 
probabilidad de que obtengamos reSl\ltados no deseado·s y por· lo. tanto pérdida de tiempo y dinero, para llevar acabo (. 
una correcta traslación de datos deben os de realizar: 

Conocer perfectamente la estructura de su base de daws fuente: 
Estructura de datos 
Estructura de archivos 

l Conocer perfectamente la estructura de su base de JaLas destino: 
Estructura de datos 
Estructura de arc~ivos 

3 Identificar posibles :litros 
Aprender'-' utilizarlo 

En caso de no existir se deberá construir uno para lo cual deben seleccionar las herramientas 

De lo anterior se desprende el senci(io diagrama de flujo sigUiente: 

Ejemplos 

1 AIICMIVOOATO$ 1 l 

IAIIC,.IVOOAT05 1 

j AIIC .. IVO DATO$ n 1 

~A~CHIIIODATOSn 1 

J 
BASE DE DATOS FUENTE 

BASE DE DATOS DESTINO 

¡. ·,, 

Tr.a~lación de Base de datos '"Modelo Digital de Terreno,, proporcionado por INEGI. 

1 Se venden en dos discos de 3.5 de Alta densidad que contiene: 
Ejemplo: 
Disco 1: 102w20n.a Archivo código binano con información altimdria 

102w20n.h Archivo encabezado información del gr<tdo al que corresponde 
Disco 2: 102w20n.b Archivo código binario con infOrmación altimetría 

102w20n.t Archivo terminal información d~.!l grado al que corresponde 

Los archivos binarios se deben unir: 

copy /b ???'?'???.a+ /b ??'??????.b lb??????'?'?.'!?? 

( 
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También es dificil determinar las características de estas áreas. Algunos SIG's. por ejemplo, soportan un 
procedimiento analítico que permite determinar el total de las áreas dentro del escenario, su clase, su perímetro, área' 
y la identidad de sus área vecinas. Esta información puede .;er ~uiadida a una tabla de atributos y ser usada para 
análisis subsecueñtes y operaciones de modelado. 

Una poderosa facultad es la habilidad de buscar e identificar lugares con una serie de criterios. Este proceso necesita 
una manipulación simultánea de múltiples capas de datos espaciales para identificar 1~3 áreas a seleccionar. 

Ejemplo: 
Tomando el archivo raster importado en el SIG's SPANS. convertiremos esta representación del MDT a una 

estructura que nos represente áreas de mismo nivt 1 en dicha zona. los intcrvzdos serán cada 200 Metros el 
resultado después del adecuado manejo dentro de! SIG·.., e~ el siguiente: 

Podemos " _·c¡ar que el tratamiento que se le dio al archivo ASCII de X Y Z, es también debido a un uso 
conveniente de los datos. 

Para tratar ··manejar" correctamente nuestros datos debernos tener muy b1en en cuenta que queremos y que tenemos. 
para de esta manera generar resultados satisfactorios y no simplemente trabajJr por trabajar que tal ve~ produzca una 
cantidad muy grande de información que no sirve para nada. 

APLICACIONES 

TRASLACIÓN DE DA TOS 

Trasladar desde el punto de v¡s~a computucional implica cambiar una par¡¡cular representación de una entidad a 
otra. Un eJemplo de esto es b transformación de dato puntual a una cobertura aérea utilizando su contorno. L<.1 
transformación del dato espacial a otra_cs necesaria para comprender y v¡sualizilr la información en una forma mas 
apropiada o parJ preparar los datos derivados para ser usados en otro procedimiento( ejemplo: consulta. análisis o 
modelado 1. 

Existen intinidad de programas que realizan transformación de base~ Je datos ··tiltros··. pero_ cuando hemos (.k 
enfrentarnos al caso de que el filtro que necesitarnos no lo tenemos o no sabemos como usarlo o cual usar ya qut.' 
desconocemos el tipo de representación que tiene nuc~tra base de dmos y a cuJI nos conviene transportarlo . ..,._. 
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Archivo de encabezado: 
Ce digo: ASCII Bloques: 2 
Primer bloque: no es significativo 
Se ;undo Bloque: 

CAMPO CARACTERES 
.NDERA 4 

, .;NGITUD DEL ORIGEN S 
LATITUD DEL ORIGEN S 
IN !"EIWALO DE PERFILES 4 
IN I'ERVALO DE ELEVACIONES 4 
EXACTITUD 4 
RESERVADO lj 
CANTIDAD DE PERFILES 4 
CANTIDAD DE ELEVACIONES 4 
RESERVADO 2j 

so 

Ejemplo: 

Tammlo : 88 Caracteres por bloque 

CONTENIDO 
UHI.I 

GGG~·I7viSSIV 

GGGM/vlSSN 
0030 
0030 

xxxx 

1201 
12111 

OBSERVACIONES 

Cour. li..:o. del vátu.:c SUR-OESTE 
Coor <i..:o. dd vértice SUR-OESTE 
Décttnas de segundo 
DécJill<IS Jc :-.cgundo 
1\·ktros ( ... ;. ~;..x;.. l 

:..:n :-;ig.nilicativo 

UHL 11200000W0200000N00300030130U00000000000120 11201 O 

Archivo terminal: Similar al archivo de encabczad9 

Archivo Binario : 

Cada bloque corresponde a un perfil del terreno, con un cubrimiento de un grado orientado de sur a norte. a partir 
del origen los perfiles se arreglan de oeste a este y las elevaciones están igualmente espaciadas en longitud 
como latitud. Todas las elevaciones son cr.teros binarios de 16 bits justiticados a la derecha y el signo es el 
bit de orden mas alto. Valores permitidos están en el rango Lic --r1- 32767 m. Valores desconocidos se 
indican con todos los bits prendidos. Valores negativos no son complementado~. 

CAMPO CARACTERES CONTENIDO 
BANDERA 1 AA 
NlJMERO DE llLOQUE 3 
RESERVADO 4 
ELEV 1\CIÓN 1 2 
ELEVACIÓN 2 2 

El. EV !ICIÓ:-.1 1021 
RESER \'·IDO 

Nota: 

2 
4 

2414 

OBSERVACIONES 
Fiju h~:-..ad~cimal 
Contador s..:cucncml 1nicia ..:n cero 
No ~1gmticativo 
tvh:tros clc\';lción su1 

ivktros 

ivktros d~' ación norte 

Fuente de Información de estructura de archivo de "Modelo Digital de terreno 

INEGI 1 DGG DEPARTAMENTO DE TELEDECCION 

~. En este caso en particular trasladaremos la infom1ación a ~os s1stcmas: 

2.1 

1 
11 

SPANS GIS 
AUTOCAD 

.. Sistema de Información Gcogr<llica distribuido por TYD/\C Technologics lnc.'· 
"CAD de AUTÓDESK inc ... 

SPANS es un SIG que soporta estructuras de datos tipo ra~ter. por lo que tendremos que averiguar 
si la estructura vista en el punto 1 es compatible. despuCs de un .malisis dctermmamos que la 

9' 



transportaciól'). a estc"'sistem~ no es posible por medio de un simple filtro ya preestablecido pero el 

SIG proporciona una herramienta P.3!,~~·,.s~.~·~·\'~l~!Jt.}~~~t1cncabczado de raster, en el que se le indican al e· 
sistema todas y cada una de las características' de un archivo raster. el cual seria el siguiente: · 

Archivo: 102W20N.RNH 

VERSION 5.2 
TITLE MOT Modelo Digital de T crn:no 
ID 102W20N 
STORAGE_FORMAT O O -16 120 
RECORD 24148 4 1 
DIMENSION 1201 1201 
ORDER4 
PROJECTION 3 7 -99.000000 O 0.4996 500000 O 
GEO_REFERENCE 1 
1H 84.827 93.599 m .000 .000 lS8:-!7ó.35 :::!21~51)9 ~O O() 
BANDS 1 O O O 
BAND_FILE 102W20N.ras 
BAND_TITLE DMT 
BAND_LIMITS O 32767 
CLASSIFICATION O 

La anterior estructura se detalla muy bien dcnlro del manual del SIG. 

Hecho esto Simplemente procedemos a importar nuestro Modelo Digital de Terreno. el resultado es 
el siguiente: 

2.2 AUTOCAD es un sistema basado en estructuras de d~1l1.1-. ttpu \LCtor por ello no soportaría un archivo con 
formato tipo raster, por lo tanto construiremos un ftltrt1 ,k 1{:\STER a VECTOR para ello utilizamos un 
lenguaje de programación, la elección de este scr;i ¡~,.·-.ppn~;tbdiUad del desarrollador la metodología es 
sencilla 

1 LEER ARCHIVO CON INFORMACIÓN R,\S 1"1.1( 
11 DECODIFICAR ALTURA BINARIA A ALT( ,R.\ ·"l'll 
11 GENERAR LONGITUD LATITUD co;-; UN I~TI R\',\1.1 > IJE 3 SECiUNDOS DE .-\RCO 
IV AGREGAR A CADA REGISTRO · RE\C,I.Il".. \ll·. LONGITUD L\TITL1D LA ALTITUD 

DECODIFICADA. 
V ESCRIBIR LA INFORMACIÓN OBTEN ID,\ E:--J 1:\. 1'1 iNTiliV EN IJN .-\RCHIVO ASCII 

( 

( 



Nota: 

Una muestra del resultado seria: 

102.000000 
102.000833 

103.000000 

20.000000 
20.000833 

21.000000 

14" 
147 

34:' 

St: ha utilizado QUICKSURF de Schrciber instrumcnts, lnc. para cargar nuestro archivo 
AUTOCAD y el resultado es el siguiente que representantas curvas de nivel de la zona: 

X Y Z al 

Existen métodos alternos para importar o trabajar con archtvos tipo raster en AUTOCAD como sería el 
CADOverlay 

MEDIDAS DE CONSERVACION 

En la determinación de las zonas para las medidas de conscrvacton. -..e emplean las siguientes variables: 

VARIABLE 
. 

"\~ 1 \!(CHIVO 
Pendientes pl.'nd.map 

Erosión actual y erodabilidad del ~Lu:l\1 l..'t'llap93 map 
Uso del suelo u:--lJ93.map 
Tipo de suelo (cárcava y terrazn:,J 1 ipogt.map 
Textu;a Je suelo 11..'.\12 "'0.map 

Donde las clases de los mapas estnn agrupados de la siguiente mancra: 

uso93.map Eroap93 .map Pend.map Text250.map tipogt.map 

'',li 

'• 



1.- Agricultura de temporal 1.- Ligera 1.- 0-4% l.-Gruesa l.-Suelos que 
2.- Agricultura de riego 2.- Moderada ·· 2.'"4-8% 2.-Mediana necesitan gaviones 
3.- Bosque de pino 3.- Alta 3.-8-15% J.-Fina 2.-Suelos que 
4.- Selva baja caducifolia 4.-Muy a!ta 4.- 15-30% necesitan terrazas 
5.- Bosque de encino 5.- Eros1ón 1ctuai 5.- 30- 50% 
6.- Matorral crasicaule 6.- <50% 
7.-
8.- Bosque de encino 
9.-
lO.- Pastizal 
1 1.- Matorral espinoso 
12.-Mezquital 
13.- Tu lar 
14,- Bosque de pino- encino 
15.- 1'vlatorral submontano 
16.- Cuerpo de agua 
17.- Zona urbana i 

Se aplicaron las siguientes ecuaciones para cada medida, cumpliendo con las condiciOnes necesarias. 

Reforestación 

La medida de reforestación se aplicará en aquella zonas donde la pendiente del terreno sea mayor al 
15% (clases 5 y 6 del mapa pend.map) y presente los niveles alto y muy alto y exista erosión actual,. 
que corresponden a las clases 3, 4 y 5 del mapa eroap93.map 

Ecuación 

{ 1 if class['pend')>4 and cla,s['eroap93']>2. O}: 

La ecuación se aplicó con el mapa de erosión hídrica ero93ap.map el mapa resultado es rcforcsh.map 
y de erosión eólica eoli93.map. el mapa resultado es reforese.map . postcnormcntc se realizó una 
sobreposición con los dos mapas resultados para obtener: 

New map: Rcfores.map 

Pl;uHacJón de árboles 

[!)la medida sed aplicada en aquellas zonas donde !a pendi~nte d~l1erreno sea Jc O a 1 ) 0'Í• (clase 3 del 
ma¡xt pcnd.rnap) y existe agricultura de temporal y de ri~go {cla~e~ 1 ) 2 Jcl mapa u:-.n•J3.map 

Ecuación 

{2 if class ['pend') = = 3. 
and class ['uso'93] = = 1 or class['uso93') = = 2. O}: 

New map: arbolp.map 

Zanjillas de absorción 

e 
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Las áreas con dicha medida son las que presentan pendientes entre 15 y 30% (clase 4 del mapa 
pend.map) y exista grados de erodabilidad altos, muy altos (clases 2 y 4 del mapa Ero93.map) y la 
textura del suelo sea gruesa o mediana (clases 1 y 2 del mapa text250.map) 

Ecuaaciii~ 

{3 if class ('pend') = = 4 and class('Eroap93')> 2 and class ('text250') < 3. O}; 

New map: zanjilla.map 

Gaviones 

s~ determinaron las áreas susceptibles a trabajar con gav1oncs. cumpliendo la~ s1guJentes condiciones: 
Pendientes mayores al 8% (clases 3, 4, 5 y 6 del mapa pend .. map). e:\istan lo!:> niveles de erodabilidad alta 
. muy alta y erosión actual (clases 3, 4 y 5 del mapa eroap93.map¡ y que los tipos de suelos sea para 
gaviones (clase l del mapa tipogt.map) 

Ecuación 

{ 4 if class('pend')>2 and class ('eroap93')>2 and class('t¡pogt] = = 1 ); 

Ncw map: gaviones.map 

Terrazas 

La áreas susceptibles a trabajar con terrazas, fueron determinadas por las siguientes condiciones: 
pendiente del terreno mayor al 8% (clases 3,4, 5 y 6 del mapa pcnd.map), niveles de erosión alta y 
muy alta y erosión actual (clases 3, 4 y 5 del mapa eroap93.map) y que los tipos de suelos presenten la 
r.lase 2 del mapa tipogt.map) 

Ecuación 

(5 if class('pend')> 2 and class('eroap93')>2 and class('tipagr) = = 2}: 

New map terrazas.map 

IN DICE DE EROSION LAMINAR HIDRICA 

El modelo. indice de erosión laminar hídrica evalua la susceptibilidad del :;uclo a crosionarse por medio de la 
evaluación de diferentes capas (parámetros) los cuales han s1do calificados por medio de la experimentación. las 
diferentes capas se S?breponen, lo cual equivale a multiplic3r cada una de las caliticacioncs. con lo cual se obtiene 
las toneladas/hectárea por año de suelo perdido en cada una de las c\astticaciones. 

Las variables utilizadas son: 

- Precipitación media anual 
- Factor modal de precipitación media anual 
-Textura de suelo 

' !'. 
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- Tipo de suelo 
- Pendiente 

- Uso del suelo ... - H 

Cálculo del PECRE 

Se inicia con el calculó del número de días durante el año en los que existe disponibilidad de 
agua y temperaturas favorables para el desarrollo de un cultiVO (PECRE). 

PECRE ~ 0.2408(precipitación)- 0.0000372(prccipitación¡2 - ;; 1 O 19 

Cálculo deiiALLU 

Despues se evalua si el área es zona de influencia de la erosión hídrica. Se obtiene el índice de 
agresividad de la lluvia (IALLU) por medio del (PECRE). 

IALLU ~ 1.1244(PECRE)- 14.7875 

Calificación por Textura 

consulta el mapa de texturas del suelo. clasificado según FAO/UNESCO como: 

1 - Gruesa 
1- Media 
3 - Fina 
y fases 

De dicho mapa se obtienen las clases texturalcs presentes que ~on.cnliticadas por crodnbilidad 
como sigue: 

Textura y fase Calific:.Jción 

1 0.2 
2 Ü.J 
3 01 

Fase Pedregosa 11.5 
Gravosa 

Calificación por tipo de suelo 

Se consulta el mapa de tipos de suelo agrupados como se indica en la siguiente w.bla: 

Grupo Tipo 

"A" 

"B" 

"C" 

Af. Ah. Bf. 8h. Cg, Ch. Ck. Cl. E. F.1. Fil. Fo. Fp. Fr. Fx.Gc Gh. 
Gm. He, Hg. Hh. O d. Oc. Ox. Qa. l)c. l)f. t)l. Re. Th. Tm. V .Zm 
Ag. AC, Be, Bd. Be, Bg. 13k. Gd. Gc. Gp . .IJ. k Kh. Kk. K l. Le. Lg. 
Lk. Lo. Ma. Jd. Je. Kh. Kk. K l. Le. Lg. Lk. Lo. Ma,Hg. Ph. PI. Rd, 
Re. Sm, To. Tv. Wh, Wm. Zg. Zo 
A p. Bv. Bx. Dd. De. Dg. Gx. l. Jt. La. Lp. Lv. Pf. Pg. Po. Pp. Rx. 
Sg. Ve, Vp, Wd. We. Ws. Wx. Xh. Xk. XI. Xg. X y. Yh. Yk. Yl. Yy. 
Yt. Zt 

í 
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:on lo cual se observan cuales son los tipos presentes que son calificadas por erodabilidad como 
;igue: 

Grupr. 

"A" 
"B" 
"C" 

Calificación por pendiente 

Calificación 

0.5 
1.0 
2.0 

En la carta topográfica y por medio de las caractterísticas wpograficas del úrea en estudio se 
determinan las pendientes de acuerdo a los siguientes rangos: 

Donde: 

100% ~ 45° 

Clase 

a 
b 
e 

Rango(%) 

o- 8 
8- 30 
mayor del 30 

Una vez elaborado el mapa de pendientes, se dá una calificación por erodabilidad hídrica para 
pendientes indicada en la siguiente tabla: 

Erodabilidad por pendiente del suelo: 

Rango 

o- 8% 
8%-30% 
\ltayor de 30% 

Calificación por uso del suelo 

Calificacion 

0.35 
3.50 
1.1.0 .. ,, 

Se consu:ta el mapa de usos del suelo detcnninándosc los t1pos-.dc uso del suelo los que para 
tincs de aplicación del indicc, se agrupan en los .sigutcntcs tipos: 

- Agrícola 
- 13osquc 
- Pastizal. pradera 
- Matorral 

A los tipos presentes en el mapa de uso del suelo st.: lt.:s dá una calllicación por aodabilidad 

hídrica 1~ que se mdica en la siguiente tabla: 



Ciase Calificación 

Agrícola 0.80 
Bosque 0.10 
Pastizal, pradera 0.12 
Matorral 0.15 

En la evaluación del lndice de Erosión hídrica por capas. el valor del lndicc de Agresividad de la lluvia 
(IALLU). la calificación por texturas. la calificación por tipo de suelo. la L"alificación por·p~ndicntes, la calificación 
por uso del suelo; son multiplicados para obtener la erosión hídrica por capa::. en ton/ha/a \'lo y la resultante de didia 
multiplicación es c\asiticado dentro de los siguientes rangos: 

Implantación 

Ecuactón: 

Clase de degradación 

Ligera 
Moderada 
Alta 
Muy Alta 

VARIABLE 
Uso del suelo 
Tcxturq 
Pendientes 
Tipo de suelo 
Precipitación 

Valor de la erosión por capas 

Menor de 1 O toníha1ailo 
10- 50 
50 - 200 
Mayor de 200 

MAPAS TABLAS 
Uso93e.map V~gcta.TBB 

Text250.map Tcxt250.TBI3 
Pend.map Pcnd.TBB 
Tipo.map Tipo.TBB 
Iman.map lman.TBB 
Modal.map ivlodai.TBB 

uso = toble["nombre de lo toble"i(1PUI.closs["MAPA DE USO DEL SUELO"INPUT). 2); 
textura = toble[1ext250', closs[1ext250'),2); 
pend = toble ['pend', closs['pend'),2); 
tipo = toble[1ipo',closs[1ipo'),2); 

· ;isomodol = Doto de lo isoyeto anual modal en mm 
isomodol = toble ['imon', class['imon'),2) * table['modol'. clcss['modol'),2); 
:PECRE= Penado de crecimiento ' 
PECRE= [0.2408 * isomodol)- [0.0000372 * pow[isomc.dol.2.011 · 33.1 019; 
:IALLU = lndice de agresividad de lo lluvia 
IALLU = [1.1244 * PECRE)- 14.7875; 
uso • textura * pend * IALLU * tipo; 

Ncw m~p: ero93.map 

1 
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DERECHO AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE: 

Tayde Morales Santos.' 

Introducción. 

Es indudable que el marco juridico que regula l.J proble·-
rndtica ambiental en nuestro país requiere s.er fortalecido tanto 
en su parte sustantiva como en su parte adjetiva; tanto en el 
fondo con1o en la forma. Hoy, nadie pondria en tela de duda que 
ello es una necesidad social; no obstante, lo que preocupa de 
ésle aspeclo es el sentido en que debe formularse dicha reforma; 
con 4ue objeto y para que fines, tomando en cuenta que dicho 
fortalecimiento se plantea dentro de un régimen gubernamental 
sustentado en la teorlas del Neoliberalismo Econ6mico. 

Preocupa en sobremanera a los ·sectores sociales y comun~

dades cientificas realmente preocupados por las perturbaciones 
que sufren la mayor parte de nuestros ecosistemas, que la refor
ma por venir se ajuste a ese modelo neoliberal plasmado en las 
reformas al articulo 27 constitucionai y en sus leyes reglamen~ 
tarias; ( Agraria, de ~guas nacionales, Forestal, de Pesca) 
porque en el corto tiempo de su vigencia, han mostrado su inope
rancia y su falta de positividad, y han generado condiciones 
para qu€ se de la desnacionalización de nuestros recursos natu
rales a la par que prosiga ~1 acelerado deterioro del ambiente. 

El presente trabajo, que tengo la 
el marco de ·ros trabajos tendientes 
Nacional de Desarrollo 1995- 2000, 

oportunidad de exponer en 
a la formulación del Plan 

esboza un 
crítico del estado que guarda el marco normativo 
materia ambiental en nuestrO pais; las- causas 
politicas y técnico-jurídicas de dicha situación 
ta de modificación al mismo. 

breve análisis 
que regula la 
sociológicas, 

y una propues-

Todo lo anterior, en la óptica de lo que representa el bie~ 
común y la preservac1on y continuidad de la vida, sobre una 
tierra que generó extraordinarias condiciones para propiciar la 
vida humana, que desarrolló generosos procesos evolutivos y se 
dotó asi misma de una materia pensante que hoy se revie~te en su 

1 Ponencia presentada en el Foro de consulta popular sobre Desarrollo sustentable. Secretaria de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Puebla de :os Angeles, Pue. 20 de abril de 1995. 

2 Licenciada en Derecho, Diplomada en Gestión y Análisis de Poiiticas Ambientales en el Instituto de 
Administración ?ública, A.C. Asesor Juridico de la Universidad Aut6noma Chapingo¡ titular de las catedras de 
Legislación Ambiental y Legislación Agroindustrial en la misma institución. iels. Particular 91 15951 5-27-40. 
Oficial: 91 15951 4-45-04. 
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L!c. T3yde Morales Santos. 

ESTADO QUE GUARDA EL MARCO NORMA
TIVO EN MATERIA AMBIENTAL. 

La normatividad ambiental en su conjunto, no obstante tener 
su fuente en las disposiciones contendidas en el articulo 27 
de la Car1:a Magna que instituye la propiedad originaria de la 
nación sobre los re~ursos naturales; que sujeta a la propiedad 
a "las modalidades que dicte el interés público; que ordena 
regular en beneficio social; el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con e.l objeto de hacer 
una distribución equitativa de la riqueza pública, acusa una 
tendencia regulatoria hacia el ámbito de los procesos indus
triaJes, situación que se refleja sobre todo en sus reglamery
tos. ·· 

Sin" ·restarle la importancia que tiene el regular dichos 
procesos, cabe anotar que si bien en dicha materia la legisla
Clon es prolifica, en el ámbito de los recursos ~aturales y de 
la salud humana es insuficiente. y contradictoria y además se 
encuentra dispersa y fragmentada en el cuerpo de otros ordena
mientos a veces sin lazos que las unan en una visión uniforme e 
integradora lo cual se puede advertir en la inexistencia de un 
reglamento sobre el uso, aprovechamiento y explotación de los 
recursos naturales o sobre los efectos del ambiente en la salud, 
acorde con los objetivos trazados por la propia Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (LGEEPAl 

Los problemas de integración,tanto de lo que podria deno
minarse el sector ambiental "como de la aplicación efectiva de 
las normas, derivan de la contradicción que existe entre la 
filosofía central contenida en la LGEEPA, y la imposibilidad de 
concretarla y llevarla a cabo en las materias especif~cas sobre 
las que recae la acción ·de la gestión ambiental (agua, recursos 
forestales, pesqueria, suelo), dado que la filosofia contenida 
en las leyes que rigen sobre estos recursos se opone con la 
primera. Veamos: 

En tanto que la ley ambiental, principios y criterios 

3 En materia de impacto ambiental. En materia de resrauos peiigrosos.En materia de prevención y 
~ontrol de la contaminación de lá atmósfera. Para la prevención y control de la contaminación del agua. Contra 
la contaminación originada por la emisión de ruidos. Para prevenir y controlar la contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otras materias. Para la prevención y control de la contaminación generada por 
'Jehiculos automotores que circulan por e! Distrito F~?deral y los municipios de su zona conurbada. 
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ecológicos fueron evoLucionando de una visión simplista de los 
problemds ambientales, a una visión. integral de sus causas y 
consecuencias asi como de las for·mas, vias y tiempos para preve
nirlos, controlarlos, mitigarlos o conjurarlos, las leyes fores-

'tal, de caza, pesca, agraria y de aguas nacionales, adoptaron en 
1992 el principio central del aprovechamiento privado de los 
recursos. 

Con lo anterior, el Estddo Mexicano deja prácticamente en 
mctnos de los particulares el destino de los recursos naturales 
ad libitum ya que hasta ahora, no existen reglamentos que condi
cionen realmente su uso aprovechamiento y explotación y fijen 
limites a los abusos en la concesión de esos recursos, haciendo 
con ello nugatorios los principios protectores del ambiente 
establecidos en la LGEEPA 

Asi, la ejecución de las principales politicas ambientales 
<Protección, Aprovechamiento, Conservación y Restauración) se 
tornan más complicadas y a veces imposibles de llevar a c~bo, 

negando con ello positividad a la ley, es decir derogándola en 
la práctica aún cuando sea formalmente vigente. 

Derivado de lo anterior, resulta materialmente inviable la 
integración de los órganos del poder público que tienen compe
tencia sobre las distintas materias ya que las leyes sobre cuya 
materia tienen atribuciones deberán proteger ante todo el dere
cho de propiedad privada, ·que es· el bien tutelado en primer 
orden por el sistema juridico mexicano. 

Lo anterior, trae a colación otra contradicción, la exis
tente entre el Mercado y el Bien Común que adquiere dimensiones 
dificiles de conciliar, y que se manifiesta a cada momento, 
cuando se pretende limitar el ejercicio del derecho de propiedad 
en aras del bien común. Es decir, tenemos un problema estructu
ral, por un lado nuestras leyes tutelan el derecho a la propie
dad privada y por otro se encuentran ante la necesidad de limi
tarlo pero carecen de facultades para hacerlo, máxime que la 
reforma sufrida por el articulo 27 constitucional en enero de 
1992 eliminó la función social que la constituc'ión le asignaba a 
la propiedad por encima de la obtención de lucro. 4 

4 'Extraer el contrato de trabajo de la esfera del Derecho Civil; y atribuir ala propiedad -y sobre 
todo a la de indole rural- una funciOn social, son las palancas teOricas que levantaron al México porfiriano y 
lo convirtieron en plenamente contemporaneo, autor de la primera revolución social del siglo XX.' REYES 
NEVARES, S~LVADOR. Apunte histórico sobre los Derechos Sociales. En, Los Derechos Sociales del Pueblo 
Mexicano. T. l. Ed. Manuel Por rúa, S.A. México. 1979. p. 147 

3 



• 

:...i:. :a:de ~o::.ies 3an+.os. 
J 

Asi tenemos, que los asuntos de alcance e interés general 
de la nación a que se refiere el .articulo so de la LGEEPA y por 
ende tos de interés local que señala su articulo 6°, tienen cumo 
ll~it0 ~ar·a StJ logro exlta~a,. el ejercicio del derecho de pro
piedad privada y personal, cuando menos en los términos en que 
hasta ahora está planteado tanto en la Constituci6n General de 
la Repúblic:a como en lds leyes civiles y, ahora también er1 la 
ley Agraria, la de Aguas Nacionales, La forestal, la de Caza, y 
la de Pesca, con una única li~ilaci6n para su ejercicio -la 
expropiaci~n por causa de utilit1ad pública-. 

Mi aportación er. este sentido es la siguiente: Debe reana
lizarse el concepto de propiedad como categoría económica y a la 
luz de una 11ueva filosofia ambiental. donde el principio máximo 
que es la preservación de la vida del planeta sin renunciar -al 
desarrollo, subordine a las necesidades particulares y al apet~
to de la acumulación. 

Para ello, es necesario repensar también el concepto de 
Libertad entendida como la medida del conocimiento de la necesi
dad social y del dominio de ésta en la actividad práctica*, 
porque sabemos que la libertad moral del individuo no podrá 
existir si el individuo niega los interese de la sociedad en su 
conjunto, pero como ésto ya implica limitar la libertad indivi
dual, debe reconceptualizarse a la libertad jurídica bajo los 
principios del mayor interés social, hasta hacer coir1cidir 
libertad moral con libertad jurídica. 

Bajo la óptica actual contradictoria y fragmentada, y el 
desfazamiento entre' los objetivos que persiguen las diversas 
leyes que rigen los recursos especificas y la ley madre en 
materia ambiental, <LGEEPAl la integración solo se dará de 
manera aparente y formal pero no en la realidad, ya que los 
diversos sectores tropezarán a cada momento con la imposibilidad 
estructural de poder limitar sus derechos a la gran propiedad 
privada e incluso a la personal. 

Lo anterior no obsta para que se reconozca, que en ciertas 
materias como son la planeación del Ordenamiento Ecológico, el 
Impacto y el Riesgo Ambiental se estén dando algunos· avances, 
pero también debe reconocerse que solo ha podido ser, en aque
Llos espacios donde las relacipnes sociales son volitivas, no 
así donde estas son involitivas.~ 

5 "El Derecho sólo puede regular las relaciones sociales volitivas, es decir, las que dependen de !a 
voluntad de las personas. Las relaciones de producción, como consecuencias objetivas de la actividad de los 
hcmbres, se originan, como es sabido, independientemente de su voluntad. Pero no obstante, el LJerecho ejerce 
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¿ Que hacer ante la reglarnentaci6n fragmentaria de los 
principales recursos ~~ue r1r1e con los principios y criterios am
bientales establecidos en la LGEEPA. 

A corto plazo: 

Procurar una reforma a la LGEEPA, que sin renunciar a sus 
principios y criterios integradores y humanistas actuales, sea 
técnicamente más clara, ~~s precisa, y sobre todo que defina con 
claridad que conduelas, son obligatorias y cuales actividades 
pued~rl o deben ser productq de la concertaci6n, asi como que 
limite los excesos y abusos en el ejercicio de la propiedad, 
subordinando dicho ejercicio al principio central del bien 
común, sobre lodo en lo que respecta a la actividad de la gran 
industria. 

Repensar la función 
privada en un mundo que paseé 
cie humana requiere de ellos 
evolutivos de los ecosistemas 
tanto preservarse así misma. 

. 
que debe desempeñar la propiedad 

recursos finitos, p~ro cuya espe
y de la continuidad de .los procesos 

para preservar su hábitat y por 

Lo anterior, necesariamente conlleva la necesidad de enten~ 
der lo que significa e implica el Desarrollo Sustentable. "Nu~s

tro Futuro Común" 0 está en juego y por ello, vale la pena buscar 
por todos los medios la posibilidad de utilizar los recursos 
para el desarrollo de hoy, sin comprometer la vida de las gene
raciones futuras. 

Reconocer que los que hoy somos estamos obligados a prote
ger juridicamente los derechos de los que aún no son, (futuras 
generaciones) conlleva enormes esfuerzos, incalculables recursos 
y una entrega a dicho fin que vale la pena porque finalmente, el 
Desarrollo Sustentable no es un lugar determinado al que hay que 
arribar, sino un proceso ~ue busca un replanteamiento de las 
relaciones entre el hombre y la naturaleza, y un cambio en los 
modelos de desarrollo; ello solo puede ser posible si el hombre 
acepta subordinar sus intereses particulares a las necesidades 
sociales. Conciliar las necesidades de la naturaleza con las 
del hombre -considerado en su dualidad de parte de ella y sujeto 

una i nf 1 uenc ia inversa sobre 1 as relaciones de producción dándo 1 es forma y fijándolas me di ante la reg 1 amenta
:ión de aquellos actos volitivos de la producción.' N.G. ALEXANDROV et al. Teoria del Estado y el Derecho. Ed. 
Grilalbo, S.A. México, D.F. 1966. p. 35 

6 Nuestro futuro común. Informe de la Comisión BRUNTLAND. Noruega 1983. Acuña el concepto de 
desarrollo sustentable. 
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!..~=· T::y.:=..;. )o!onles Santos. 

Las ba~es para desarrollar und estrate~ia del llesarrollo 
' sustentable ft1eron sentadas en ld Cumbre de Rio de Jdneiro', 

nuestro pais debe irttegrar sus propuestas de acc~6n para promo
verlo a partir de normas positivas. 

Cierto es que aspirar al desarrollo sustentable en las 
condic:iones de liberalizdción de la economla es tarea dificil y 
t1drto contradictoria qtJe ~ncuentra fuertes resiste~cias pero 
debe encara1·se y entenderse 4ue la sola a~licaci6n de los prin
cipios" El que contamina paga" y "El que utiliza el recurso 
paga'', si bien son instrumentos y mecanismos económicos de 
mercado necesarios para controlar las conductas irresponsables 
no evitan, y ni siquiera frenan las actividades lesivas al 
ambit-nte. 

El Desarrollo Sustentable exige muchas más cosas. La lucha 
contra la pobreza, la generac1on de tecnologías limpias, la 
búsqueda de la congruencia entre la ley y la realidad que está 
normando. El desarrollo de una nueva cultura del ambiente son 
condiciones para alcanzarlo, pero cierto es ·también, que deben 
prepararse los espacios teóricos e ideológicos para que estas 
condiciones se den; ello solo será posible bajo una nueva con-_ 
cepción de la propiedad como categoria económica y del derecho 
de propiedad como categoria juridica. 

Sólo si lo antes dicho se da, es posible la integración 
armór1ica entre el supremo objetivo ambiental y el conteni~o de 
Las leyes que pretenden lograr una relación armónica entre el 
hom~re y la naturaleza de la cual, en su posición dual de miem
bro de la escala zoológica, al tiempo que materia a través de la 
cual la naturaleza se piensa asi misma podrá vivir en armenia 
con ella. 

El aspecto adjetivo de la Ley. 

La concurrencia competencia! en materia ambiental en los 
términos establecidos en la LGEEPA crea confusión entre los 
funcionarios de las dependencias que conocen de los problemas 
ambientales y aún de quienes acuden a las diversas dependencias 
del sector a tramitar asuntos de naturaleza ambiental. La cues-

7 PODER EJECUTIVO FEDERAL. SEDESOL. Instituto Nacional de Ecologia. México. Informe de !a Situaci6n 
General en Materia de Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n al Ambiente 11991-19921. Ed. SEDESOL. México. 1993. 
pp. 349-354 
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ti6n no es para menos, la ~elocidad con que se ha desencadenado 
!a necesiddd de legislar sobre la materia, no ha dado cabida a 
la reflexión teórica del derecho en ésta rama. 

Hasta h0y, de ld incipiente y poco abordada fil9sofia en 
éste campo, traducida'~· principios generales, se ha pasado a la 
elaboraci6n y puesta f€-n vigencia de normas (leyes, reglamentos, 
~riterios, decretos, ndrmas técr.icas etc.) cuyo sustento te6rico 
en materla juri~ica so~ los e~que1nas doctrinarios que soportan a 
la divisi.6n clásica del Derecho reconocida por la mayoria de los 
sistemas jurídicos del mundo <Público y Privado), cuando el 
problema ambiental deb~· ubicarse en la dimensión de un Derecho 
Social renovado, que trascienda el asistencialismo en que derivó 
nuestro derecho social nacido en 1917. 

El estudio de la'teoria jurídica aplicada al problema 
ambiental va a la zaga 'de tal suerte, que la gran diversidad d.-e 
disciplinas que inter~~enen en la problemática ambiental (Biolo
gía, Geografia,Ingenieria, estadística etc.) no han podido ser 
integrddas de manera~ armónica y coherente a la nueva ciencia 
del Derecho Ambientaft. Es necesario llenar ese vacío concep
tual, la multidisciplinariedad debe tomarse en serio por los 
estudiosos de la juric(dad ambiental. 

Brafies Ballestero~, Raul, citado por Carmona L. Maria del 
C., en su obra Derecno Ecológico nos dice " ... lo que en verdad 
es preocupante ... es la dualidad que presenta el sistema jurídi
co para la protección del Ambiente, en el interior del cual 
coexisten una legislación de carácter meristico, que ocupa la 
mayor parte de ese st~tema, cuyo enfoque reduccionista y secto
rialista del ambiente·cnO solo propicia la existencia de contra
dicciones, sino que eS insuficiencia para una protección apro
pia da del ambiente. " ·c. 

1a 

En lo particular, considero que no es correcto derivar 
dichas contradicciones o insuficiencias de la ley y de su visión 
reduccionista sino qúé, precisamente la visión reduccionista y 
sectorial es el resul1Y'ado de las contradicciones existentes en 
la realidad, el conflicto no es de la norma, el conflicto está 
en la vida, en la realidad -la norma solo refleja ese conflicto 
entre las necesidades de la naturaleza y las necesidades de la 
producción. ¿ como pu~de entonces resolverse esa contradicción ? 
es necesario " ... cref!-.. r:_, junto con el perfeccionamiento de las 
relaciones sociales, un nuevo tipo de producción compatible con 
el funcionamiento de ra biosfera.w 8 

B CARMONA LARA, !!A. DEL CAR.~EN. Derecho Ecológico. México. p. 1661 
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En funciún de ello, es necesario es necesario, a· la luz de 
los fundr.lfnt-?nlos existentes avanzar a la teor1a del Derecho, 
revolucionarlo, repensar los tnarcos teóricos vigentes para 
desarrollar conceptos rna~ congruentes con la complejidad que 
nos presenta la cuestión ambiental, ubicándolos corno decia 
ar1teriormente en una visión renovadora del Derecho Social Mexi
cano, donde el nuevo tipo de producción tenga sustento en el 
respeto del hombre por si mismo, sobre todo porque en la vuelta 
al liberdlismo, se han abandonado los principios rectores del 
Derecho Social tan r1ecesarios en este momento en qué la natura
leza, -contemplado el hombre como parte de ella- requiere de 
acogerse ct una vis'i6n mAs generosd del derecho de propiedad que 
a la que se ha desatado junto con las leyes del mercado. 

¿ Porque lo anterior ?, porque estamos frente a un fenó
menos ~e incalculables dimensiones que involucra no a los ind\
viduos como particulares entre si, como lo prevé el Derecho 
Privado, o como gobernados frente al Estado como lo establece el 
Derecho Público, ni siquiera como miembros de grandes grupos 
sociales o clases como lo sentaba nuestro agonizante Derecho 
Social Mexicano 9 , sino a· los hombres como especie humana. y 
amenazada por lós· efecto~ adversos que ella misma ha provocado 
en los complicados mecanismos de la bi6sfera. 

Lo anterior 
marcos jurídicos 
na e i o na 1 . 

torna dificil su manejo 
actuales, tanto a niVel 

y lo dispara de los 
nacional como ihter-

Conceptos como Competencia y Jurisdicción, Descentraliza
ci6n y Desconcentración son, los que más se han cimbrado ante 
este nuevo escenario por ser los dos primeros, elementos inhe
rentes a la soberania y al ejercicio del poder estatal y los dos 
segundos, a la organización y ejercicio de la función pública, 
cuando el papel central como materia a reglamentar es nada menos 
que la naturaleza que está sujeta a ritmos en su movimiento que 
antes no habiamos tenido en cuenta, y que nada tienen que ver 
con los tiempos convencionales, y con los espacios y ejercicios 
del·poTher jurisdiccional y administrativo a que estamos acostum
brados 1 . 

9 Las leyes A~raria, de Aguas Nac:onales, Forestal, y de Pesca, promulgadas en 1992, derogan en la 
pr~ctica ~os principios protectores de la naturaleza ·:ontenidos e:l la tracción 1 del Articulo 27 constitucío
nai al p:ivi!egiar la fig~ra de !a concesión ccmo via ·ad boc para el aprovechamiento de los :ecursos 
:"Jat'Jrales, que es una vía depredadora. 

· 10 S~NCHEZ VELEZ, ALEJANDRO. Presentación. El Agua en el Manejo Forestal. Memorias dei primer 
simposio Nacional. UACH/SARH/C!ESTA~~/DIC!?O. Chapingo, ~éxico. 28 al 30 de noviembre de 1990. México. 1993. 
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•' i Regir las relaciones entre los hombre requiece 
formas, espacios, tiempos y ritmos diferentes a los 
para la naturaleza, por ello, cuan~S ne formulan 

l (.: 

ésta se involucra pr·ovo~alnos tantos desastres como 
Li3 ·ger1eran al depredar~a. 
de 
du 

J . ·d. . . ot 
UrlS lCClon.

1 

de clerta.s 
que riyen 
leyes donde 
los que se 

La jurisdicción como poder o ahtoridad que .tiene alguno 
para gobernar y poner en ejecuc1on las leyes, se encuentra 

·confundida en materia ambiental con 1~(1 competencia y las · atri
buciones, es necesario profundizar en° 5 el estudio especifico de 
ésta para poder definirla con precis1on . En materia ambiental 
bien podemos afirmar que podrla haber 11~na jurisdicción sumada de 
poderes soberanos en virtud de la d~~isi6n ecológica del pafs 
que no coincide con la división politÍca del mismo. 

i'Ü 

Jurisdicción administrativa 
,m,}: 

Es la que ejercen determinados qórganos del Estado para 
decidir los litigios que surgen con &otivo de la aplicación y 
ejecución de las leyes administrativas. 

[f 

La legislación ambiental, es just~mente y de manera princi
pal, un conjunto de normas administrativas, en donde la discre
cionalidad en su aplicación se contradice con la necesidad del 
rigorismo que exige el cuidado del ambiente. 

qc 

Las sanciones a las violaciones dgc la ley ambiental son de 
carácter preponderantemente disciplina}1o, es decir, se ·basan en 
la imposición de multas, clausura temPb~al o definitiva, parcial 
o total y arresto administrativo hasta~~or 36 horas 11 . 

G 

Los delitos ambientales no estañ definidos conforme a la 
teoría de la tipicidad de nuestro der~8ho penal, y la penalidad 
por la comisión de cualquiera de estoS~ no exce·de de seis años 
de prisión (alcanza fianza). Es claro, que existe una despropor
Clon entre la gravedad del daño que se causa y la penalidad 
impuesta. 

bién 
Desde luego se advierte la nec~~jdad 
el derecho penal en este aspectQ, ya 

de revolucionar taro
que el cohceptos de 

ll . Arts. 171-175 de la Ley General del Equilibrio Ecol6ª·i~o y la Protecci6n al ·Ambiente. Ed. Porrúa, 
o O • S.A. ed. 1993. 
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sujeto infractor a la luz del Derecho Clásico resulta insufi-
ciente para esta nueva materia a reglamentar, una materia donde 
se involucran los complejos elementos del proceso productivo, 
donde a p~rtir de \Jna actividad licita se produce una ilicita. 

Lo anterior nos cor1ducirA a una legislación 
ctca badd. 

Jurisdicción contenciosa administrativa. 
-, 

más objetiva y 

Esta es la jurisdicción aplicable a la materia ambiental de 
manera principal, porque cuando menos hasta hoy, las violaciones 
e incumplimie~tos a la legislación ambiental se sancionan funda
mentalmente de manera administrativa a través de multas, cargas 
fiscales, clausuras temporales y definitivas y, solo cuando 
constit~yen delitos determinadas conductas previstas por las 
leyes penales, los casos caen bajo la jurisdicción penal, pero 
sin que éstos sean considerados en su especie como delitos 
ecológicos. 

No existe en México, una legislación penal ambiehtal. En 
algunos paises de latinoamérica como Venezuela si están tipifi-

•? 
cados los delitos ambientales~- o como se les denomina en el 
argot intelectual. Delitos de Cuello Blanco. Considero que 
México debe avanzar en este rumbo ya que es necesario y urgente. 
"La criminalidad de cuello blanco es una categoria amplísima ~ue 
ha sido dividida con base en el interés jurldico que afecta•·. 
Dentro de ellos tenemos a los denominados delitos contra la 
salud y la integridad de la colectividad, llamados también 
delitos sanitarios es decir, que el delito sanitario debe 
considerarse como una modalidad especifica del delito de cuello 
banco. 

Dentro de esta modalidad a su 
fraude de alimentos, el Dumping de 

vez, podemos distinguir el 
productos farmacéuticos14 y, 

12 Ley penal del Ambiente. Gaceta Oficial No. 4358, extraordinario, del 3 de enero de !992. 
Distribuidora Escolar, S.A. Venezuela. 1992. 

13 SANOOVAL HUERTAS, EMIRO. et a l. E i dumping de productos farmacéuticos. Centro de I nvest i gac iones 
criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. En, Memorias del 4' seminario internacional de Delitos 
de Cuello Blanco. UAM. Division de Ciencias Sociales y Humanidades. México. 1981. p. 420. 

14 "Otra concepción de dumping se utiliza para denominar el fenómeno consisten.teen que se venden 
l i!Jremente o con mini mas restricciones productos prohibidos o sometidos a severos controles en sus paises de 
origen ... desde luego que éste se realiza con productos de la más diversa naturaleza ... como insecticida, 
alimentos enlatados, fibras artificiales, aerosoles, y en general infinfdad de bienes de consumo ... • IBIDEM. 
p. 421-422 
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S:~.., MARCO JURIDICO PARA LA INSTRUMENTACION DEL 
ORDENAMIENTO ECOLOGIC01 

Tayde Morales santos. 2 

IHTRODUCCION 

Las leyes generales (Reglamentarias y Orgánicas), los 
Tratados Internacionales, los Decretos Presidenciales, los 
reglamentos, los Acuerdos, las Circulares y las normas indivi
dualizadas, (Convenios y Contratos) son actos normativos que en 
una relación de estricta jerarquía de orden constitucional 
influyen a uno o más procesos del orden social dentro de un 
sistema jurídico determinado. Esto es a lo que se denomina MARCO 
JURÍDICO. 

Los procesos del orden ambiental no tan solo desde el punto· 
de vista de su connotación natural, sino en su íntima y dinámica'· .. 
relación con las actividades productivas del hombre, se desen
vuelve dentro de un orden social sujeto a un sistema jurídico 
determinado¡ en nuestro caso, el sistema jurídico mexicano. 

El aprovechamiento, la conservación, el mejoramiento, la 
protección y la restauración de los ecosistemas, así como la 
regionalización ecogeográfica, son los ejes en torno a los cuales 
gira una de las instituciones más importantes del Derecho 
Ambiental que es el ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, entendido éste como 
" El proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso 
del suelo, el manejo de los recursos naturales ... y la actividad 
productiva ... en el territorio nacional y las zonas sobre las que 
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, para preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente". 3 

La instrumentación como proceso. 

Instrumentar legalmente el Ordenamiento Ecológico a nivel 
nacional, regional o local, requiere entonces, de conocer como 
actúa el orden normativo; la jerarquía de las normas, el valor de 

1 

2 

3 

Conferencia dictada en el curso de "Ordenamiento Ecológico11 impartido por la Secretaría del 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca/Instituto Nacional de Ecologfa/UNAM. Palacio de 
Minería. México, D.F. 19 de mayo de 1995. 

Asesor jurídico de la Universidad Autónoma Chapingo. Profesora titular de las cátedras de 
Legislación Ambiental y Legislación Agroindustrial en Programa de Agroecología y el 
Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Universidad Autónoma Chapingo. Tel oficial: 91 
(595) 4-45-04; particular: 91 (595) 5-27-40. 

Artículo 3o, fracción XX de la Ley General del EquiLibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 



cada una en caso de contradicción~entre ellas; sus alcances, los 
tiempos formas y casos-en los.cuales procede o no su aplicación; 
que autoridades son la~ competentes para hacerlo y en que medida 
y, hasta donde, ese orden juridico puede apoyar e incluso imponer 
las recomendaciones técnicas piira el ordenamiento. las cuales se 
corresponden básicamente con un modelo ideal de usos del suelo y, 
a partir de los cuales construye una propuesta global que 
comprende la utilización urbana, rural e industrial del mismo. 

Al mismo tiempo, para entender el papel que juega o debe 
jugar la norma juridica en la prevención o el freno a los dese
quilibrios ambientales, hay que tener claro que ésta es, ante 
todo, LA EXPRESIÓN DE UNA RELACIÓN SOCIOLÓGICA, antes que una 
mera expresión formal o puramente lógica del Derecho y que, su 
aplicación va a ser más o menos efectiva, en la medida en que la 
correlación de las fuerzas sociales y económicas sea favorable a 
los intereses ambientales; es decir, en la medida en que la 
sociedad en su conjunto, valla haciendo suyos los principios que 
la comunidad internacional ha reconocido como los que deben regir 
el ordenamiento ambiental. 

También se hace necesario conocer las formas a través de las 
cuales el Derecho y la Economia se relacionan estrechamente, 
cuando coinciden en objetivos y cuando.entran en franca contra
dicción ya que, no debe olvidarse que en la fase prepositiva de 
todo Proyecto de Ordenamiento se establecen medidas legales 
técnicas, económicas y financieras para su ejecución, las cuales, 
muchas de las veces se enfrentan en un conflicto de intereses· 
difíciles de conciliar haciendo más que imposible la ejecución 
del ordenamiento. O, en otras, no hay tal ordenamiento· '.del 
territorio sino la simple autorización de un gran megaproyecto de· 
altos rendimientos económicos pero que contribuye incluso a 
profundizar los desequilibrios ecológicos ya existentes. 

El ordenamiento es pues, un proceso de naturaleza social, 
económica y legal que requiere de actitudes, y decisiones que se 
correspondan con una voluntad política de lograr lo que como 
nuevo reto hemos denominado Desarrollo Sustentable. 4 

Los instrumentos del ordenamiento. 

Son el conjunto de medios y mecanismos legales, 
económicos y financieros, empleados para llevar a 
programas, obras, servicios y acciones propuestos para 
ejecución. 

técnicos, 
cabo los 

su fase de 

Este documento sólo proporciona en base al bagaje jurídico 
existente, algunos lineamientos básicos y necesarios para la 

4 11 el desarroLLO Sustentable constituye un concepto nodal de la polftica y es definido, 
en términos generales, como aquel desenrollo que permite satisfacer las necesidades del 
presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
propias. González G: Edgar. Hacia una Estrategia Nacional y Plan de Acción de Educación 
Ambiental. Instituto Nacional de Ecología/ SEDESOL- UNESCO. México.1993. p.19 
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instrumentación legal o juridico-adrninistrativa del ordenamiento. 

UBICACION DEL DERECHO AMBIENTAL 
DENTRO DEL ORDEN JURIDICO NACIONAL 

El derecho Ambiental en México, se encuentra ubicado ac
tualmente dentro de la rama del Derecho Público y hacia el 
interior de éste, en las sub-ramas del Derecho Constitucional y 
Administrativo principalmente. recientemente y a partir de la 
implementación de la politica neoliberal, el Estado ha estado 
incluyendo normativas que se corresponden con la rama der derecho 
privado tanto en la sub-rama del Derecho Civil corno del 
Mercantil. 

No obstante, son el Derecho Constitucional y Administrativo 
los rectores principales de los fundamentos, principios y orde
namientos en materia ambiental y, el marco juridico en la materia 
es arnplisirno aunque no por ello suficiente. 

Dicho marco que sustenta las acciones gubernamentales en 
esta materia, tiene su base constitucional en los articules 25, 
26 y 27 de la Constitución Politica de los estados Unidos Mexi
canos a partir de la cual emanan un conjunto de ordenamientos de 
carácter general llamados técnicamente-leyes generales o federa
les, que rigen-en todo el territorio nacional. 

En orden descendente, siguen los DECRETOS PRESIDENCIALES, 
que son resoluciones tomadas y emitidas por el Poder Ejecutivo·, 
relativas a las distintas ramas de la Administración Pública quei 
versan sobre materias especificas y determinadas. Deben estar 
firmados por el Secretario de Estado a cuya competencia 
corresponda el asunto, para tener fuerza obligatoria:·: 

TRATADOS. Que nuestras leyes definen como"··· El convenio 
regido por el derecho Internacional Público, celebrado por 
escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno 
o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que 
para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en 
materias especificas, cualquiera que sea su denominación, me
diante el cual Los estados Unidos Mexicanos·, asumen compromisos. 

REGLAMENTOS. son ordenamientos emitidos por el Ejecutivo 
Federal en uso de la llamada facultad de reglamentación que le 
confiere la fracción I del articulo 89 constitucional y la cual 
consiste en la expedición de los reglamentos necesarios para la 
ejecución de las leyes, sin alterarlas ni modificarlas es decir, 
que los reglamentos solo desarrollan en detalle los procedimien
tos necesarios para poder ejecutar las disposiciones sustantivas 
de las leyes generales. 

ACUERDOS. Decisiones que pueden ser tomadas por el Ejecutivo 
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Federal en la esfera de su' ·competencia, o por los titulares de 
los poderes de la Unión, de las distintas Secretarias de Estado 
y Departamento Administrativo, o sus equivalentes en las 
entidades federativas sobre asuntos especificas de su competen
cia. 

NORMAS JURIDICAS INDIVIDUALIZADAS. Son actos normativos que 
comprometen la voluntad y los intereses de un número siempre 
limitado de personas, y a veces se refieren a una sola persona. 

Estas normas tienen la misma obligatoriedad que las leyes y 
la misma posibilidad de ser impuesto su cumplimiento por medio de 
la fuerza pública si es necesario. No tienen generalidad, sólo 
rigen para los interesados en ellas, tampoco tienen abstracción, 
puesto que son creadas para casos concretos, por lo que su 
contenido solo surtirá efectos para quienes participan en ellos. 

Dentro de las principales normas individualizadas aplicables 
a la rama ambiental tenemos a los convenios, los contratos y la 
resolución administrativa, los cuales son considerados como los 
principales instrumentos de ejecución del ordenamiento ecológico. 

NORMAS TECNICAS. (NORMAS. OFICIALES MEXICANAS).· La tecnifi
cación del derecho es una. realidad consustancial ai desarrollo 
explosivo de la ciencia y la tecnologia y su aplicación, coti
diana en los modernos procesos productivos, y en todas las 
actividades humanas. 

Esta situación, ha orillado a las sociedades actuales en 
todo el orbe a desarrollar un nuevo tipo de norma que es la Norma 
Técnica. En materia de salud, en materia industrial y comercial, 
en materia fito y zoosanitaria han hecho su aparición estas 
reglas cientificas o tecnológicas cuyo propósito es uniformar 
principios, criterios, politicas y estrategias en la materia de 
que se trate. 

~' ·"', 
En materia ambiental existen también estas normas técnico

juridicas "··· que establecen los requisitos, especificaciones, 
condiciones, procedimientos, parámetros y limites permisibles que 
deberán observarse en el desarrollo ·de· actividades o uso y 
destino de bienes, que causen o puedan causar desequilibrio 
ecológico o dafto al ambiente ... •• 5 

Prácticamente la Norma Técnica Ecológica, es hoy por hoy la 
disposición básica fundamental en la cual debe apoyarse no solo 
la instrumentación del ordenamiento sino todas las medidas a 
tomarse en la materia. 

5 Artfculo 36 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y al Protección al Ambiente. 
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Perteneciente a la rama del derecho público, (Constitucio
nal y Administrativo), el moderno Derecho Ambiental Mexicano 
descansa sus acciones y decisiones fundamentalmente en el Poder 
Ejecutivo Federal, Los Ejecutivos de las entidades federativas y 
las autoridades municipales, cuyas atribuciones se ejercen de 
manera concurrente con sujeción a.las bases que el propio ar
tículo 4° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro
tección al Ambiente establecen. 

CARACTERISTICAS DEL LA LEGISLACION 
AMBIENTAL 

No es sin embargo la legislación ambiental, dada la natura
leza de la materia que norma y el tipo de relaciones tan comple
jas que la acomp.añan, un cuerpo de leyes totalmente rígido que se 
guíe para todos los casos por la literalidad.de sus normas sino 
por los principios y el espíritu que la animan. 

•o 

Es por ello, que junto a la necesidad que se tiene dE[ 
castigar los hechos delictuosos conocidos como "delitos de cuello, 
blanco" como el ecocidio, la adulteración de alimentos y otros;' 
o ser rigurosos en el control o .prevención de los impactos 
ambientales,en las verificaciones vehiculares o en la protección 
de especies amenazadas o en peligro de extinción, se presenta 
otra, que es la de introducir antes que nada, en el ánimo de los 
sectores sociales la idea de que la voluntad de la sociedad será, 
en última instancia, la que en definitiva tenga en sus manos la 
decisión de ordenar o no las actividades que hasta hoy se vienen 
realizando de manera no previsora, por no · decir que 
irresponsable. 

Esta es la causa por la cual, junto a medidas legales 
estrictas, vamos a encontrar conceptos como concertación, coor
dinación e inducción que tienen que ver más con el convencimiento 
de los diversos sectores sociales, para la realización de ciertas 
acciones que protejan al medio ambiente, que con la coactividad 
del estado.6 

Tal pareciera con lo señalado líneas arriba, que el legis
lador se contradice, ya que no se hace concebible que un problema 
de tan grande envergadura como lo es el problema ambiental se 
deje en muchos casos al libre juego de las voluntades particu
lares, sin embargo esto tiene su explicación; una, de carácter 
jurídico y otra de naturaleza sociológica. 

6 Se considera a la coordinación, a la concertación y a la inducción como instrumentos 
administrativos del ordenamiento, porque están establecidos en la ley de Planeación como 
mecanismos o instrumentos para Llevar a cabo La planeación democrática del desarrollo 
Nacional, por tanto, si el ordenamiento ecológico es un proceso de planeación, estos 
mecanismos son, según la ley, ad hoc para llevarlo a cabo. Articulas 33, 37,38 y 39. 
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La de carácter jurídicc¡,·.resultadde la naturaleza misma de 
los actos administrativos, o actos de autoridad los cuales no 
siempre son obligatorios, algunos de ellos son discrecionales y 
tienen lugar cuando la ley deja a la administración uri poder 
libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, o 
en que momento debe actuar y como debe hacerlo. Es decir; cuando 
la ley usa términos que no son imperativos, sino permisivos o 
facultativos, estamos frente al otorgamiento de un poder discre
cional. 

En materia ambiental con frecuencia se enfrentan la discre
cionalidad y la imperatividad en la toma de decisiones ·no tan 
solo para la instrumentación del ordenamiento sino para muchos 
casos más. 

La explicación sociológica se encuentra en que los programas 
económicos de sexenios pasados, fincados principalmente en el 
lema de "Desarrollo y Crecimiento", repoblaron fundamentalmente 
las regiones del trópico y crecieron la frontera agrícola por la 
vía de los desmontes, situación que provocó tales desequilibrios 
a los ecosistemas, que hoy nos impelen a tener que aplicar o 
proponer un ordenamiento de carácter remedial,más que preventivo 
o visionario. por lo que hoy, restablecer deterioros que se 
antojan irreversible¡:; o detener .. actividades productivas cuyos 
procesos son eminentemente sucios, es tarea grande, a ·largo plazo 
y que requiere.de muchos concensos, más que de imposiciones que 
la gran propiedad monopólica y oligopólica no están dispuestos· a 
acatar, si tales imposiciones o limitaciones a su derecho de 
propiedad no les resulta rentable. 

E~ pape~ que juega el ordenador intelectual. 

Se tiene por Ordenador intelectual, al profesional de la 
rama que sea, la ciencia que practique o la filosofía que profe
se, que con sus conocimientos proyecta y propone cierto tipo de 
ordenamiento con el rigor científico que se requiere, Así, este 
deberá procurar en los proyectos de ordenamiento que elabore, lo 
siguiente: 

Incluir en sus estudios técnicos en los que analiza el medio 
físico, .-con el mismo nivel de profundidad y rigor científico
el estudio socioeconómico de los grupos sociales y sus intereses; 
así como las necesidades de reproducción social de la población, 
a fin de tener el panorama sociológico del área a ordenar. D e 
otra manera, se corre el riesgo de autoengañarse concientemente, 
y proponer medidas legales que pudieran no prosperar, porque no 
se está coincidiendo con las necesidades sociales sino solo con 
las de algunos grupos que pudieren resultar mas beneficiados con 
cierto proyecto de ordenamiento. 
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LA INSTRUMBNTACION DEL ORDENAMIENTO 
EN SENTIDO ESTRICTO 

De conformidad con el "Tronco Metodológico Para el Ordena
miento Ecológico" que contempla el Manual de Ordenamiento Ecoló
gico del Territorio publicado por la SEDUE, la instrumentación 
(legal, organizativa y financiera) tiene lugar en la fase de 
ejecución y consiste en definir todos y cada uno de los medios y 
mecanismos legales, técnicos económicos y financieros que se 
requiere emplear para alcanzar los resultados previstos en el 
POET: 

Al mismo tiempo, se plantea que el ordenamiento se instru
menta a través de convenios y acuerdos. A juicio personal,no 
resulta suficiente la elaboración de convenios o acuerdos para 
instrumentar el ordenamiento. Lo verdaderamente importante es 
conocer los contenidos que deben tener dichos convenios y acuer
dos. Para ello, a la vez se requiere de conocer los alcances e 
interrelaciones que se establecen entre los PROGRAMAS, OBRAS, 
SERVICIOS, ACCIONES, TIEMPOS Y CORRESPONSABILIDADES que se propo
nen en el POET, lo cual implica una comprensión más allá de .la 
sola disciplina jurídica sin lo cual, esta no puede ser aplica
ble. La multidisciplinariedad debe estar presente también en esta 

!r fase. 

En algunos momentos, vamos a encontrar que las propuestas de 
usos del suelo, las prohibiciones o"· limitaciones a ciertas 
actividades productivas, se van a contraponer con los derechos ?e 
propiedad, usos aprovechamientos o explotaciones de recursos 
previstos en la Constitución, leyes, Decretos,o viceversa; vamos 
a encontrar que propuestas de ciertas actividades como instala-. 
ción de industrias, desarrollos turísticos, explotaciones yi 
aprovechamientos, se contraponen con las prohibiciones o.limita
ciones establecidas para la propiedad en los m~smos o~_denamientos 
legales. 

En tales casos, surgen conflictos de intereses que tienen 
que conciliarse a través de la co_ncertación o la inducción. 

Así, cabe decir que el meollo de la instrumentación, estriba 
·en saber como conciliar los intereses que se enfrentan en la 
ejecución de un ordenamiento, y definir prioridades. (sociales, 
ambientales y económicas) Todo ello, en función de los principios 
que rigen e nivel internacional y nacional el Ordenamiento y que 
son entre otros los que expresan que: 

"TODOS LOS SERES HUMANOS TIENEN EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN 
MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA SU SALUD Y BIENESTAR" 

"ES DEBER DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, 
CONSERVAR Y UTILIZAR EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES PARA EL BENEFICIO DE LA PRESENTE Y DE LAS FUTURAS 
GENERACIONES". 
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Para ello, el bagaje jurídi'co •del Derecho Administrativo, 
(Principios, Doctrina y Normas) que es el que conduce las accio
nes en materia ambiental debe ser aprovechado en toda la riqueza 
que sus formulaciones ofrecen para la toma de decisiones en el 
plano de la instrumentación para la ejecución del OET. 

LA INSTRUMENTACIOII EN SENTIDO AMPLIO 

Si bien en sentido estricto la instrumentación del OET, se 
considera como fase final del estudio o proyecto de ordenamiento 
que se corresponde con la ejecución misma; en sentido amplio los 
instrumentos legales comienzan a aplicarse desde el momento mismo 
en que se decide la formulación de un POET, toda vez que, éste, 
es el resultado de la funéión pública de planear, al tiempo que 
es un proceso de planeación y evaluación, dice la ley, de los 
usos del suelo y de las actividades económicas; es el acto 
administrativo que decide bajo determinadas condiciones el uso 
del espacio territorial. 

Así, para iniciar cualquier POET, se requiere tener a la 
mano junto con otros elementos de naturaleza técnica, económica 
y sociológica el bagaje jurídico necesario para formularlo, de 
manera coherente en todas sus fases (fase de organización, fase 
descriptiva, fase de diagnóstico, fase de pronóstico, fase 
prepositiva y fase de ejecución) . 

Las disposiciones básicas serán, fundamentalmente las Normas , 
Técnicas, contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), 
toda vez que su naturaleza técnico-científica contiene los 
elementos y parámetros aplicables al ordenamiento. 

También se requiere conocer a fondo las modalidades que la 
Constitución General de la República impone a la propiedad, toda 
vez que, la acción de ordenar, va <i recaer siempre sobre "BIENES" 
(suelo, infraestructuras, actividades) y estos, están sujetos a 
diversos regímenes de propiedad, (social, privada, pública) cuyos 
dueños o poseedores van a reaccionar y a tomar una posición 
frente a las acciones que se pretenden, implementar sobre sus 
bienes o posesiones. Aquí habría un primer conflicto de intereses 
a conciliar y quizá el más escabroso para el ordenamiento ya que 
toda acc~on de ordenamiento, significa una limitación al 
ejercicio del derecho de propiedad. 

LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD. 

Dentro de las acciones que deben llevarse a, cabo para 
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aprovisionar el ordenamiento están las siguientes: 

La expropiación, servidumbres, asignación de usos, 
destinos y provisiones. 

Modificación o conservación de fachadas, modificación 
a los usos del suelo. 

Fijación de condiciones particulares de descarga de 
aguas residuales. 

Establecimiento de vedas, de zonas reservadas, areas 
naturales protegidas. 

Fijación de máximos permisibles de emanaciones a la 
atmósfera, o contaminantes al suelo y las corrientes o 
depósitos de agua. 

Fijación de stándares de calidad en alimentos, aditivos· 
permitidos o prohibidos, máximos permisibles de 
bacterias, sustancias tóxicas, o coliformes etc. 

Verificaciones vehiculares, prohibición para circular 
un día de la semana en la zona metropolitana y zonas 
conurbadas. 

Ejecución de auditorías ambientales.· 

Monitoreos, 

Obligación de tratar las aguas residuales. 

Cambios de cultivos 

Manifestaciones y evaluaciones de impacto ambiental. 

A cada acción püblica limitante de la esfera ju~ídica del 
gobernado, corresponde una reacción de éste que va a defender lo 
que el considera su derecho absoluto de propiedad sobre los 
bienes objeto del ordenamiento, luego, el ordenador intelectual 
debe tener muy clara y precisa esta situación para elaborar las 
fases descriptiva, de diagnóstico, y pronóstico para ser objetivo 
en la fase prepositiva, y no caer en el autoengaño consciente. 
Desde luego que esto implica tener bien claros los alcances y los 
límites del ordenamiento en una sociedad donde la propiedad se 
resiste a cumplir una función social. 

En conclusión p-odemos decir que desde el punto de vista 
amplio los instrumentos jurídicos y el conocimiento a fondo de 
sus alcances y las consecuencias que trae aparejada su ejecución 
son al mismo tiempo la base técnico legal para la formulación del 
proyecto mismo. · 
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LA PARTICIPACIOB CIUDADANA 

Algunas leyes estatales ecológicas tienen establecida la 
participación ciudadana en la discusión de los proyectos de 
ordenamiento ecológico. La ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, no la contempla de manera expresa 
aunque, la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP) si maneja la posibilidad de la consulta para 
dichos efectos, apoyada en los principios establecidos en el 
articulo 20 de la Ley de Planeación, que las señala de manera 
expresa para los efectos de la planeación democrática del desa
rrollo nacional. 

La posibilidad de la participación o consulta ciudadana se 
presenta, una vez que ha sido elaborado el documento técnico o 
POET, y este es entregado al Gobierno de la entidad o entidades 
federativas y municipios involucrados. Acto seguido, este debe 
convocar a la ciudadania a través de los sectores social, 
público y privado, a las organizaciones sociales y politicas, a 
los grupos académicos y a las Organizaciones ambientales para que 
discutan y opinen al respecto. 

Cabe decir, que dicha consulta se implementa de manera muy 
deficiente procurando que la participación no rebase los limites 
fijados por el propio estado. Por otro lado la población aún 
participa de manera timida, dispersa y superficial. 

La intervención de la ciudadania se reduce a los grupos 
ambientalistas generalmente cerrados, salvo excepciones, que no 
permiten la participación amplia y abierta. Algunos de los 
organismos más avanzados se han convertido en poderosos grupos de 
presión que se disputan espacios politices y luego, cuando 
llegan a ellos se aislan de la población reclamante y terminan 
ensamblados a las posiciones estatales o de las grandes empresas 
promotoras de megaproyectos destructores del entorno. 

Otros grupos más atrasados se reducen al activismo contes
tatario, y no avanzan en propuestas alternativas porque desdeñan 
el trabajo teórico. Asi aún cuando las leyes prevean, la inter
vención de la población para la toma de decisiones en materia no 
tan solo de ordenamiento sino en espacios más amplios, esta es 
aún marginal y poco o nada ha logrado influir hasta hoy en la 
toma de decisiones gubernamentales o en el freno a impunidades al 
amparo de las cuales se contraviene todo 'principio de ordena
miento. 

La educación ambiental es condición sine quanon para desa
rrollar la participación ciudadana consciente. Y, esa educación 
además de promoverse en las aulaG y en los medios masivos de 
comunicación tienen que emprenderse en las organizaciones am
bientalistas. 
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En nuestro país hasta hoy; las organizaciones arnbientalistas 
realmente preocupadas por los ecocidios, para influir en los 
ordenamientos casi tienen que inmolarse corno sucedió hace unos 
cinco años en Acapulco Guerrero donde para la defensa del Parque 
Papagayos, una madre de familia tuvo que ponerse en huelga de 
hambre. 

La participación ciudadana necesita crecer en número de 
gentes, en conocimientos, en organización, en propuestas alter
nativas y en conciencia si se quiere influir decisivamente en los 
ordenamientos. 

El Gobierno· de la república por su parte, debe tornar más en 
serio esta vía y no solamente corno un elemento de comparsa que 
contribuya a legitimar decisiones estatales tornadas de antemano, 
muchas de las cuales son.verdaderos atentados contra el equili
brio dinámico y la continuidad de los ecosistemas, la salud del 
hombre y la vida sobre la tierra. 
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PROBLEMATICA AMBIENTAL 

Para establecer un proceso adecuado de comunicación es necesaria la definición, 
aunque no estricta sino funcional de varios conceptos referentes a la problemática 
ambiental, estos conceptos nos deben permitir un lenguaje común pues tendrán un 
significado cuando los manejemos en la comprensión y comunicación de los problemas 
ambientales . 

Empezaremos por definir ambiente y naturaleza. En principio, el ambiente del hombre fue 
exclusivamente la naturaleza. Todo lo que requerla lo obtenla de ella sin esfuerzo 
sistemático (quizá esta etapa fue el paraíso terrenal al que se refieren algunas religiones), 
pero también en este medio natural el hombre se .ajustaba a sus leyes. As! su 
reproducción estaba regulada por la cadena alimenticia, y si él cazaba algunos animales 
para subsistir. otros animales dependían de las poblaciones humanas para su 
subsistencia. Es sabido que un animal !Jamado megaterio, ahora extinto, era el 
depredador natural dt:.i hombre. 

Naturaleza 
Ambiente = Naturaleza 

Conforme el hombre mejoró sus instrumentos de caza, defensa y subsistencia pudo 
apropiarse de la Naturaleza y transformarla en campos de cultivo y áreas para el ganado. 
Con este hecho aumento la disponibilidad de alimentos y medio entre él y la Naturaleza 
un ambiente que el transformó en un medio de subsistencia. 
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/----. ...,_\ \ .1\mbiente =Naturaleza + 

/HM•dro ' j Medio transformado 
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La transformación de la Naturaleza por el hombre fue creando múltiples espacios, entre 
ellos los ligados a sus centros de población. donde dispuso de infraestructura; lo más 
destacado de ésta fue el agua corriente, el drenaje de excreias, vialidad para su 
desplazamiento. vivienda, lugares de abasto para alimentos, ropa y demás productos 
útiles para la vida humana. 

El desarrollo del hombre ha ido un poco más allá, pues conforme se ha conslituido en tres 
medios diferentes, también ha expandido sus influencias a lugares cad~· _vez más 
distantes. asilas vías de comunicación expanden esta transformación a zonas distantes. 

--------
---~---------

. .c..mbrente.:::: MediO natuíal .... 
Me•ji0 :í.<~nsfc,rmado + 
ivlcdin JrtlfiClJt 

Finalmente,la comunicación y el comercio permrten elrntercambio. de tal suerte que el 
medio ambiente del hombre se globaliza a la par del intercambio comercial. 

Con base en este desarrollo histórico muy breve de como se forma el Ambiente podemos 
proponer un esquema de sus componentes: 
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Med10 ambient.: 
f 

Natural 

Transformado 

Artrncrar 

/ J Flora 
¡ Fauna 
~8cursos natwrab3S 

.,....( Productrvo 
-l~~raestructura 

( 
< 1 Hábitat humano 

[ ProC';)SOS de trabajo 
-----.._ 

El cuadro 1 es un esfuerzo aun más detallado de desglose de los que sería el medio 
ambiente. 

Lo planteado hasta aquí sobre Ambiente y Naturale::a tiene el propósito de abrir nuestra 
concepción hacia la comprensión de múltiples afectaciones cuando no se prevén los 
daños al ambiente que pueden ocasionar algunos procesos industriales. De lo que hay 
que darse cuenta es que el ambiente es un sistema complejo, con diferentes niveles de 
organización que van de lo físico a lo biológico y de lo social. económico, a lo cultural y 
ético. El ambiente es un sistema que en principio sigue. siendo natural, pero que 1 'el 
hombre y la sociedad transforman continuamente y al transformarlo, hombre y sociedad 
se transforman asi mismos. El ambiente es un sistema con muchas interacciones entre 
sus elementos, pero lo que más debe preocupar son sus interdependencias, entre las 
cuales el hombre sigue estando inmerso. 

Actualmente, para muchas personas el ambiente implica concepciones románticas ajenas 
a sus actividad cotidiana, pero es necesario a través de los distintos foros dar a entender 
que asi como el hombre a ampliado continuamente sus horizontes de percepción. 
descubriendo primero que la tierra no es plana, después descubrió que el sol no giraba al 
derredor de la tierra, ahora tiene que ir contra su ego y darse cuenta que la tierra no gira 
al derredor del hombre, sine que es el hombre e! que gira al derredor de la tierra. 

Hoy sabemos que mediante un proceso conocido como fotosíntesis las plantas fabrican 
azucares a partir de bióxido de carbono, aprovechando la energía solar. pero ninguna de 
estas plantas sobreviviría por mucho tiempo sin los microbios del suelo, que producen 
nutrientes, sin sombra, sin el drenaje del suelo y sin las condiciones proporcionadas por 
plantas vecinas o sin animales que las polini::arán y dispersaran sus semillas. Muy pocos 
organismos pueden vivir aislados, cada especie depende de otras muchas. Mas de tres 
millones de años de evolución han dado el complejo sistema que es el ambiente. A lo 
largo de este tiempo los vegetales han creado una atmósfera rica en oxígeno y un 
delgada capa de ozono que bloquea gran parte de la radiación ultravioleta del espacio 
exterior, esta capa de ozono en la estratosfera permite la protección de esta mortífera 
radiación. Así se puede decir que la vida depende de la vida (Lee Durrell. 1988). 
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Cuadro 1 Desglose de factores relevantes del Medio Ambiente 

AMBIENTE AMBITO FACTORES RELEVANTES. 
Natural Flora y fauno Biodri.:::rsJdad 

Rccu¡-::;o~ poten~!::Jios ____________ j
1 mediCOS f----------e----------------· .... 
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-------- mdustnales ~-------+------ -- R-,-c-,-o-wJñaiñS-- -·--··--------·--
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f------- --j--------------+:..:.CDi-ls8rllfi(BCI')¡¡ 

· .L'~oqulo ----------

'--··-----·--t-------------L ___ l:o'c""""'c·':í::.ll _____________ . ___ _ 
t.:a!or 
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f---------+-·--------·----~1!~.¡.¡-----·---·--------1· 
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f-------·-~--------------~.cH~ta~·r~cl~o,gi~"c_. __________ ·--1 
.A. o u a ----·----·---------- --~----------·---·--·---·--------\ 

Uso hum:1no 
AQJícola 

---------·f------·-------·----- lndtJstnai·------------
P.Jrt.: 

Cultural 
Turí~tJCO 

1 -----·---· ----·-··--------·-- ----------·-------·---------------1-. 
Tr::Jnsform8do ~./ledms pmtiuctrvos ,t\grfco!a·.:; , -··-

----------t---------~-- ----- ~~~$~~--~-----·--· ---~¡- ~ 
/\c.uíc.olas 

lnfrcn'l:>h u el ur ¡,¡ H1dr;juhc<1 

Enorqra 

-------·- -·-···---.... -------··- ----------- ... ¡
C.ornu; ~<~ ~IC.HHI .. -x;.~·- -- --- ------------- --.J 
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1 
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\f¡ifrenda ----------·-
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1---------l------·-··-··-·--- C¡spos¡c,on de desecr~o::. 
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EducacHJn 
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En tiempos recientes ha empezado a difundirse la hipótesis Gaia, la cual afirma que la 
vida misma controla las condiciones físicas y químicas de la superficie de la tierra, de sus 
océanos y la atmósfera para que se sigan dando las condiciones para la existencia de 
seres vivos. Gaia en griego significa madre Tierra, palabra muy semejante a la Cuatlicue 
de nuestro antepasado mexica. La hipótesis plantea que el planeta es un organismo 
viviente y que tiene mecanismos autorreguladores que pueden eliminar a aquellas 
especies que lo están dañando, como el organismo de un ser vivo que posee defensas en 
contra de las enfermedades que lo pueden aquejaí. Algunos autores consideran que la 
presencia del ser humano actual y sus actividades son una enfermedad para nuestro 
planeta. 

Otras conjeturas mencionan que la tierra como ser vivo nace, se reproduce y su destino 
es ser un sol con sus planetas antes de desaparecer. 1'¡1 papel de la vida es el de 
acumular la energía suficiente para que la tierra pueda llegar a ser una estrella del 
firmamento. 

Pero la situación actual del ambiente es critica pues existen varios problemas de 
relevancia mundial como los siguientes: 

Deforestación 

.. 

Hay estimaciones de que los bosques tropicales del planeta están siendo destruidos a 
una velocidad de 160.ÓOO a 200.000 km2 por año. a este ritmo por lo menos 56 paises 
habrán perdido la totalidad de sus bosques en el año 2000 ( Freitas 0.1995). La 
deforestación trae consecuencias graves también en lo que se refiere a la pérdida de 
biodiversidad. Según la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza), entre 20 y 25 mil especies están amenazadas de extinción. lo que se 
constituye como una seria amenaza a la biodiversidad del planeta. 

Degradación del suelo 

La FAO estima que entre 5 a 7 millones de hectáreas de tierra arable se pierden 
anualmente por degradación. 

Las sequias, las políticas gubernamentale5 ineficientes o equivocadas. la desigual 
distribución de los recursos y la comercialización inadecuada concurren para agravar la 
situación agrícola de los paises subdesarrollados. donde el crecimiento de la población y 
la pobreza extrema contribuyen a la expansión de la frontera agrícola hacia tierras 
marginales que no tienen vocación para esta eyctividad y que son explotadas con técnicas 
inadecuadas. 

La "Revolución verde" lejos de resolver ios problemas de alimentación de una gran masa 
de personas en e! campo, contribuye a contaminar agua y suelo como producto de la 
fertilización intensiva y e! escurrimiento de agua con fertilizantes y plaguicidas hacia ríos y 
lagos cercanos. Con la intensificación de los procesos productivos del campo se pone en 
riesgo la salud de los trabajadores del agro y los consumidores de productos agrícolas 
por exceso de uso de herbicidad, fungicidas e insecticidas. Se tienen datos estimados de 
que alrededor de 20.000 personas mueren en el mundo y más de un millón se enferman 
como consecuencia de la contaminación por agroqulmicos, esto acontece principalmente 
en los paises subdesarrollados. 

- . 
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Efecto invernadero 

La excesiva liberación a la atmósfera de bióxido de carbono (C02) provoca el llamado 
efecto invernadero, el cual induce al aumento de la temperatura atmosférica, cuyas 
consecuencias pueden ser el cambio de regfmenes de precipitación pluvial, el 
derretimiento del hielo de los casquetes polares con la consecuente elevación del nivel 
del mar. lo que pondrá en riesgo a ciudades costeras, a tierras que pueden ser 
inundadas, se modificar la cubierta forestal del planeta. 

Capa de ozono 

El uso indiscriminado de productos químicos como el clorofluocarbono esta ocasionando 
que la capa de ozono de la estratosfera se destruya, .esta capa tienen una función 
importantísima para la preservación de la vida pues filtra los rayos ultravioleta 
provenientes del sol. El disminuir su espesor esto puede ocasionar un aumento de 
cánceres de la piel en las personas y la formación de cataratas en los ojos y una mayor 
incidencia de infecciones pues la radiación ultravioleta ocasiona el debilitamiento del 
sistema inmunológico del hombre y otros animales. 

Lluvia ácida. 

La lluvia ácida es un fenómeno provocado por ia conlamin¡;ción del aire proveniente de 
gases de los automó•;iles 'J de !as industrias, los éombustibles con cantidades 
significativas de a:o:ufre y nitrógeno al ser quemados producen óxidos de estos elemento. 
los cuales al reaccionar con el agua presente en la atmósfera forman ácidos. Lo anterior 
ocasiona que la lluvia tenga un ph bajo (5 o 3 de ph), esta lluvia afecta a los bosques 
pues los hace más vulnerables a las enfermedades: disminuye la producción·agrícoJa·al 
deteriorar plantas· y suelo, y se le ha atribuido la causa de la muerte de algunos 
organismos acuáticos como son los peces. 

Pobreza 
. . 

Se pensaría en principio que la pobreza es un fenómeno económico y no tanto ambiental, 
sinembargo cuando no existe una adecuada distribución de la riqueza que se produce, 
este fenómeno ocasiona problemas ambientales graves en el hábitat humano de miles de 
familias. Al respecto existen datos que vale la pena considerar, así por ejemplo en 
América Latina más de un 70% de la población campesina no cuenta con agua potable, 
en el mundo por lo menos 1700 millones de personas no tienen acceso a un conveniente 
suministro de agua y 3000 millones carecen de agua con adecuado saneamiento. En 
América Latina el 49% de la población urbana no tiene servicro de alcantarillado. Jo que 
significa que más de 40 millones de personas viven sin instalaciones sanitarias 
adecuadas. 

Sobreexplotación. 

El mayor deterioro a Jos ecosistemas tiene sus raíces en los sistemas económicos de los 
paises industrializados, con el15% de la pobl3ción mundial ellos contribuyen con el 77% 
del total de monóxido de carbono arrojado a la atmósfera. el 54% de tos óxidos de 
nitrógeno y en más del 90% de los compuestos ciorofluocarbonados destructores de la 
capa de ozono. 
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Los paises industriales son los grandes consumidores de los recursos energéticos del 
planeta, el consumo percápita en 1995 fue para ellos de 224 7 kg, mientras que en los 
países subdesarrollados no ascendió a más de 55 kg. Los Eslados Unidos por ejemplo, 
con solo el 5% de la población que existe en el planeta, consume alrededor del40% de la 
energía que se produce en el mundo .. Además un no11eamericano en promedio consume 
70 veces más aQua en su casa que un habitante de Ghana y el consumo de alimentos de 
1 O millones de estadounidenses equivale a la de 400 millones de hindúes. 

Según algunos planteamientos metodológicos se puede decir que todo problemática se 
puede generalizar y también se puede. en otro sentido particularizar, los problemas 
globales los podemos referir a situaciones cotidianas de nuestra actividad productiva. Hoy 
reconocemos que los procesos de trabajo que desarrolla la sociedad a través de su 
industria tienen en un séntido el propósito muy imp011ante de gene~ar riqueza, producir 
satisfactores sociales. dar empleo; pero la contraparte de estos procesos de trabajo son 
sus repercusiones ambientales. Si consideramos a estas activida:qes con un enfoque 
metabólico podemos decir que ellas demandan insumes como materias primas para 
producir satisfactores de diferentes necesidades sociales: alimentó's, vestido, vivienda, 
·maquinaria, medios de transporte, objetos diversos para el consumél: de otros productos, 
etc. Sin embargo, en estos procesos se generan desechos, no siempre es posible tener el 
100% de eficiencia en la producción y resulta necesario plantearse""·que hacer con esos 
productos contaminantes del agua, aire y suelo. Enviarlos al d.renaje acrecenla la 
problemática de contaminación del agua e impide un fácil tratamiento de ella para su 
reuso, quemarlos puede ocasionar el contribuir grandemente 'a la contaminación 
atmosférica, sobre todo en una ciudad que es una cuenca ce¡rada:de agua y aire como 

·¡a de México. Los residuos sólidos gencrados"tendrán que disponerse adecuadamente, 
facilitando a la naluraleza su degradación. Lo que tenemos qlJ!( hacer es conjuntar 
esfuerzos en el plano particular para poder ir resolviendo la problem<itica ambiental en un 
plano regional y contribuir en el nar.ional y mundial. 

El hombre, el ciudadano, el habitante de este país, tiene que acrecentar su conciencia y 
salir de la percepción inmediata de lo utilitario y ampliar su percepción y ver a la 
naturaleza y a la sociedad como parte de su ambiente. La \lisión debe hacerse con 
responsabilidad y con todas las implicaciones que ello tiene.· para que de este modo 
encausar esfuerzos por tratar de entregar este mundo a las nu.evas generaciones, por lo 
menos, unos cuantos cenlimetros mejor de como nosolros Jo h~mos ~ecibido. 

::· 
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1\a.- 1\bastecimiento de agua 

1\r.- 1\gricultura de riego. 

1\f.- 1\groforestal 

1\t.- 1\gricultura de Temporal 

1\S.- 1\gr icul tura Resistente a 
la Salinizacion 

Et.- Eco\:urismo 

Fr.- Fruticultura 

le.- 1 n f raes t r u e tu r a de . ' . ComunJ. c;:_acJ.on 

lex.-Industria Extractiva 

ru.- Infraestructura Urbana 

Pe.- Pesca Empresarial 
o 

Pr.- Pesca Rural 

Tb.- Turismo de baja densidad 

Tm.- Turismo de Mediana 
Densidad 

1\c.- 1\cuacul\:ura 

1\g.- 1\rea de ~obierno 

1\lm.-1\lmacenamiento 

ca.- Canal de 1\cC'eso 

Da.- Dtirsena 

Er.- Equipamiento Recreativ.o 

F.xp.-Explo\:ación Petróleo 

Ge.- Ganaderia Extensiva 

Gec.-Gcneración de Energia 
Eléctrica · 

Iai.-Industria Alto Impacto 

Ibi.-Industria de Bajo impacto 

Iar.-Industria Alto Riesgo 

Ibr.-Industria Bajo Riesgo 

le.- Industria Establecida· 

Po.- Portuario 

R.- Rural 

Ru.- Reserva Urbana 

TUK.-Terminal de Usos 
Múltiples 

u.- Urbano 

ua.- Urbano Alta Densidad 

Ub.- Urbano Baja Densidad 

Vs.- Vida Silvestre 

ZFM.-Zona Federal Maritima 

Fo..- Frnnja de 
1\morti~uamiento . 

. ~ . ·. 
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TAB\.A t. StSTEMAS JERARQUICOS DE REGIONAl IZACION ASIOGRAFICA 

CLASIFICACI()N FITOGEO. OFICINA FEDERAl OEL . 
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ZONA 

"' 
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"" TERAESTRE :> 
"' w 
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PROVINCiA PAOVINCIA \': z TERRESTRE ECOAREGION FISOGAAFICA 

Cl 
AEGION Sl.ePAOVINCIA ffi()VtNCIA 

TERRESTRE Ft$KX;AAFICA ECOLOGICA 

sosrÉiAA StSTEYA 
TERRESTRE ECOOISTRITO TE-STRE 

"' CA TENA SISTEMAS DE PAISA..J€ SISTEMA w a: TERAESmE ECOSECCION TOPOfORMAS TE~STRE TEAf:tESTRE 
2 
w :. FACETA PAISAJE 

"' TERRESTRE ECOSITIO TOPOFORMA TE ><.RE S TRE w 
~ 

~ 
ELEMENTO ELEMENTO UNtOA.Q lft<IOAO z 
TERAESmE EC~LEMENTO T()P()GAAFICO TERRESTRE NATUAAL 
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La fisiografía es el criterio integral considerado en primera ins
tancia en la división del país en zonas. 

CARTOGRAFIA F!S!OGRAF!CA INEGI 

TEMAS CONSIDERADOS: 

- TOPOGRAF!A 

- CLIMA 

- GEOLOGIA 

- EDAFOLOGIA 
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(18). Regionalización ecol6gica. Sistemas terrestres o ecogeográficos, 
división de las provincias ecol6gicas. 

FIGURA 10 
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(21) Unidades de gestión ambiental. p1"cha de caracterizaci6n. 

~- NUMERO O CLAVE DE LA UGA: I (I.5) 

2. POLI'l'ICA. ECOLOGICA: Restauración 

3. REGIONALIZACION ECOLOGICA: 

4. SUPERFICIE: 

5. HUNICIPIO: 

6. CARRETF;BAS: 

7. POBLADOS: 

8. ALTITUD: 

9. CLIMA: 

~0. GEOLOGIA: 

11. SUELOS: 

Zona 1\rida 
Provincia 31 Llanura de Coahuila y Nuevo León 
Sistema Ecogeográfico 23 Villa !\cuña 
Paisaje Terrestre: ----

Unidades Naturales: 3~-23-03 

~0.53 Km °C 

Acuña 

Federal No. 2 

Ciudad Acuña. 

200 - 300 m. 

BSohw (x'), seco cálido y 
lluvias en verano, porcentaje 
invernal mayor a ~0.2 mm' 

muy cálido • con 
de precip~tación 

Temperatura media anual: 18 - 22 
Precipitación total anual: 400 

Suelos aluviales, rocas del 
tercia-rio como calizas y lutita. 

oc 
500 mm. 

cretásico y 

Re + Xh + I, regosol calcárico asociado con 
xerosol cálcico y litosol de textura media . 

• Pendiente: O - 8%. 

12. HORFOESTRUCTURA: Topoforma: valle. 

13. REGION HIDROLOGICA: No. 24 Bravo-Conchos 

Subcuenca: Rio Bravo - Arroyo de las vacas. 

14. USO DEL SUELO: Zona urbano industrial. 

15. ACl'IVIDAD ECONOHICA: Secundarias y terciarias . 

. · 
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(22) Ejemplificación de indices ambientales (cualitativos o cuantita
tivos) de acuerdo con el nivel regional y el grado de especifici 
dad de la información. 

JERARQUIZACION DE LOS INDICES AMBIENTALES POR HIVEL REGIONAL 

Zona- Desertificación 

Diversidad biótica 
1 ' . , ' -. ' ~ . 

Provincia Ecológica- Manejo óptimo del suelo. 

Deserti f i.cac ión 

Fragilidad de rios 
'·. 

Diversidad biótica 

Agostadero 

Calidad ambiental CEQI) 

Enfoque morfopedológico 

Sistema Terrestre- Calidad del Agua 

Manejo óptimo de suelo 

Desertificación 

Fragilidad de ríos 

Riesgo de erosión 

Diversidad biótica 

Ecuación universal de pérdida de suelo 

1:rosión eólica 

Agostadero 

Calidad ambiental CEQI) 

~nfoque morfopedológico 



Paisaje Terrestre-

'·. 

Unidad Natural-

• 
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Calidad del agua 

Calidad del aire 

Manejo óptimo de suelo 

Fragilidad de Ríos 

Método para la obtención de la aptitud te 

rritorial. 

Diversidad biótica 

Ecuación universal de pérdida de suelo. 

Potencial de episodios de contaminació~. 

Evaluación. rápida de fuentes de contamina 

ción. 

Erosión eólica 

Agostadero 

Calidad ambiental (EQI) 

Riego de erosión. 

Enfoque m o rf opedo lóg i e o 

Calidad del agua (DINIUS) 
( 1 • '' r: ' ). 

Calidad del aire (IMEUA) 

Manejo óptimo de suelo 

Fragilidad de ríos 

M~todo para la obtencjón de la aptitud te 
rritorial 

Riesgo de erosión 

Diversidad biótica 

Ecuación · ~n~ve·rsal de pérdida de suelo 
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Potencial de episodios de contamina 
e i ón • 

Evaluación rápida de fuentes de con 
taminación~ 

Erosión Eólica 

Agostadero 

Calidad ambiental (EQI) 

Enfoque morfopedológico 

Con el nivel de detalle requerido deben definirse Los índices 

para el nivel •••••• 

nacional 

zona 

zona árida 

:zona templada 

zona trópico-seca 

zona trópico-húmeda 

provincia ecológica 

provincia árida 

provincia templada 

provincia trópico-seca 

provincia trópico-humeda 

sistema terrestre 
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La teledetecci6n representa un conjunto de técnicas, a partir de cuya 
interpretaci6n es posible generar informaci6n ambiental específica de 
alto nivel de confiabilidad, como insumo valioso para un sistema de in
formaci6n ambiental. 

Preliminary Tectonic Map of Venus 
Princ~lon Univusity, Prinaton., N~w Jer.wy 

by Maribeth Pnce and John Suppe 

~- 280 . 320 240 

' 

........... 
Tectonic Map of Venus 

Maribeth Prlc. and .lohn Suppe 
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Mediante el procedimiento de sobreposición de mapas y procesamiento 

de imágenes ne satélite es posible la interpretación detallada de 

rasgos ambientales, utilizable en el proceso de planeaci6n ambiental 
y como insumo de un sistema de información ambiental. 
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Sistemas 0einformación geográfica. Herramienta invaluable que 
permite la captura, análisis, procesamiento y generaci6n de in
formaci6n ambiental'a partir de informaci6n cartográfica básica. 

-· ----~------ ··~----· ·- ---- -~--~-----~~~- ----- ~-- --- -~ ·---~~-~ _ _j---~ 
Wildfire Hazard Identification •nd Mitigation System 

Pine Brook Hills Pilot Area Three-Dimensional View of Vegetation Fuel Type 
Bouldcr Counly Land Use Dcputmcnt. Boulder, Color.Jodo ===========:_ by James Korte, Nan Johnson 

WILDFIRE HAZARD IDENTIFICATION AND MITIGATION SYSTEM (WHIMS) 

Three Dimensional View 
Of Vegetation Fuel Type 

NEFS Fue! l'f'J" 1 (G,_¡ 

- NEFS Fue! Type 2 (Tt-1 

o~u.-

SubdMolon-
P\N Btook HW. Are 
ProtecDon Oiftricr: Bou1Ciry 

--------------------

Pine Brook Hills Pilot Study 
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INTRODUCCION 

México es un país privilegiado por su localización geográfica. Cuenta con 
una gran diversidad de ecosistemas cuyas riquezas en recursos naturales le 
asignan un lugar importaníe a nivel mundial, tanto por la explotación de los 
mismos como por el atractivo turístico que representa la belleza de los paisajes 
que se presentan a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Sin embargo, el acelerado crecimiento demográfico, la creciente urbaniza
ción del país y del desarrollo de las actividades sin planeación han provocado 
grandes desequilibrios ambientales. 

Por ello, el gobierno, preocupado por la situación, pretende incorporar la 
variable ambiental a todos los procesos de desarrollo que se emprendan a ni
vel federal, privado y social. 

Así, el Plan Nacional de Desarro'llo 1989-1994, desde su presentación 
favorece la búsqueda de una transformación en el ordenamiento territorial, 
considerando dentro de sus objetivos fundamentales armonizar el crecimiento 
económico con el restablecimiento racional de los recursos naturales. Dentro 
de sus líneas de acción contempla ordenar las zonas y regiones del país con 
criterios ecológicos y sujetar los proyectos de desarrollo a criterios de cuidado 
ambiental. 

Dentro de los objetivos nacionales del Plan, se plantea el mejoramiento 
productivo del nivel de vida de la población. Entre sus líneas de estrategia 
contempla la protección del medio ambiente, y cuyos propósitos prioritarios 
consisten en hacer del ordenamiento ecológico de las zonas y regiones del 
país un instrumento eficaz de protección del medio ambiente y sujetar los 
proyectos de obra y actividades en el desarrollo nacional a criterios estrictos 
de cuidado ambiental. 

Por último, en materia de ordenamiento ecológ1co se propone ordenar los 
usos del suelo en la totalidad del territorio nacional, promoviendo la participa
ción de las diversas instancias de gobierno y la cooperación de los sectores 
social y privado. 

Esto a través de las siguientes acciones: la aplicación del programd de 
ordenamiento ecológico en las regiones del país, que debido a su problemática 
ambiental se consideran críticas; la difusión del ordenamiento ecológico como 
Instrumento preventivo, a fin de lograr la mayor participación voluntaria posible 

5 
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de los sectores productivos en su programación y cumplimiento; y la ejecu-· 
ción de los proyectos de ordenamiento ecológico existentes. 

Por otra parte, el Programa Nacional de Protección del Medio Ambiente 
1990-1994, dentro de sus objetivos específicos plantea hacer del ordena
miento ecológico del territorio nacional un elemento eficaz de protección del 
medio ambiente, armonizando el desarrollo en su conjunto con la vocación 
del suelo. 

Como parte de su estrategia contempla el equilibrio futuro entre las accio
nes productivas y el medio circundante, mismo que depende de la planeación 
racional del territorio donde se considere la vocación de cada zona, el cuidado 
de los recursos naturales, la distribución armónica de la población y sus 
actividades socioeconómicas. En lineas generales, se promoverá que cada 
sector, en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, 
ahora Secretaria de Desarrollo Social, establezca su propio sistema para 
ordenar las variables ambientales del área de su competencia. 

Así, dentro de sus metas contempla la actualización y ejecución del Pro- ::
yecto de Ordenamiento Ecológico General del Territorio Nacional, y pone 
énfasis en los capítulos de ordenación que en lo particular deban adoptarse a 
nivel de zona ecológica y en los proyectos de desarrollo agrícola, forestal, 
industrial, urbano, turístico, de generación de energía, pesquero¡ en aquellos 
que se pretendan instalar en zonas criticas y en ecosistemas frágiles. 

Dichas metas se cumplirán mediante la ejecución de las acciones plantea
das a través de las vertientes del Sistema Nacional de Planeación Demo
crática. 

En cuanto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am
biente, establece en su capítulo 111 Articulo 8, que corresponde a la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Ecología, ahora Secretaría de Desarrollo Social, 
"Programar el Ordenamiento Ecológico General del Territorio Nacional, en 

, coordinación con las demás dependencias del Ejecutivo Federal y autorida
des locales según sus respectivas esferas de competencia", y la "formulación 
de los criterios ecológicos que deberán observarse en la aplicación de la 
política general de ecología y en el Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio". 

Tomando como marco todo lo anterior, la Dirección General de Planeación 
Ecológica, a lo largo de la presente Administración (1989-1992}, ha estado 
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realizando el Proyecto de Ordenamiento Ecológico General del Territorio Na
cional, con el cual se busca: programar el uso del suelo y el manejo de los re
cursos naturales en el país; orientar y controlar las actividades socioeconó
micas para que se realicen y ubiquen en zonas cuya vocación natural sea 
acorde con el desarrollo de las mismas, evitando así desequilibrios ecológicos. 

Con el presente documento, se concluye la primera de las tres etapas que 
integran el Proyecto de Ordenamiento Ecológico General del Terntorio Nacio
nal. 

Dichas etapas se conforman de la siguiente manera: 

Primera etapa: Contempla la regionalización ecológica del país a nivel de 
sistema ecogeográfico, la caracterización de cada unidad en que fue dividido 
el país; el diagnóstico ambiental del territorio nacional que permitió la asigna
ción de políticas de ordenamiento ecológico a cada unidad regional definida; 
la base de datos para alimentar el sistema de información a nivel nacional, y 
finalmente, elaborar un programa general que defina los trabajos requeridos 
para la formulación de criterios y lineamientos normativos de ordenamiento 
ecológico para los sectores productivos y regiones pri?ritarias del país. 

Segunda etapa: Consiste en la elaboración de programas ecológicos 
específicos de aprovechamiento sustentable, protección, conservación y res
tauración, ·sustentados en la primera etapa, así como en la retroalimentación 
recibida de cada sector de la Administración Pública Federal y de cada entidad 
federativa . 

Tercera etapa: Comprende la ejecución del Programa de Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio Nacional a nivel federal y su promoción, para 
que cada entidad federativa y municipios prioritarios realicen sus ordenamien
tos ecológicos respectivos. 

En esta ocasión, únicamente se hace referencia a la primera etapa que, 
como se mencionó, culmina con la elaboración de este documento y sus pro
ductos adjuntos (regionalización ecológica y base de datos, políticas territoria
les de ordenamiento ecológico y propuesta de instrumentación jurídica). 

En primer término, se contrató personal técnico para analizár y procesar la 
información existente y determinar la que sería necesario generar. Este grupo 
de trabajo colaboró en conjunto con el personal de la Dirección General de 
Planeación Ecológica, definiendo el tipo de información requerida, así como la 
calidad y cantidad de la misma. 
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Se trabajó en la regionalización ecológica, definiendo el nivel de sistema. 
ecogeográfico de cada estado. 

Como resultado de estos trabajos se obtuvo un primer borrador del Orde
namiento Ecológico General del Terntorio Nacional. 

Posteriormente al contrato de cuatro empresas Y. con base en los trabajos 
realizados, se elaboraron los insumas para el Ordenamiento Ecológico Ge
neral del Territorio Nacional por zona ecológica, los cuales se realizaron en 
constante coordinación para mantener un mismo nivel y obtener documentos 
homogéneos. 

De forma paralela, mediante contratación de especialistas se elaboraron 
los paquetes de criterios normativos para el ordenamiento ecológico de los 
sectores agropecuario y forestal, desarrollo urbano, turístico y camaronicul
tura. 

Por otra parte también se realizó el análisis de las carteras de proyectos 
1990-1994 de los sectores productivos, seleccionando los que por su magnitud ·· 
pudieran tener mayores repercusiones en el ambiente, determ.inando para ello 
áreas críticas por la confluencia de varios proyectos en una misma zona. 

Finalmente, se contrató al Instituto de Geografía de la UNAM a fin de que 
integrara todos los proyectos generados como insumo a este proyecto. 

La versión preliminar del Ordenamiento Ecológico General del Territorio 
Nacional fue enviada a los gobiernos de las 31 entidades federativas y del 
Distrito Federal, así como a los sectores productivos de la Administración 
Pública Federal, con el propósito de que emitieran comentarios y observacio
nes al mismo. 

La respuesta fue positiva, pues los representantes de los gobiernos envia
ron sus comentarios y observaciones, mismos que siNieron para la elabora
ción del informe técnico en su versión corregida. 

Por otra parte, se está trabajando sobre una propuesta de reglamento de 
ordenamiento ecológico, como parte de la instrumentación jurídica, en conjun
to con el planeamiento del problema a resolver con la elaboración de la 
normatividad técnica de ordenamiento ecológico por región y por sector. 

8 

' 

., .. 



~~------------------------------------------------
1 

1 

1 

1 

j 

l 
l 

._1 . :J 

l 
1 
.1 

1 

J 

!.1 

ANTECEDENTES 

No es nueva la introducción de criterios ecológicos para el desarrollo de las 
actividades económicas y sociales, como lo es el establecimiento de centros 
de población, adecuándolos al medio natural con el fin de compatibilizar el 
equilibrio y el aprovechamiento óptimo de los recursos. 

Existen antecedentes en la cultura autóctona nacional en centros 
prehispánicos del Valle de México y del sureste del país, en los que se observa 
una forma de vida acorde con la naturaleza, con toda una estructura de orga
nización social y jurídica que sustentaba la integración equilibrada campo
ciudad, con flujos que permitían un aprovechamiento sostenido de los recur
sos. 

Posteriormente la vida urbana comenzó a sufrir cambios durante los pro
cesos históricos de colonización, agravándose a partir de la Revolución In
dustrial, con lo cual se deterioró aceleradamente como resultado de la mo
dernización científico-tecnológica, la cual mal desarrollada, alejó al hombre de 
las técnicas tradicionales de manejo de los recursos. Sumado a estos pro
cesos el crecimiento exponencial de la población, el problema es aún mayor. 

Actualmente, la falta de planeación y/o la ausencia de bases ecológicas 
dentro de ésta, en algunos casos es una de las causas fundamentales del 
deterioro ambiental, ocasionando la distribución anárquica tanto de la pobla
ción, como de las actividades económicas productivas a expensas de áreas 
naturales (con especies florísticas y faunísticas de alto valor ecológico), cau
sando desequilibrios ecológicos irreversibles, razón que empezó a preocupar 
a los planificadores de los desarrollos urbanos a principios del siglo (aproxi
madamente en 1930) en los países europeos. 

La ausencia de un razonable aprovechamiento ecológico y social en el uso 
de la tecnología, ocasionó el crecimiento excesivo de las ciudades llegando a 
proporciones peligrosas. Esto motivó a los expertos en planeación a celebrar 
reuniones de carácter internacional, que condujeron a la creación de una 
estructura o guía conceptual para elaborar estudios de planeación incorporan
do aspectos ecológicos y sociales que beneficiaran a la población. 

En México y en otros países latinoamericanos, a partir del año de 1976 se 
inicia la elaboración de trabajos de planeación ecológica basados en una guía 
conceptual, diseñada para la elaboració11 de los mismos por países europeos, 
principalmente Polonia (UNESCO/MAB). 
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Posteriormente, hacia 1980 en la Dirección de Ecología Urbana de la Secre-. 
taría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas se elaboraron los ecopla
nes estatales y municipales, los cuales 1ncluyen criterios ecológicos enfocados 
al desarrollo urbano. 

Actualmente la Dirección General de Planeación Ecológica de la Secretaria 
de Desarrollo Social es la encargada de la elaboración de los estud1os de 
ordenamiento ecológico del territorio enfocados al desarrollo de todas las 
actividades humanas. 

Se define como ordenamiento ecológico al proceso de planeación física 
ambiental que está dirigido a: evaluar y programar el uso de los recursos natu
rales en función de sus características potenciales y su vocación; definir 
alternativas de manejo de éstos, sobre la base de considerar la distribución 
espacial de la población y de las actividades económicas de acuerdo a las 
prioridades nacionales; asignar políticas territoriales de ordenamiento ecológico, 
ya sea conservando, aprovechando, desarrollando o regenerando las áreas 
según el caso. Esto favorece el desarrollo regional equilibrado, propiciando la 
adecuada repartición de las cargas sobre los ecosistemas, de acuerdo a sus 
capacidades. 
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OBJETIVOS Y METAS 

OBJETIVO GENERAL 

Propiciar el desarrollo integral, equilibrado y sustentable de las activida
des productivas en el territorio nacional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Regular las actividades productivas sobre los ecosistemas de acuerdo a 
su capacidad y apt1tud, evitando la sobreexplotación y el deterioro de los 
recursos naturales y la contaminación ambiental. 

Disminuir los desequilibrios ocasionados por la distribución de la pobla
ción y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

OBJETIVO CENTRAL 

Formular un instrumento de planeación de carácter general que norme 
las actividades del desarrollo nacional a través de criterios ecológicos y 
políticas territoriales que propendan al mejor uso del suelo y manejo de 
los recursos naturales. 

OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS 

Incorporar nuevos instrumentos al campo de la planeación ecológica en 
México, con el fin de evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de 
los recursos naturales. 

Crear la base de planeación de carácter general a nivel nacional, que dé 
sustento a la planeación regional o sectorial, estatal y municipal. 

Crear un instrumento de p!aneación que conjunte esfuerzos para accio
nes de largo plazo y trascienda la temporalidad sexenal. 

Formular un plano de regionalización ecológica del territorio nacional a 
nivel de sistema ecogeográfico, que refuerce la planeación en el país. 

Captar y procesar informac1ón de los marcos físico, biótico y socioeco
nómico a nivel de sistema ecogeográfico. que provea de insumas al 
Sistema Nacional de Información Ecológica. 
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METAS 

Formular un documento técnico que 1ntegre todos los insumas generados 
para este fin y contenga las políticas temtonales que habrán de observarse en 
los s1stemas ecogeográficos, el cual será sometido a la consideración de las 
autoridades sectonales para su observancia general. 

Crear la base de datos, a nivel de sistema ecogeográfico, del Sistema de 
Información para el Ordenamiento Ecológico, con información del medio físico, 
biológico y socioeconómico que sirva de base a la comunidad científica y a los 
profesionales de la planeación. 

Editar un plano de reg1onalización ecológica a nivel de sistema ecogeo
gráfico escala 1 :4'000,000 de manera oficial, a fin de que sea empleado como 
base para todos los estud1os que requieran la utilización de la regionalización 
ecológica. 

Realizar un planeamiento para la instrumentación jurídica del ordenamiento 
ecológico. 
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LOCALIZACION 

De los países latinoamericanos, México es el más septentrional; sus límites 
geográficos son: al norte, Estados Unidos de América; al sureste, Guatemala 
y Belice; al este, el Golfo de México y el Caribe, y al oeste, el Océano Pacifico. 

El Trópico· de Cáncer lo cruza en su parte media y su territorio continental 
queda comprendido entre los meridianos 86°43' y 117°8' de longitud oeste y 
los paralelos 32°43' y 14°28' de latitud norte. Con Estados Unidos de América 
posee una extensa frontera de 3,114.7 km; con Guatemala y Belice una de 
1,221.2 km, de los cuales 962 km corresponden a Guatemala y 259.2 a Belice. 

La superficie territorial de México es de 1 '953, 128 km2 de zona continental 
y de 5,073 km2 de superficie insular. Por su extensión es el quinto país más 
grande del continente amencano y el decimotercero del mundo. Sus litorales 
con el Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, suman 7,148 km y 
con el Golfo de México y el Caribe 2,805 km. Considerando el área dentro del 
límite de 12 millas de mar territorial, cuenta con 53,373 km2 en el Golfo de 
México, 163,940 km2 en el Océano Pacífico y 14,500 km2 en sus zonas in
sulares. Adicionalmente se tiene la zona económica exclusiva que comprende 
200 millas mar adentro, lo que suma un total de 2'892,000 km2. 
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REGIONALIZACION ECOLOGICA 

La SEDE.SOL, por med1o del Instituto Nacional de Ecología, pretende que 
el marco de referencia de la acción ambiental sea homogéneo mediante el 
mstrumento de la regionaliz;:¡ción ecológica, con el fin de hacer óptimos y 
compatibles sus d1ferentes programas. 

Los fenómenos ambientales difícilmente tienen una delimitación espacial 
precisa. y tanto sus orígenes como sus efectos se presentan en diferentes 
escalas. 

La regionalización ecológica permite definir diversos niveles regionales de 
manifestación y percepció·n social de los problemas y situarlos en un área 
específica. La regionalización ecológica tiene principalmente cuatro funda
mentos: 1) jerarquía, 2) enfoque de sistemas, 3) enfoque d1námico y 4) ínter
disciplina. 

El objetivo general de su desarrollo técnico es apoyar las políticas de _: 
planeación con base en el conocimiento ambiental del territorio, para poder _ 
definir las aptitudes que tiene un área especifica. 

En tal sentido, se ha considerado que la toma de decisiones para la 
planeación es jerárquica y demanda información agregada hasta cierto nivel. 
El grado de generalidad de la información estará determinado por una rele
vancia de los datos proporcionados tal, que permitan identificar las relaciones 
entre los elementos del sistema que se está analizando en ese nivel de toma 
de decisiones. 

El enfoque de sistemas permite abstraer y reconstruir de la realidad la forma 
de organización de los elementos de la naturaleza que interactúan entre sí 
conformando subsistemas totalmente incluidos y que definen al sistema 
regional estudiado; asimismo facilita la creación y el diseño de nuevas formas 
de organización que hagan más eficiente el funcionamiento de la sociedad 
sobre su base material: la naturaleza. 

El enfoque dinámico reconoce la constante evolución de los procesos y el 
movimiento continuo de la realidad; sin embargo, los ritmos de transformación 
de los elementos del sistema son distintos y distinguibles cuantitativamente, 
por lo que con base en su reconocimiento podemos realizar un corte de la 
realidad clasificando los cnterios de la regionalización de acuerdo a la tempo
ralidad de los procesos. 
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Finalmente, la interdisciplina plantea la necesidad de estudiar los fenóme~ 
nos desde los enfoques particulares de cada disciplina científica, ya que cada 
una de ellas tiene su propia perspectiva de análisis que implica limitantes y 
desventajas en las conclusiones_ Estas limitantes y desventajas son supera
das al considerar integralmente los aportes de las otras disciplinas involucradas 
en el análisis. disminuyendo así el margen de error en la toma de decisiones. 
(Lucero et al., en prensa). 

"Regionalizar es dividir grandes áreas en otras menores tomando como 
base alguna variable para facilitar los análisis y las propuestas de planeación 
sobre las mismas (máxime si se consideran criterios objetivos y consistentes). 
De manera inversa es posible agrupar unidades en otras mayores, donde la 
fusión está determinada por una visión o dimensión más global a la percepción 
de estas regiones y su s1stema ambiental" (Espinoza, 1990). 

La estructura de la regionalización ecológica del Instituto Nacional de 
Ecología se ha basado en la integración de los enfoques clásicos paisajístico 
o morfológico, genético y paramétrico. Esta integración se adapta a las 
necesidades requeridas para un ordenamier:1to ecológico, ya que muestra de 
forma clara las causas fundamentales de las diferencias morfológicas del 
territorio, permite una fácil interpretación, facilita la apreciación integral de las 
regiones y utiliza criterios relativamente estables en el tiempo. 

Se han adoptado para ello una estructura jerárquica retomando los trabajos 
del Instituto Nacional de. Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y del 
extinto Instituto Nacional de Investigación de los Recursos Bióticos (INIREB), 
así como las experiencias de las escuelas australiana, inglesa, sudafricana y 
canadiense, dedicadas al inventario de recursos naturales. 

La estructura jerárquica regional está definida por cinco niveles, donde cada 
nivel inferior está considerado dentro del inmediato superior, paralelamente a 
una caracterización ambiental cada vez más detallada. Los criterios utilizados 
son: clima, relieve, suelo, agua, vegetación y fauna, ordenados respecto a la 
dinámica de los tiempos de sus procesos. Se consideró que los cambios 
climáticos se suceden en períodos geológicos mayores que los cambios de 
relieve; que los procesos que definen las formas del relieve son más lentos que 
los que determinan la formación del suelo; que la dinámica de los procesos 
hidrológicos es más lenta que las sucesiones de vegetación y fauna. (Lucero 
et al., en prensa). 

El considerar las disciplinas que estudian a los elementos del medio natural 
tomando éstos como criterios para regionalizar ecológicamente al país, per-
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m1tió una visión integral de los procesos que determinan las características 
ecológicas del territorio nacional. 

Así. para la estructura ecológica reg1onal. y tomando en cuenta el tipo de 
información requer'1da para su manejo (que se genera a diferentes escalas y 
tiempos), fueron propuestas las siguientes cinco categorías: zona ecológ1ca y 
provrn'cia ecológica. en el nivel general; y sistema ecogeográfico, paisaje 
terrestre y unidad natural, en el nivel más particular. Los tres primeros niveles 
ya han sido cartografiados, m1entras que para las categorías particulares se 
cuenta únicamente con los criterios para su definición y algunas experiencias 
locales que deberán sistematizarse al ser abordado un estudio en específico 
y algunas áreas estudiadas puntualmente. 

El Nivel Zona: 

Ha sido definido en forma convencional y con fines operativos. Se basa 
principalmente en las grandes zonas climáticas y corresponde asimismo a las , 
estructuras geológicas mayores, a las regiones biogeográficas y a las grandes .: 
áreas con procesos edáficos generales. De esta manera se determinaron 
cuatro grandes zonas para el territorio nacional: árida, templada, trópico seco 
y trópico húmedo. 

Esta división planteó algunos problemas, ya que por respetar el criterio de : 
continuidad y el enfoque de sistemas, se englobaron áreas aisladas y relati
vamente pequeñas que no concuerdan con las zonas climáticas que las 
contienen: Tal es el caso del norte de Yucatán (semiárido) en el trópico húmedo 
y la depresión del Balsas (también semi árida) en el trópico seco. Este proble
ma fue resuelto en el siguiente nivel de provincia ecológica, ya que fueron 
identificados como subsistemas regionales de la zona a que pertenecen. 

Provincia Ecológica: 

Este nivel regional corresponde a las unidades fisiográficas intermedias y 
comprende asociaciones geomorfológicas (sierras, mesetas, lome ríos, cañadas, 
valles, etc.), con climas, vegetación, geología, hidrología y suelos caracterís
ticos. Las áreas resultantes poseen un patrón geomorfológico específico 
dentro de las grandes estructuras geológico orográficas (llanuras costeras, 
altiplanicies y sierras madres). 

Para su reconocimiento se utilizó la imagen de satélite y la cartografía 
fisiográfica y topográfica deiiNEGI a escala 1:1 '000,000 o las cartas estatales 
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de los mismos temas contenidas en las síntesis geográficas estatales, publi
cadas por la misma dependencia a escalas variables, según la entidad. 

Los límites de las provincias ecológicas corresponden a los que el INEGI 
denomina "subprovincia .. y "discontinuidad .. fisiográficas. Sin embargo, es im
portante señalar que algunos linderos de estas provincias fueron redefinidos 
con ayuda del material cartográfico citado; tal es el caso de la provincia No. 36, 
denominada Llanuras y Lomerios de la Costa Golfo Norte, en cuyo caso hubo 
que separar en dos con base en el criterio climático. 

Actualmente en el Instituto Nacional de Ecología se han reconocido 88 
provincias ecológicas, que corresponden casi en su totalidad a las subprovincias 
fisiográficas propuestas por eiiNEGI. 

Sistema Ecogeográfico: 

Los sistemas ecogeográficos corresponden a sistemas de topoformas ho
mogéneas con un mismo patrón geomorfológico (relieve, evolución y génesis 
propia). 

Dicha categoría regional está constituida por los siguientes elementos: 
sierras, lamerías, mesetas, bajadas, llanuras, valles, cañones y baúas o 
playas. 

Para este nivel, el Instituto Nacional de Ecología identificó 1 ,813 sistemas 
ecogeográficos para todo el país con base en el análisis de la cartografía 
generada de 1986 a 1990 a escalas variables, desde 1 :4'000,000 hasta 
1:250,000 (ver memoria técnica y metodológica). 

Para cada uno de ellos se cuenta con un acervo de datos provenientes de 
la caracterización de cada zona ecológica realizada en 1990, que consiste en 
un registro con un conjunto de variables para cada sistema. 

Paisaje Terrestre: 

Este nivel corresponde a divisiones más simples y homogéneas. Se des
cribe como un patrón específico de topoformas, en donde el criterio edáfico es 
un factor auxiliar importante que se suma a los básicos (clima y geomorfolo
gía). Este tercer criterio permite en muchos casos comprender la dinámica del 
paisaje, ya que el suelo determina el tipo de vegetación y es resultado del 
microclima y del patrón hidrológico locales. A este nivel la interpretación de 
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imágenes de satélite y de fotografías aéreas es un método muy importante de 
definición regional. 

Unidad Natural: 

Constituye la categoría más pequeña del sistema jerárquico regional. 
Corresponde a la topoforma individual (volcán, lomerío, meseta, valle 
intermontano, etc.), cuya sucesión con otras similares o de origen común 
conforma un paisaje, aunque pueden poseer una morfología contrastante c9n 
las topoformas adyacentes (malpaís, lago, isla fluvial, abanico aluvial, etc.), de 
una geoforma extensa y compleja (ciertos volcanes o cuencas hidrográficas). 
Así, cada unidad, por su morfología característica, posee de esta manera un 
tipo de suelo propio y distintivo, con procesos edáficos, geomorfológicos, 
hidrológicos y microclimáticos que determinan una fragilidad específica por el 
grado de estabilidad entre los procesos edafogénicos y morfogenéticos. 

Cabe mencionar que en esta etapa sólo se trabajó con el territorio terrestre, 
falta lo correspondiente en el marítimo. 

A continuación se señalan los resultados obtenidos para cada una de las 
cuatro zonas ecológicas: 

La Zona Arida se localiza al norte de la República Mexicana, aproximada
mente entre los paralelos 32° 40' y 21 o 30' de latitud norte y los meridianos 97° 
50' y 117° 08' longitud oeste. Abarca los estados de Baja California, Baja 
California Sur y Aguascalientes íntegramente y parte de los de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, México, Gua
najuato, Durango, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco. Está constituida por 37 
provincias ecológicas (PE) que a su vez están divididas en 966 sistemas 
ecogeográficos (SE). 

PE 

01. Sierras de Baja California Norte 
02. Desierto de San Sebastián Vizcaíno 
03. Sierra la Giganta 
04. Llanos de la Magdalena 
05. El Cabo 
06. Desierto de Altar 
07. Sierra del Pinacate 
08. Sierras y Llanuras Sonorenses 

18 

SE 

55 
16 
31 
13 
09 
13 
02 
84 

. , 

-



1 

1 

1 

l 

1 

~ 

1 

1 

1 

1 

j 

J 

~-·------··---

• 

09. Sierras y Valles del Norte 18 
1 O. Sierras y Cañadas del Norte 16 
11. Sierras y Llanuras Tarahumaras 24 
14. Sierras y Llanuras de Durango 59 
17. Sierras y Valles Zacatecanos 32 
18. Llanuras y Médanos del Norte 44 
19. Sierras Plegadas del Norte 54 
20. Bolsón de Mapimí 51 
21. Llanuras y Sierras Volcánicas 58 
22. Llanura de Mayrán 01 
23. Sierras y Llanuras Coahuilenses 40 
24. Serranía del Burro 05 
25. Sierra de la Paila 22 
26. Pliegues Saltiilo Parras 15 
27. Sierras Transversales 36 
29. Sierras y Llanuras Occidentales 43 
31. Llanuras de Coahuila y Nuevo León 25 
32. Llanuras Costeras y Deltas de Sonora y Sinaloa 23 
33. Llanura Costera de Mazatlán 03 
36. Llanuras de la Costa Golfo Norte 19 
37. Llanura Costera Tamaulipeca 08 
38. Sierra de San Carlos 05 
39. Sierra de Tamaulipas 02 
40. Sierras y Lomeríos y Río Grande 24 
41. Sierras y Llanuras del Norte 19 
42. Llanuras y Sierras Potosino Zacatecas 15 
43. Llanuras de Ojuelos Aguascalientes 16 
44. Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato 26 
52. Llanuras y Sierras de Ouerétaro e Hidalgo 40 

Subtotal 966 

La Zona del Trópico Seco se localiza en la vertiente del Océano Pacífico, en 
el paralelo 28° hasta el Istmo de Tehuantepec; está integrada por el estado de 
Guerrero y parte de los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, México, More los, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Abarca 17 provincias 
ecológicas y un total de 288 sistemas ecogeográficos. 
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PE SE 

12 Pie de la Sierra 38 
34 Delta del Río Grande Santiago 08 
35 Islas Marias 03 
47 Sierras Neovolcánicas Nayaritas 04 
60 Escarpa Limítrofe del Sur 07 
61 Sur de Puebla 13 
65 Sierras de la Costa de Jalisco y Colima 20 
66 Cordillera Costera del Sur 49 
67 Depres1ón del Balsas 38 
68 Depresión del Tepalcatepec 05 
69 Sierras y Valles Guerrerenses 27 
71 Sierras Centrales de Oaxaca 10 
72 Mixteca Alta 05 
73 Costa del Sur 46 
74 Sierras y Valles de Oaxaca 05 
84 Llanuras del Istmo 06 
87 Islas Revillagigedo 04 

Subtotal 288 

La Zona Templada comprende parte de los estados de Chihuahua, Duran
go, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosi, Jalisco, 
Guanajuato, Hidalgo, México, Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y una 
pequeña porción de Chiapas. Está integrada por 18 provincias ecológicas, 
divididas a su vez en 369 sistemas ecogeográficos. 

PE 

13 Gran Meseta y Cañones Chihuahuenses 
· 15 Gran Meseta y Cañones Duranguenses 
16 Mesetas y Cañones del Sur 
28 Gran Sierra Plegada 
30 Karst Huasteco 
45 Sierra Cuatralba 
46 Sierra de Guanajuato 
49 Sierra de Jalisco 
48 Altos de Jalisco 
50 Guadalajara 
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51 Bajío Guanajuatense 
53 Chapala 
54 Sierras y Bajíos Michoacanos 
55 Mil Cumbres 
57 Lagos y Volcanes de Anáhuac 
58 Neovolcánica Tarasca 
59 Volcanes de Colima 
70 Sierras Occidentales 

Subtotal 

• 

04 
26 
23 
16 
61 
10 
02 
19 

369 

El Trópico Húmedo se localiza entre los paralelos 20° 35' y 23° 14' de latitud 
norte y los 87° 01 'y 06' longitud oeste; abarca la planicie costera del Golfo de 
México desde el sur de Tamaulipas, los estados de Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, la mayor parte del estado de Chiapas y 
pequeñas porciones de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Oaxaca. Está 
compuesto por 16 provincias ecológicas y 190 sistemas ecogeográficos. 

56 Chiconquiaco 
62 Karst Yucateco 

PE 

63 Karst y Lomeríos de Campeche 
64 Costa Baja de Quintana Roo 
75 Llanura Costera Veracruzana 
76 Llanuras y Pantanos Tabasqueños 
77 Sierra de los Tuxtlas 
78 Sierras del Norte de Chiapas 
79 Sierra Lacandona 
80 Sierras Bajas del Petén 
81 Altos de Chiapas 
82 Depresión Central de Chiapas 
83 Sierra del Sur de Chiapas 
85 Llanura Costera de Chiapas y Guatemala 
86 Volcanes de Centroamérica 
88 Lomeríos de la Costa Golfo Norte 
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18 
24 
12 
10 
37 
03 
06 
05 
05 
21 
04 
08 
04 
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Para facilitar el manejo por entidades federativas, se presenta el listado de 
provincias ecológ:c~s por estado, en el entendido de que, por su definición, las 
provincias ecológicas no responden a la división política conocida, aunque su 
ubicación a nivel estatal faculta a los gobiernos de los estados a reconocer, en 
su caso, las acciones que cada unidad pueda demandar. 

Entidad Federativa 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distnto Federal 
Durango 
Estado de México 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 

M1choacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Ouerétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

Provincias Ecológicas 

17, 43, 46 
01, 02, 03,06 
02,03,04,05 
62,63, 76 
20,21, 22, 23, 24,25,26, 27,31 
59, 65, 66 
76, 78, 79,81, 82,83, 84, 85,86 
10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20,21 
57 
13, 14, 15, 16, 20, 27,41 
52,55, 57,67,69 
30,43,44,45,46,48,51, 52,54, 55 
61' 66, 67, 69, 73, 
30, 36, 52 
16, 17,43,45,46,48,49,50,53,54,59,65, 
66, 68 
30,44,52,53,54,55,58,60,65,66,67,68 
57,61, 69 
12, 16, 34, 47,49, 65 
23,26, 27, 28,29,31,36 
61,66, 70, 71, 72, 73, 74,75,83,84 
30, 56, 57, 61,66, 70,71 
30,44,52 
62,63,64 
27, 28, 29,30,40,42,43,44, 88 
12, 15, 16, 32, 33,34 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 32 
76,78,80 
28,29,31,36,37,38,39 
57 
30, 56, 57, 70, 75, 76, 77, 78,83, 88 
62, 63 
14, 15, 16, 17, 27, 40, 41, 42, 43,48 
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El Sistema de Información para· el Ordenamiento Ecológico (SJORDECO) 
realizado por la Fundación Arturo Rosenb/ueth para el Avance de la Ciencia, 
A.C., es un instrumento diseñado y construido para apoyar al Ordenamiento 
Ecológico General del Territorio del País, mediante una base de datos y un 
manejador explotador que facilita el manejo de información requerida para 
éste. 

El sistema incorpora el uso de interfaces gráficas y de color para simplificar 
su operación y la interpretación de los datos que contiene, lo cual facilita su 
consulta. 

El Sistema de Información para el Ordenamiento Ecológico es una herra
mienta ágil, simple de manejar y poderosa que permite realizar tareas de 
análisis y documentación dentro del ámbito de la planeación y del ordenamien
to ecológico. La adición de facilidades de operación con mouse, el uso de ven
tanas y la utilización de tarjetas de color y gráficas de alta resolución, hacen de 
este sistema una herramienta efectiva; es posible realizar en períodos breves 
análisis sobre recursos naturales y problemas ambientales, así como auxiliar 
en la elaboración de estudios de ordenamiento ecológico de todo el país o de 
regiones específicas {provincias ecológicas y sistemas ecogeográficos). sobre 
todo para el cálculo de índices en la fase de diagnóstico. 

El sistema está constituido por una base de datos y un manejador explotador 
de ésta. 

La base de datos está conformada por 1 ,813 registros, cada uno de los 
cuales se refiere a un sistema ecogeográfico particular del país. Para cada uno 
de ellos se cuenta con un acervo de datos provenientes de la caracterización 
de cada zona ecológica, realizada en 1990 por consultores expertos para la 
Dirección General de Planeación Ecológica de la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

La división geográfica utilizada para crear la base de datos, es la definida y 
utilizada por la Subdirección de Ordenamiento Ecológico con base en la 
regionalización ecológica elaborada para tal fin. 

El SIORDECO está formado por un conjunto de programas, una base de 
datos y un manual. Contiene un programa básico que permite consultar la base 

23 



i 
. J 

1 

J 

1 

1 

1 J 

IJ 

• 

de datos, realizar algunas operaciones estadísticas sencillas y generar repor
tes con los datos y variables en estudio; dicho programa se denomina Mó
dulo Básico de Consulta. 

Los sistemas de información geográfica han sido construidos a partir de la· 
idea de objetos geográficos. Formalmente, un objeto geográfico es cualquier 
ente, físicamen-te distinguible, que tenga una posición fiJa y una delimitación 
conocida en el espacio geográfico terrestre. Por ejemplo: la República Mexi
cana, las provincias ecológicas, los sistemas ecogeográficos, las ciudades, las 
carreteras, etcétera. 

Todos los objetos geográficos tienen características y pueden ser descritas 
mediante atributos que facilitan la comparación y la clasificación; por ejemplo, 
las ciudades por la cantidad de población, los ríos por su caudal y las monta
ñas por su altura. 

La base de datos está constituida por: 

Un directorio que contiene las identificaciones y los nombres de los ' 
atributos (datos) asociados a ellos. 

Un conjunto de 53 datos iniciales por sistema ecogeográfico. 

-
Una colección de mapas de la República Mexicana con su división en : 
provincias ecológicas y éstas, a su vez, con sus divisiones en sistemas 
ecogeográficos. 

El Sistema de Información para el Ordenamiento Ecológico mediante 
modelos permite generar variables: Una de éstas adquiere un valor numérico 
para cada sistema ecogeográfico, el cual se obtiene combinando los valores 
de dos o más atributos de lo_s sistemas ecogeográficos, de acuerdo a una 
fórmula aritmética que los usuarios pueden definir libremente, a partir de 
números constantes, nombres de atributos, etcétera. 

El S lORD ECO incorpora el concepto de conjunto de sistemas ecogeográficos. 
Estos pueden ser construidos por distintos medios. El conjunto que forma 
adquiere los atributos y las variables que existen para los sistemas 
ecogeográficos. 

Se incluye en el sistema de información un directorio de datos que facilita la 
localización y uso de cualquier objeto de información en la base de datos. 
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La base de datos del SIORDECO cuenta con 89 mapas, uno de la República · 
Mexicana con división por provincias ecológicas y 88 de éstas y sus sistemas 
ecogeográficos. Todos los mapas están formados por puntos y vectores, con 
ellos se conforman las lineas, los trazos y los contornos que aparecen en los 
mapas. 

El SIORDECO cuenta con el comando llamado "mapas" que permite el 
manejo y la consulta de cualquiera de los mapas existentes. 
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POLITICAS TERRITORIALES 
DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

Las políticas territoriales de ordenamiento ecológico son los criterios que 
orientan, a nivel general .. las acciones de gestión ambiental donde quedan 
involucrados todos los sectores responsables. En este sentido, las políticas 
dan origen a los lineamientos y normas de ordenamiento ecológico. 

Las políticas territoriales que se aplicarán en las zonas ecológicas son 
cuatro: protección, aprovechamiento, restauración y conservación. 

Estas forman parte fundamental de la estrategia general de ordenamiento 
ecológico. Se aplicaron por cada sistema ecogeográfico y, aunque algunas 
áreas pueden tener más de una política, se incluyó solamente la más 
importante (consultar la carta de estrategia y la base de datos del Sistema de 
Información para el Ordenamiento Ecológico). 

POLITICA DE PROTECCION 

Tiene como propósito preservar los ambientes naturales con características 
relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos, así como salvaguardar la diversidad genética de las 
especies silvestres y acuáticas, principalmente las endémicas, raras, amena
zadas o en peligro de extinción. 

Una consideración estratégica para la aplicación de esta poi ítica consiste en 
contemplar el estudio de sus ecosistemas y su equilibrio, con el fin de propiciar 
un campo adecuado para la investigación científica y generar conocimientos 
y tecnologías, destinados a retroalimentar los elementos ambientales y del 
desarrollo con que se relacione ecológicamente el área. 

Otro de los campos de aplicación de esta política se con~orma con los 
entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históri
cos y artísticos de importancia para la cultura e identidad nacional. 
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ZONA ARIDA 

Estado 

Península de Baja California 
- Sierra de la Laguna 
- Desierto de Vizcaíno 
- Islas del Golfo de California 
- Islas del Océano Pacífico 
- Isla Guadalupe 

Sonora 
- Sierra del Pinacate 
- Sierra Los Ajos 
- Sierra la Pintada 
- Cajón del Diablo 
- Area de Bavispe, Nacozari y 

Bácerac 

Chihuahua 
- Cumbres de Majalca 
- Coyame 

Coa huila 
- Sierra del Carmen 
- Cuatro Ciénegas 
- Bolsón de Mapimí 

San Luis Potosi 
- Sierra la Mojonera 
- Sierra de Alvarez 
- El Potosí y la Laguna de 

Media Luna 

Querétaro 
- Climatario 

27 

Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(05-02, 07' 09) 
(02-01) 
(03-22 al 30). 
(04-12, 14 y 17) 
(01-55) 

(07-01' 07-02, (06-01 ) 
(09-1 0). 
(08-08) 
(08-12) 
( 1 0-04, 1 0-06) 

1 

(11-10) 
( 19-40) 

(23-37) 
(23""1"9;-23, 24 y 25) 
(20-33, 37' 38 y 39) 

(29-24) 
(29-01 ) 
(29-14) 

(52-14) 
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TROPICO SECO 

·1 

Estado 

i 

Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

More los 
- Sierra de Amador en la 

Vertiente Sur del Eje Volcánico (69-17) 

ZONA TEMPLADA 

Estado Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

México 
- Avándaro (57-11 ) 
- Guadalupe (57-17) 
- Chichinautzin (57 -33) 
- Sierra Nevada (57-10) 

Morelos 
- Chichinautzin (57 -33) ~ 

Tlaxcala 
- Malinche (57 -08) 
- Sierra Nevada (57-10) 

Veracruz 
- Cofre de Perote-Pico de Orizaba (57-40) . 
Colima y Jalisco 
- Volcán de Colima (59-02) 

Puebla 
- Malinche (57-08) 
- Cofre de Perote-Pico de Orizaba (57-40) 
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TROPICO HU MEDO 

Estado Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

Campeche 
- Karst y Lomerío de Campeche (63-05 y 19) 

Yucatán 
1 - Karst y Lome río de Campeche (63-05) 

Vera cruz 
- Llanura Costera Veracruzana (75-09) 
- Sierra de los Tuxtlas (77-02 y 03) 

Chiapas 
- Llanuras de la Costa Golfo Norte 

' 
(88-17) 

- Sierra Lacandona (79-02 al 059) 
- Sierras del Sur de Chiapas (83-1 O) 
- Altos de Chiapas (81-18, 20,21) 
- Sierras Bajas del Petén (80-01 al 05) 

Quintana Roo 
- Costa Baja de Quintana Roo (64-03, 04, 09, 1 O) 

POLITICA DE APROVECHAMIENTO 

En las áreas con esta política será permitida la explotación y el manejo de 
los recursos naturales renovables y no renovables en forma tal que resulte 
eficiente, socialmente útil y no impacte negativamente sobre el ambiente. Se 
aplicará en áreas con usos productivos actuales o potenciales. 

29 



1 
l 

1 

] 

1 

j 

J 

1 

) 

J 

TROPICO SECO 

Estado 

Michoacán 
- Valle de Tepalcatepec y las 

laderas Australes de la 
Sierra Tarasca 

- Escarpa Limítrofe del Sur 
- Valle del Bajo Balsas 

Guerrero 
- Valles del Bajo Balsas 
- Depresión del Balsas 

México 
- Sierra Madre del Sur. 

Depresión del Balsas. 

Puebla 
- Valles del Sur, tributarios 

al Alto Balsas 

Chiapas 
- Llanuras del Istmo 

Oaxaca 
- Llanuras del Istmo 

Nayarit 
- Zona de Marismas 
- Sierras Neovolcánicas Nayaritas 

Jalisco 
- Valles Aislados 
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Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(68-01' 02, 04 y 05) 

(60-04 al 70) 
(66-30) (67 -01' 33, 
36 al 38) 

(66-30) 
(66-24), (67-01' 22, 33, 36 
al 39) 

(67c39), {67-22) 

(61-05, 06,07 y 11) 

(84-04 y 09) 

(84-03, 04) 

(34-01, 04 al 08) 
(47-01 ) 

(65-11, 14, 15y25), 
(60-04) 
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Estado 

- Valle del río Ameca 

- Depresión del Tepalcatepec 

Colima 
- Cordillera Costera del Sur 

ZONAARIDA 

Estado 

Sonora 
- Sierra y Valles del Norte 

Chihuahua 
- Sierras y Cañones del Norte 

- Porción del Bolsón de Mapimí 

' Sierra de Durango 

Tamaulipas 
- Sierra San Carlos 
-Sierra de Tamaulipas 

San Luis Potosí 
- Sierras y Llanuras de Occidente 

- Llanuras Potosinas 
- Sierras Transversales 
- Sierras de Aldama 
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Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(65-03, 05, 08, 1 O, 16, 
18, 21) 
(68-01' 02, 04) 

(65-21 ), (66-46, 47 y 49) 

Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(09-01 al 05, 07 al 09, 11, 
1 2 del 15 al 18) 

(10-01, 07, 09, 11, 12, 13, 
14, 15, 16) 
(20-01, 04, 06 al 17, 19, 21 
al 29) 
(14-01, 03, 04, 06, 08, 
11, 13, 14 y 18) 

(38-01 al 05) 
(39-01 al 02) 

(29-02 al 06, 08 al 13, 
15, 16, 18 al21, 23, 25,27 
al 34, 38 al 43) 
(42-01 al 06, 08 al 12} 
(27-01 al 04) 
(40-01 al 07) 
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Estado 

Zacatecas 
- Lomeríos Zacatecanos 

-Sierras Transversales 
- Valles y Sierra Zacatecanos 
- Lomeríos de Aldama 
- Sierras del Norte 

Durango 
- Sierra de Durango 

- Porción del Bolsón de Mapimí 

- Sierras Transvérsales 
- Sierras de Río Grande 
- Sierras y Llanuras del Norte 

Coa huila . 

- Porción del Bolsón de Mapimí 
- Sierras Transversales 

Nuevo León 
- Sierras Transversales 

Aguascalientes 
- Porción de Serranía 

Jalisco 
- Sierras Zacatecanas 

- -- --- ------ -- ----- ---- - --- ---- ·- -----
• 

Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(42-07, 1 O, 13 al 15, 01, 02) 
(27-01 al17) 

(17-01' 03, 04 y 05) 
( 40-06 al 13) 
(41-10, 13 al15) 

(14-11, 13 al30, 32,34 
al 37, 40 al 42, 47, 49, 
50,52,54, 57,58,59) 
(20-01, 04, 06 al 17, 19, 21 
al 29) 
(27-12, 23 al 36) 
(40-13 al24) 
(41-01 al 03, 05,08 al13) 

(20-29) 
(27-05 al 07, 09, 12 al 19, 
21 al 25) 

(27-18 y 19) 

( 17-04 al 06, 08 al 13) 

(17-01, 03,04 y 06) 
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ZONA TEMPLADA 

Estado Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

Chihuahua 
- Mesetas y Cañones 

Chihuahuenses (13-02, 03, 09, 10, 11,15 y 16) 

Durango 
- Sierra Madre Occidental (13-16) 
- Mesetas y Cañones 

Duranguenses (15-11, 18, 19, 20,23 y 24) 
- Mesetas y Cañadas del Sur (16-12) 

Nayarit 
- Mesetas y Cañadas del Sur (16-12) 

Jalisco 
- Eje Neovolcánico (49-09) 
- Mesetas y Cañadas del Sur (16-12) 
- Guadalajara (50-06 y 07) 
- Chapala (53-19) 
- Altos de Jalisco (48-16) 

Zacatecas 
- Mesetas y Cañadas del Sur (16-12) 

Michoacán 
- Eje Neovolcánico. Mil Cumbres (55-03, 05 al 08) 
- Sierra Tarasca (58-01 ) 

México 
- Eje Neovolcánico. Mil Cumbres (55-06, 07 y 08). 

San Luis Potosí 
- Sierra Madre Oriental 

Sierra Plegada . (28-01' 02, 03 y 07) 
- Karst Huasteco (30-10,11) 

Nuevo León 
- Sierra Plegada (28-01 al 03, 07) 
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Estado Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

Tamaulipas 
- Sierra Plegada (28-01 al 03, 07) 

Hidalgo 
- Sierra Madre Oriental 

Karst Huasteco (30-11' 29). 

Oaxaca 
- Sierra Madre del Sur 

Sierras Orientales ' (70-1 o y 16) 

TROPICO HUMEDO 

Estado Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

Yucatán y Quintana Roo 
- Karst Yucateco (62-03) 

Tabasco .. 
- La Chontalpa y Progreso (76-14, 21) 

Campeche 
-Progreso (76-21) 
- Punta Xicalán (76-37) 

Chiapas 
- Sierra del Norte y Altos 
de Chiapas (79-01) y (81-19) 

San Luis Potosí 
- Pánuco (88-03) 

Vera cruz 
- Llanuras de la Costa del 
Golfo Norte (88-03, 09 y 28) 
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POLITICA DE RESTAURACION 

Implica la realización de un conjunto de actividades tendientes a la recupe
ración y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 
continuidad de los proceso naturales. Esta política puede ser dirigida a la 
recuperación de tierras no productivas o al mejoramiento de ecosistemas con 
fines de aprovechamiento, protección y conservación. 

ZONAARIDA 

Estado Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

Baja California 
- Area Costera (Ensenada y (01-01' 05, 06, 09, 15, 

Tijuana), Sierras Juárez 16, y 19, 35 y 36) 
y San Pedro Mártir 

- Valle de Mexicali (06-04, 06 y 11 ) 

Baja California Sur 
- Valle de Ciudad Constitución (04-06) 

Si na loa 
- Areas agrícolas aledañas a los (32-01, 02, 12 al 17) 

Mochis, Guasave, Guamúchil 
y Culiacán 

- Mazatlán (33-02 y 03) 

Nuevo Léon 
- Norte del Estado (31-03, 08, 09 y 13) 
- Monterrey, Cadereyta (36-18 y 19) 
- Llanuras Coahuilenses (31-03, 08, 09, 13) (23-13) 

(36-18, 19)(29·07) 
- Oriente del Estado 

Tamaulipas 
- Franja Fonteriza del Norte (37-01' 03) y (31-01' 03, 

09 y 11) 
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Estado 

San Luis Potosi 
- Matehuala y áreas aisladas 

- Zona del Altiplano 

· Durango 
- Sierra Duranguense 

Aguascalientes 
- Sierra Zacatecana 
- Valle de Aguascalientes 

Chihuahua 
- Sierra Tarahumara 

- Sierra Duranguense 
- Médanos del Norte 

- Sierras Plegadas del Norte 
- Región del Bolsón de Mapimí 

- Región de Ojinaga 

.Coahuila 
- Región del Bolsón de Mapimí 
- Sierras Volcánicas 
- Norte del Estado 

- Comarca Lagunera, 
Laguna de Mayrán 

- Zona de Salti!lo 

Zacatecas 
- Llanuras del Norte 

• 

Provincia ecológica 
y sistema ecogeográf1co 

(44-01' 04, 09) (29-07, 17) 
(37-01, 03) 
(37 -01' 03) ( 44-01' 04, 09) 
(29-07, 17) 

(14-10, 31' 33, 38, 39, 43, 
44 al 46, 48, 51, 53, 55 y 56) 

(17-14 y 16) 
(43-02 al 06, 08, 09) 

(11-01, 02,04 al 06, 11, 
14, 16, 21) 
(14-02, 05, 07, 09, 1 o y 12) 
(18-06, 12, 13, 20, 22, 23, 
31 al 34) 
( 19-0 1 ' 02' 04' 23 y 28) 
(20-02, 03, 05, 18, 20, 30 
al 32, 34 y 35). 
(21-01, 07, 09, 10,16 al 
19, 29 y 58) 

(20-34, 50 y 51 ) 
(21-09, 10, 16, 17 y 19) 
(31-23 al 25) (24-01 y 03) 
(23-13, 26, 36 y 39) 

(22-0 1 ) 
(26-05, 09, 1 o y 15) 

(41-04, 06, 07, 16 al19) 
(43-09 y 14) (17-02, 14, 
16, 18, 20 al 22, 24 al27) 
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Jalisco 
- Zona Sureste 

Guanajuato 
-Zona Norte 

• 

Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(17-02) (41-04, 06, 07, 16 
al 19) (43-02 al 05) 

(44-01, 04,09 y 11) 

ZONA TEMPLADA 
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Estado 

Aguascalientes 
- Altos de Jalisco 

Colima 
- Volcanes de Colima 

Coahuita 
- Gran Sierra Plegada 

Distrito Federal 
- Ciudad de México. 
Sierra del Chichinautzin 

Durango 
- Mesetas y Cañadas del Sur 

Guanajuato 
- Altos de Jalisco 
- Bajio Guanajuatense 
- Sierras y Bajios Michoacanos 
- Mil Cumbres 

Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(48-19) 

(59-01) 

(28-25, 26) 

(57-16, 22, 33) 

(16-03, 16, 19, 21' 23, 24, 
26,27,34,35,36,38, 39, 
40, 43, 44) 

(48-02, 06, 10, 21' 22) 
(51-01, 02, 03, 04) 
(54-03, 09, 1 O, 17, 18, 19, 20) 
(55-14, 15, 16) 
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Estado 

Hidalgo 
- Lagos y Volcanes de Anáhuac 

Jalisco 
- Mesetas y Cañadas del Sur 

- Altos de Jalisco 
- Sierra de Jalisco 
- Guadalajara 
- Chapala 
- Volcanes de Colima 

México 
- Lagos y Volcanes de Anáhuac 

Michoacán 
- Chapala. 

- Sierras y Bajíos Michoacanos 
- Mil Cumbres 
- Neovolcánica Tarasca 

Morelos 
- Lagos y Volcanes de Anáhuac 

Nayarit 
- Mesetas y Cañadas del Sur 

- Sierra de Jalisco 

Nuevo León 
- Gran Sierra Plegada 

Oaxaca 
- Sierras Horizontales. 

• 

Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(57-01, 05, 09, 12, 13, 
15,16, 46 al48, 58, 59, 61) 

(16-01 al 03, 05,07 al10, 
14 al 17, 32, 33) 
( 48-01 al 14, 17 al 21) 
( 49-02 al 1 O) 
(50-01 al 05) 
(53-02 al 18, 22, 23, 24) 
(59-01) 

(57-12 al16, 18 al 21,23 
al 32, 34) 

(53-01, 02, 13, 17,18, 20, 
23, al 26) 
(54-03 al 06, 08 al 21) 
(55-01, 02, 04, 1 O, 16) 
(58-02, 04, 05, 06, 07, 1 O) 

(57-32, 34 al 39) 

(16-01, 02, 06, 15, 17, 18, 
19, 21, 23, 25 al 27) 
(49-02, 1 O) 

(28-08, 10, 24) 

(70-02, 04, 06 al 08, 12 al 
15, 18) 
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Estado 

Puebla 
- Sierras y Llanuras Occidentales 
- Lagos y Volcanes de Anáhuac 

- Sierras Orientales 

Ouerétaro 
- Sierras y Llanuras Occidentales 
- Mil Cumbres 

San Luis Potosí 
- Gran Sierra Plegada 

Sinaloa 
- Mesetas y Cañadas del Sur 

Tamaulipas 
- Gran Sierra Plegada 

Tlaxcala 
- Lagos y Volcanes de Anáhuac 

Vera cruz 
- Sierras Orientales 

Zacatecas 
- Mesetas y Cañadas del Sur 

Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(30-17) 
(57 -01' 04, 11' 30, 34, 36, 
41 al 46, 49, 50, 52, 53 al 
55, 57, 61) 
(70-01' 02, 04, 19) 

(30-07) 
(55-10) 

(28-08 al 13) 

(16-24, 31' 39, 40, 43, 44) 

(28-08, 09, 14 al 20, 23) 

(57 -01 al 06, 09, 11, 12, 
14, 15) 

(70-02, 03, 04, 06) 

(16-05 al 1 O, 14, 30, 32 

1 
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TROPICO SECO 

Estado 

Michoacán 
- Lázaro Cárdenas 
- Huetamo 
- Cd. Altamirano 

Guerrero 
- Taxco 
- Iguala 
- Valle de Chilpancingo 
- Región de Acapulco 

More los 
- Gran parte del Estado 
- Tequesquitengo 
- Cuernavaca 
- Zacatepec-Yautepec 
- Cuautla 

Puebla 
- Valle de Tehuacán 

Oaxaca 
- Llanuras del Istmo 

(Salina Cruz, Tehuantepec, 
Juchitán) 

Nayarit 
- lxcuintla 
- Alrededor de la Cd. de Tepic 

Colima 
- Manzanillo 
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Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(73-13, 14) 
(67-04) 
(67-07) 

(67-21) 
(69-22) 
(66-16) 
(73-26) 

(69-09 al 11) 
(69-14) 
(69-15) 
(69-16) 
(69-18 al 20) 

(71-09) 

(84-01) 

(34-02) 
(47-01) 

(65-24) 
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TROPICO HUMEDO 

Estado 
1 

Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

Campeche 
- Llanuras y Pantanos 

Tabasqueños (76-30) 

Chiapas 
- Llanuras y Pantanos 

Tabasqueños (76-02, 13) 

Oaxaca 
- Llanuras de la Costa 

Golfo Norte (88-24) 

Puebla 
- Llanuras de la Costa 

Golfo Norte (88-20) 

Quintana Roo 
- Karst Yucateco (62-12) 

San Luis Potosí 
- Llanuras de la Costa 

Golfo Norte (88-22) 

Tabasco 
- Llanuras y Pantanos 

Tabasqueños (76-02, 03, 13) 

Tamaulipas 
- Llanuras de la Costa 

Golfo Norte (88-22) 

Veracruz 
- Llanura Costera Veracruzana (75-02) 
- Llanura de la Costa Golfo Norte (88-14, 20, 21, 22,24 

y 30) 
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Se consideró para aquellas áreas determinadas como "críticas" por su gra-. 
do de deterioro y para las que éste sea menos grave. En las áreas con esta 
política se ubican los mayores centros.de población y son las que tienen mayor 
desarrollo económico por el uso más intensivo de los recursos, por tal motivo 
deben efectuarse acciones para detener y solucionar los procesos que están 
afectando al medio 

POLITICA DE CONSERVACION 

Está dirigida a aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos actuales o 
propuestos cumplen con una función ecológica y relevante, pero que no me
recen ser preservadas en el Sistema Nacional de Areas Protegidas. Pueden 
ser paisajes, pulmones verdes, áreas de amortiguamiento contra la contami
nación o riesgos industriales, áreas de recarga de acuíferos, etcétera. 

ZONA ARIDA 

Estado Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

Baja California 
- Oeste del Desierto de Vizcaíno (02-03 al 06, 11 al 16) 
- Isla Tiburón en el Golfo 

de California (08-68, 69 y 82) 
- Islas del Oceáno Pacífico (01-45, 49, 51' 52, 53 y 55) 

Sinatoa 
- Costa de Sinaloa (32-03 al 08, 1 O, 24 al 27) 

Tamaulipas 
- Sierras y Llanuras Occidentales (29-35, 22, 37) 

Sierra de Mojonera 
- Lomeríos de la Costa 

Golfo Norte (36-07, 1 O) 
- Llanura Costera Tamaulipeca 

Barras que bordean la 
Laguna Madre (37-06, 07) 

Zacatecas 
- Sierras y Valles Zacatecanos (17-07) 
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Estado 

Jalisco 
- Sierras y Valles Zacatecanos 

Chihuahua 
- Llanuras y Médanos del Norte 

Guanajuato 
- Sierras y Llanuras del Norte 

Querétaro 
- Sierras y Llanuras del Norte 

de Guanajuato 

TROPICO SECO 

Estado 

Sonora 
- Pie de la Sierra 

Nayarit 
- Pie de la Sierra 
- Delta del Río Grande Santiago 
- Sierras Neovolcánicas Nayaritas 
- Sierras de la Costa de Jalisco 

y Colima 

Sinaloa 
- Pie de la Sierra 
- Delta del Río Grande Santiago 

Puebla 
- Sur de Puebla 

- Sierras Centrales de Oaxaca. 
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Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(17-07) 

{18-02, 03, 18) 

(44-26) 

(44-26) 

Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(12-25, 30 al 38) 

(12-01 al 07) 
(34-03) 
(47-02, 03) 

(65-19) 

( 12-1 O al 24 y 26 al 30) 
(34-03) 

(61-01, 02, 04, 08, 1 O, 
12 y 14) 
(71-03,06 y 1 O) 
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Estado 

Jalisco 
- Sierras de la Costa de Jalisco 

y Colima 

- Cordillera Costera del Sur 

Colima 
- Cordillera Costera del Sur 
- Sierra de la Costa de Jalisco 

y Coiima 

Guerrero 
- Cordillera Costera del Sur 
- Depresión del Balsas 
- Sierras y Valles Guerrerenses 
- Costas del Sur 

Michoacán 
- Cordillera Costera del Sur 
- Depresión del Balsas 
- Costas del Sur 

México 
- Depresión del Balsas 
- Sierras y Valles Guerrerenses 

Oaxaca 
- Sierras Centrales de Oaxaca 
- Mixteca Alta 
- Costas del Sur 
- Sierras y Valles de Oaxaca 
- Llanuras del Istmo 

• 

Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

(65-02, 06, 07, 09, 12, 13, 
17. 19) 
(66-45) 

(66-01 al 05, 07, 48) 

(65-17) 

(66-10 al12, 14, 17, 20, 25) 
(67-17 al20, 23 al32, 34) 
(69-01 al 08, 13, 21, 23 al 27) 
(73-15 al17, 19 al25, 27 
al40) 

(66-31, 34 al 39, 41, 44) 
(67-02, 03, 05, 06, 08 al 12) 

· (73-02 al 12) _ 

(67 -24 al 31) 
(69-06, 08) 

(71-01, 06, 07) 
(72-01, 02, 04) 
( 73-42 al 46) 
(74-01, 03, 05) 
(84-02, 08) 
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ZONA TEMPLADA 

Estado Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

Chihuahua 
- Gran Meseta y Cañones 

Chihuahuenses (13-08, 17 y 21) 
- Gran Meseta y Cañones 

Duranguenses (15-del 01 al 03) 

Sonora 
- Gran Meseta y Cañones 

Chihuahuenses ( 13-17) 

Durango 
- Gran Meseta y Cañones 

Chihuahuenses (13-21) 
- Gran Meseta y Cañones 

Duranguenses (15-04al10, 12al17, 21, 
22, 25 al33) 

- Mesetas y Cañadas del Sur (16-04, 11' 13, 20, 22, 28 y 37) 

Si na loa 
- Gran Meseta y Cañones 

Duranguenses (15-01, 04, 05, 07 al 1 O) 

Jalisco 
- Mesetas y Cañadas del Sur (16-04, 11,13, 20, 22, 28, 29) 
- Altos de Jalisco (48-15) 
- Sierra de Jalisco (49-11) 

Nayarit 
- Mesetas y Cañadas del Sur (16-04, 11' 13, 20, 22, 28) 

Zacatecas 
¡._· 

- Mesetas y Cañadas del Sur (16-04; 11' 13, 20, 22, 28 y 29) 

Tamaulipas 
- Gran Sierra Plegada (28-21 y 22) 
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Estado Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

México 
- Valle de Bravo (55-13) 

Veracruz 
- Sierras Orientales (70-05) 

Tlaxcala y Puebla 
- Lagos y Volcanes de Anáhuac (57-07) 

Michoacán 
- Neovolcánica Tarasca (58-03, 08 y 09) ... ~. -

Oaxaca 
- Sierras Orientales (70-05, 09, 11 y 17) 

TROPICO HUMEDO 

Estado Provincia ecológica 
y sistema ecogeográfico 

Quintana Roo 
- Karst Yucateco (62-04 al11, 13 al18) 

Veracruz 
- Llanura Costera Veracruzana (75-08) 
- Llanura de la Costa del 

Golfo Norte (88-12) 

Tabasco 
- Llanuras y Pantanos 

Tabasqueños (76-05) 

Chiapas 
- Llanuras y Pantanos 

Tabasqueños (76-05) 
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Estado 

- Sierras del Sur de Chiapas 
- Volcanes de Centroamérica 

Campeche 
- Llanuras y Pantanos 

Tabasqueños 
- Karst Yucateco 
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Provincia ecológica 
y sistema ecogeográlico 

(83-03) 
(86-01) 

(76-32) 

(62-02, 04) 
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FACTIBILIDAD JURIDICA DEL ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

El moderno Derecho Ecológico debe ser el conjunto de normas jurídicas 
que reglamente las relaciones de la sociedad con la naturaleza; la utilización 
de los recursos de ésta, los derechos y deberes del Estado, de las empresas 
y de los ciudadanos en la preservación, restauración y multiplicación de las 
riquezas, para la generación presente y las futuras. 

Actualmente, el concepto de Derecho Ecológico o Derecho Ambiental no 
está desarrollado; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente no se ocupa de él. 

La legislación mexicana en esta materia es sólo un catálogo de conceptos 
técnico-jurídicos estructurados lógicamente, pero sin contenido sociológico 
que sustente la norma jurídica. 

Tal insuficiencia conduce a la inaplicabilidad, ya que se pretende normar la 
realidad a través de formulaciones conceptuales que no reflejan el contenido 
de las relaciones que generan y promueven los problemas ecológicos. 

Es complejo y contradictorio que estos problemas se generan en la activi
dad económica, necesaria par<> la producción de la riqueza social, y que por 
la naturaleza de la misma (producción de bienes materiales y empleos, para 
la reproducción social), se contrapone a la conservación del medio ambiente 
en tanto que los desechos o productos lesivos que genera dicha actividad son 
consecuencia lógica del propio proceso productivo . 

Este análisis tiene como objetivo sentar las bases para traducir al lenguaje 
jurídico el concepto técnico de ordenamiento ecológico y darle vida y conteni
do, como norma imperativo-atributiva, a través de un acto normativo propio 
que esté a la altura del problema ambiental del país. 

De ahí surge la necesidad de incorporar elementos prepositivos que puedan 
enriquecer la legislación actual y darle la posibilidad de enfrentar con objetivi
dad el reto del Ordenamiento Ecológico del Territorio Nacional, como una 
necesidad actual e impostergable, detectada de la recopilación de la legisla
ción que se tiene en relación a la materia. 

En este capítulo se tiene como propósito justificar que objetivamente es 
factible vaciar el concepto técnico de Ordenamiento Ecológico en el molde 
jurídico y darle viabilidad social como norma imperativo-atributiva. Quedan 
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sentadas sólo las bases de la viabilidad para desarrollar conforme a las pre
misas que aquí se planteen modelos de disposiciones que pudieran en un 
momento dado proponerse a través de las vías constitucionales como proyec- ,. 
tos o incluso iniciativas de ley. 

Como elementos de viabilidad se tiene el Ordenamiento Ecológico como 
norma imperativo-atributiva. Sólo puede tener viabilidad social a través de 
cualesquiera de los actos normativos establecidos, y sólo si considera en su 
estrecha interrelación los elementos Hombre-Naturaleza-Sociedad. 

Para elaborar una norma o conjunto de normas acorde a las necesidades 
de la naturaleza y del hombre como parte de ella, hay que tener ciará que se 
deben normar procesos, tan complejos como son los que se generan por la 
acción recíproca entre el hombre, la sociedad y el medio ambiente. 

Otro elemento de viabilidad lo constituye el conocimiento del medio natural, 
sus propiedades, recursos y procesos que transcurren en la naturaleza y los 
cambios producidos en ella por el hombre. En fin, su movimiento y las leyes 
naturales a que está sujeto ese movimiento, son necesarios aunque no sufi
cientes para desarrollar una propuesta completa. Esto se debe a que en esen
cia los problemas a normar poseen también un carácter social; es en este 
punto donde la actividad de legislar en materia ambiental comienza a plantear
se como tarea multidisciplinaria y difícil. 

La cartografía, como método de representación de los diversos fenómenos 
naturales y sociales, debe ser un poderoso auxiliar para generar el estudio 
científico del medio natural y de sus recursos. Sobre todo, porque refleja cómo 
se incrementa el papel de los recursos naturales en el desarrollo· de la 
economía. 

El rico contenido de los nuevos tipos de mapas, el aumento en su exactitud 
y la extensión del círculo de les fenómenos representados en ellos, los con~ 
vierten en un instrumento útil de valoración de los factores de carácter bioló
gico, social, económico e incluso político. 

Es importante que los procesos degradantes no aparezcan como parte de 
una realidad abstracta provocada por nadie, porque se transforma en una 
limitante para elaborar normas positivas y le resta riqueza a la aportación 
transformándola sólo en fuente informativa. Se deben analizar las relaciones 
sociales que provucan esto. 
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Se hace necesario el estudio del encadenamiento de las causas que 
generan el problema ambiental y sus consecuencias funestas, a veces 
también en cadena; esto aumenta la posibilidad de que la legislación que se 
derive de tal estudio pueda "ordenar" la utilización racional de los recursos 
naturales en bien de los hombres y en consonancia con las leyes de la 
naturaleza y con las leyes que rigen el movimiento del pensamiento y de la 
sociedad. 

El hombre establece, en el proceso de producción social, relaciones que van 
a determinar su ubicación y su participación en los procesos, que lo van a 
ubicar en un contexto social determinado, de acuerdo con el papel que juegue 
d~ntro de esos procesos, y que van a configurar su "Ser Social". 

Ese "Ser Social" va a determinar su conciencia y ésta va a estar más o 
menos desarrollada, dependiendo de sus experiencias cognoscitivas y de la 
pobreza o multiplicidad de relaciones establecidas por él. 

Tales relaciones son siempre contradictorias aunque necesarias; su mayor 
o menor grado de contradicción depende de los intereses que genere como 
individuo, en lo particular, y como miembro de un grupo social determinado. 

El ..:onocimiento de las leyes que rigen el desarrollo del ser social y su 
conciencia es tan importante como el de las leyes que rigen los procesos · 
naturales, porque a partir de ello podremos profundizar en concepciones que 
sean capaces de penetrar en la conciencia humana. 

En el terreno de la teoría y la doctrina jurídicas debe ararse para poder 
proponer. Una moderna legislación ambiental debe prever. Esto significa que 
se deben abandonar un tanto las teorías positivas para que, apoyada en el 
conocimiento científico de la sociedad y los procesos que en ella se dan, de 
manera volitiva e. involitiva, sea capaz de pronosticar fenómenos sociales 
como el crecimiento poblacional, el aumento de las necesidades alimentarias 
y recreativas de la población, la urbanización y su influencia sobre el medio 
ambiente, etc., para poder planificar y ordenar. 

Por tanto, consecuentes con lo anterior y con la idea de redimensionar los 
conceptos lógicos normativos vigentes, es necesario reconceptualizar el 
ordenamiento ecológico y perfeccionarlo, considerándolo como "Un conjunto 
de actos normativos planeados por el Estado y ejecutados por las autorida
des, la iniciativa privada y la población en general, tendientes a mantener el 
equilibrio natural y social del hábitat dentro del territorio nacional". 
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No se debe confundir el acto de "ordenar eco lógicamente" con la planeaCiórí 
misma y, en lo particular, la Ley ambiental vigente lo confunde al decir que el 
ordenamiento ecológico "es el proceso de planeación" de tal suerte que todo 
el trabajo teórico para justificar su viabilidad jurídica se condujo en ese sentido 
y no permitió darle una visión diferente y objetiva a la definición de ordená··-
miento establecida en la Ley. ·· 

El Ordenamiento Ecológico se deriva de la acción de planear, pero no es la 
planeación en sí. 

La Ley debe abandonar su carácter meramente coercitivo y establecer 
normas de concertación. Si bien es cierto que al tratar de aplicar normas los 
intereses de los involucrados no son compatibles por ser de diversa ínqole 
económica y social, éstos deben ser conciliados por el Estado. Es dedr, la 
concertación en la nueva Ley Ecológica debe ser un método para co.nciliar 
intereses aunque, desde luego, debe procurarse determinar normativamente 
cuándo procede ésta, a fin de evitar que su abuso evada la aplicación de la 
disposición obligatoria. 

Se puede decir que la norma que estatuya a la concertación como un medio 
de solución a determinados conflictos generados por la aplicación de la Ley, 
debe ser en esencia permisiva, pero fincada además en la planeación como 
facultad del Estado. Debe ser una norma que planee, debe significar acuerdo 
de voluntades para ordenar, para modificar situaciones de riesgo y con ello 
prevenir daño; en este sentido debe ser también una norma previsora: 

Si la concertación no llegase a tener ese carácter y se busca ésta como 
último recurso cuando el daño ya esié causado y se pretende ·a_ través de ella 
evitar una sanción mayor o prevenir una movilización popular, la concertación 
pierde su esencia de "acordar o concertar para prevenir" y se convierte en una 
medida de contención y por tanto .de obstrucción y aplicación de la Ley. · 

Por tanto, !a Ley no sólo debe decir "se procurará la concertación" sino que 
debe desarrollar el concepto, involucrar los distintos grupos económicos y 
sociales de la población en la necesidad de esta moderna forma de dirimir 
intereses, e indicarles en qué va a consistir, cómo debe llevarse a cabo y ante 
qué organismos estatales. · 

Aunque la concertación no resulta fácil, es necesaria, y aun cuando se con
trapone un tanto con las formas •;lásicas de sancionar, se presenta en materia 
ambiental como una necesidad social si tomamos en cuenta lo siguiente: 
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Por un lado, el Estado neoliberal mexicano plantea ir abandonando su . 
carácter de propietario de gran parte de los recursos que generan riqueza y 
también contaminación y los pone en manos de la iniciativa privada; y por otro, 
conforme a la Constitución debe controlar y proteger dichos recursos impo
o'lendo medidas que frenen los procesos de degradación del medio ambiente. 
E.s aquí donde su función coercitiva se tor11a difícil y contradictoria al tener que 
imponer límites y fijar frenos al derecho de propiedad y a la libre empresa. 

· Es evidente que las infracciones a la norma ambiental no pueden reducirse 
a la imp9sición de multas y clausuras de establecimientos y empresas, porque 
son medidas de muy corto alcance. 

,,- En cuanto a la pena corporal, ésta sólo recae sobre el individuo pero no 
"sobre el proceso contaminante, ya que el segundo trasciende al primero para 
colocarse en una esfera de influencia nociva territorial y socialmente más 
amplia. En el caso de empresarios y trabajadores, éstos, al mismo tiempo que 
.son responsables del manejo de agentes contaminantes, son víctimas del 
deterioro ambiental provocado por su actividad. Al tiempo que son sujetos 
activos, lo son también pasivos de la relación. Por lo que respecta al Estado, 
éste es autoridad y agente contaminante en algunos casos, por ejemplo 
cuando ejecuta actividades productivas. 

. Se puede concluir planteando la necesidad de incorporar nuevos concep
tos sócioiógicosque enriquezcan el bagaje jurídico actual, producto de muchos 
siglos cambiantes, en la medida que se transforma y se desarrolla la sociedad. 

El problema ecológico así lo exige, y hoy por hoy la concertación debe ser 
el instrumento idóneo para lograr el ordenamiento ecológico, lo cual significa 
que lá obligé!toriedad de la norma surge del acto de concertar cuando ésta se 
da en los tie.mpos y formas que la ley establezca y que, en caso de negativa 
dé las partes a concertar, éstas se someterán a las decisiones de las autori
dades tomadas conforme a la letra de la Ley. 
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CONCLUSIONES ·'•.·· 

Este estudio es el primer paso para hacer del Ordenamiento Ecológico, 'un 
- . _·-.-...... instrumento eficaz de protección al ambiente-y sujetar los proyectos de obra y 

las actividades económicas productivas a criterios de cuidado ambientaL 

Por ello la Secretaría de Desarrollo Social deberá concertar, con los dife
rentes sectores productivos del país, la realización de manera coordinada de 
los criterios de ordenamiento ecológico para las actividades derivadas del 
sector correspondiente. Lo anterior deberá hacerse con base en _la legislación 
vigente y siempre con la aprobación de la Secretaría de Desarrollo SociaL 

El Ordenamiento Ecológico para gqrantizar el desarrollo económico Y 
social en armonía con el medio ambiente, y asegurar la permanencia y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, constituye una forma 
de enfrentar los retos que dicho desarrollo representa a través de los modos 
de producción existentes y de la utilización que se hace de loS: recursos 
naturales, por lo que la participación y la concertación con las diversas 
dependencias de la Administración Pública Federal es de vital importancia. 
Con ello será posible organizar el desarrollo productivo y social en armonía con 
el medio ambiente y minimizar el deterioro ambientaL 

Como proceso continuo que es el Ordenamiento Ecológico se le debe dar 
seguimiento y continuidad a través de un monitoreo y de la actualización de )a 
información existente referente a la caracterización ambiental y scicioeconó
mica de los sistemas ecogeográficos. Esto podrá lograrse a través de la 
concertación con los gobiernos estatales y municipales, las dependencias de 
la Administración Pública Federal y las instituciones educativas del país. 

Dicha información deberá retroalimentar de alguna manera la base de da
tos y mantenerla actualizada, constituyendo así una importante fuente de 
información para obtener un panorama completo y actual de la situación am
biental del país.-Gon ello se logrará definir las áreas de atención prioritarias, ya 
sea porque presenten condiciones ambientales críticas o albergarán mega
proyectos de desarrollo como apoyo al crecimiento económico del país Y que 
por su magnitud pueden ocasionar impactos ambientales severos. 

Por otra parte, es fundamental el desarrollo de la fase normativa para el 
cumplimiento del ordenamiento ecológico, así como de las políticas ambien
tales asignadas a través del mismo, al igual que la elaboración de criterios 
ambientales y de normas ecológicas para regular las actividades económicas 
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productivas que tengan carácter de obligatorias y los mecanismos para que 
éstas sean respetadas, asegurando así la protección de los recursos natura
les . 

. , Es de gran importancia la celebración de acuerdos de coordinación entre el 
Ejecutivo Federal, a través de las dependencias y entidades de la Administra
ción Pública Federal, y los gobiernos de las entidades federativas, destacando 
l_·a. participación de la Secretaría de Desarrollo Social, tal como lo prevé la Ley 
"General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en lo concerniente 
a la r~alización de acciones de protección ambiental de manera conjunta . 
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