
FACULTAD DE INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

Las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

Pedimos a los asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estas se 

retendrán por el periodo de 'un.· año, pasado este tiempo la DECFI no se hará . . ' ' - ' · __ .. · '- ,...~ 

responsable de est~ ,dc¡»cumento .. · ; .·- ~ . ,;_·.··r·:, .-'<-"•. 
: '. ,. ll \' \-.." ~ _,qt:'l¡é !'')'-<• 

· · · . · r • • - - :<: "--· •· '"J l•;; 
t. ' • • • .. • ;- ;' '.-:~ "' 1) 

Se recomienda a los. asi~!,ente,~¡ p¡:rH~'P11r j ~-~f¡~,;~~nt~.~ con sus ideas y 

experiencias. puetli'los cursos qu~ ~fre~é la: Divhiió',¡ ·e'stá!' planeados para que 
. ' . :· ':,.,(.. . ' ' 

los profesores expongan uná tesis, pero sobje 'tod~.\Para que có~rdinen las 
' : . · .. ; ·: ,~· ::.;-~·.¡.....:J-~J,·'Jl:t'"•: . ..:,.; 

opiniones de todos los interesados, constituyendo, verdaderos semiriarios. 
• ' . . . • • . . ' 1 ';; ·! ,_ ·, ~ .. 

-- .:,·_·~· ~·lt'.l\l·,~····· -t· . 
.. _. 1 ' 

Es muy importante que todos los asistente~-,ll~nen•!y: 1~~t~~~~~~'n~·~u ho¡·a de 
' 1 • l ,. \ t• 

• . " • 1 
inscripción al inicio. Cfel curso, información que' servirá _:para .. integrar un . ,. ~ . . . 

directorio de asistentes, que se en_tregará ·oportüñamente. 

· Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso 'deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases. a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 
T elefonos: 512.a955 

Atentamente 
División de Educación Continua. 

Primer piso Deleg. Cuauhtemoc 06000 Mexico, D.F. APDO. Postal M-2285 
512·512! 521-7335 521·1987 Fax 51~73 521·4020 AL 26 
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INTRODUCOON 

.El ordenamiento ecológico es un proceso de planeación dirigido a evaluar y 
programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y justificación, para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente. 

OBJETIVO 

. Dar a conocer las bases legales y conceptuales, así como la importancia 
del Ordenamiento Ecológico del Territorio como instrumento básico de la política 
ambiental y las formas a través de las cuales se está llevando a cabo. 

METAS 

Los participantes, al término del módulo: 
l. Podrán discernir la importancia del Ordenamiento Ecológico del T~rrltr>rio, en 
la evaluación y en la programación del uso del suelo. 
2. Valorarán el Ordenamiento Ecológico del Territorio como un instrumr:nto de 

. desarrollo, relacionándolo con la orientación geográfica de la aa.ividades 
productivas. 
3. Conocerán el marco legal del Ordenamiento Ecológico del Territorio. 
4. Conocerán los avances que ha logrado México en la materia. 
S. Identificarán los obstáculos en su instrumentación y las formas de superarlos. · 



El ordenamiento ecológico, en esencia, corresponde a un manejo del espacr
geográfico, esto es el análisis de la Incidencia Sobre el medio natural por parte de 
sociedad, para la conformación de un medio transformado y la. propuesta para la óptima 
apropiación por parte del hombre de los diversos ecosistemas de la Tierra. 

En planeación normalmente se parte del principió de ciue no existen ambientes 
prístinos, esto es, no alterados. Sin embargo,· esta aseveración no es del todo cierta, pues 
por cuestiones tecnológicas y de acceso, aún se siguen descubriendo sistemas ecológicos 
(considerando estos como un hecho no solamente posible sino también inevitable en el 
planeta) que constituyen biomas por sf mismos. Tal es el caso de los ambientes 
quimiosintéticos o ventilas hidrotermales, al menos uno de los cuales está presente ,en 
nuestro territorio nacional, específicamente en el Golfo de California, frente a Guaymas. 

De cualquier manera, inalterados o no, todo ambiente terrestre, aéreo o marino esta 
efectiva, virtual o potencialmente utilizado por el hombre, en la medida de que contiene 
elementos conocidos o desconocidos que pueden satisfacer sus necesidades y que tien~n 
asignado un valor económico y son sujetos a entrar al mercado como productos cuyo vaior 
depende de la oferta y la demanda. 

El valor económico de Jos ecosistemas y del medio ambiente en general ha sido 
tema de controversia desde fechas relativamente recientes, en virtud de que los "bienes 
comunes~', esto es el aire, el agua, el suelo y las esl?ecies han perdido su aureola de 
"infinitos" y su renovabilidad se encuentra en entredicho. Sin embargo, al constituir una 
trama global se ha detectado que no sólo su presencia, sino el conocimiento de Jos fiujos 
energéticos entre ellos y la calidad de su naturaleza también es importante, sobre todo 
considerando las necesidades de una humanidad cada vez más creCiente y demandantes de 
satisfactores básicos. De momento no se menciona el valor de éxistencia per se que tienen 
los propios elementos de la naturaleza. 

Entendida la necesidad de conocer a los elementos del medio ambiente como 
recursos, surgen Jos cuestionamlentos de su cantidad, calidad, renovabilidad, utilidad e 
importancia, aspectos por lo cuales se han clasificado éstos como sigue: 
o Natural~s y artificiales, siendo los primeros aquéllos ·que existen en el medio 

independientemente de la presencia y accionar del ser humano. 
o Renovables o no renovables, en vinud a su capacida'd de reposición dentro de la -

naturaleza, principalmente en escala de· tiempo humano, pues desde el punto de vista 
geológico, prácticamente cualquier elemento natural se renueva. 

o Tradicionales y alternativos, en función a la utilización que una sociedad en un tiempo 
determinado hace uso de ellos, considerando los factores tecnológico, económico y 
cultural. 

Del párrafo anterior es importante extraer el término "tecnología", pues en función 
a la disponibilidad real de ésta, el aprovechamiento de cualquier ecosistema o recurso 
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natural en pFo al desarrollo de la sociedad est.á asegurado, lo qu~ no es precisamente lo 
que ocurre en nuestro pals, por lo que la optimacfón de aquéllos es ineludible a través de 
una adecuada ordenación del espacio, filosofía en la que se basa el ordenamiento 
ecológico. 

La connotación de los conceptos "aprovechamiento", "conservación" y 
"preservación", que definen tres de las polltlcas ecológicas de México, surgen en este 
contexto y Sé refieren respectivamente ;; ( 1 ) la apropiación directa de 1;; natu;a!eza y sus 
elementos; (2) la apropiación discrecional de los mismos; y (3) su restricción de uso. Es 
importante destacar que el carácter utilitario de estos conceptos, consideran de alguna 
manera su uso ya sea en el presente o en ei futuro, por lo que la preservación, principio 
básico ·hasta ahora- de las áreas protegidas contemplan una apropiación parcial o total en 
algún momento. 

La importancia de llevar a cabo un manejo ordenado de los recursos implica no 
únicamente la consideración de los conceptos anteriores. Pueden añadirse otros como es el 
caso de los siguientes: 
• Restauración. Esta polí~ica considera el retomo a las condiciones de salud original de 

los ecosistemas de manera natural o inducida (mediante la incorporación de energla 
adicional). 

• Mejoramiento. Orientada a la obtención de una mayor cantidad y/o calidad de 
recursos del ecosistema, también mediante la incorporación adicional de energla. Esta 
política no es sostenible en lo absoluto, pues al momento de dejar de aportar esa 
energla adicional, el metabolismo de la naturaleza obliga a un regreso a las condiciones 
naturales con una disminución consecuente de .la obtención de satisfactores e, incluso, a 
condiciones de degradación derivadas de la presencia de . elementos extraños en el 
ambiente, tanto más graves en función al tiempo de presencia. Tal es el caso de áreas 
de irrigación, que provocan la salinización del suelo y el abatimiento de los acuíferos de 
donde proviene la energla adicional representada por el agua. 

En virtud a las politicas ecológicas anteriormente mencionadas, los recursos pueden 
encontr;~rse cuantitativa y cualitativamente en las siguientes situaciones: 

~.. .• ··~ 

• Equilíbrio. Situación teórica y paradójicamente cambiante ae los recursos dependiendo 
de las variaciones naturales de los ecosistemas (metabolismo natural). 

• Mejoramiento. Derivado del aporte adicional de energla. ¡~ 
• Deterioro. Provocado por un mal manejo o desconocimiento de los flujos energéticos 

que condicionan su existencia. 
• Agotamiento. Tendencia a la desaparición cualitativa o cuantitativa del recurso. 
• Depleción. Situación de desaparición cualitativa o cuantitativa"virtual" del recurso en 

que no es posible su aprovechamiento. 
• Recuperación. Estado de mejoramiento natural o inducido de las condiciones de salud 

de un ecosistema o de su metabolismo con tendencia a un aprovechamiento futuro del 
recurso. Es importante resaltar que un área. con condiciones naturales adversas a un 



aprovechamiento directo de tos recursbs al Incorporarse elementos externos para 
"mejorar"· sus condiciones no Implica una recuperación sino un aprovechamlentc 
artificialmente sostenido pero no sostenible a largo plazo. 

TEMAú.cA!'L8.2 ... ·~ _._·_. .. -_~-- --~ . _ . . _ _· ____ . ____ _: _________ : ________ _ 
. -· 

Tronco metodológico del ordenamiento _ ~cológico. Marco regional: regionalización 
ecológica. · 

Tronco metodológico del ordenamiento ecológico 

La metodología del ordenamiento ecológico se deriva de la escuela francesa de ecología del 
paisaje, cuyo máximo representante es Tricar't y llega a México a través de las traducciones 
realizadas en España. El enfoque de esta Escuela, considera, particularmente dentro del 
enfoque integral de la planeación, el análisis morfopedológico y el componente social 
como eje del estudio de los recursos naturales. El enfoque aquí presentado retoma dichos 
elementos e incorpora otros de la escuela del paisaje alemana-holandesa, que fomenta el 
enfoque funcional y temporal en el análisis. 

Las fases consideradas en esta metodología son las siguientes: descriptiva, diagnóstico, 
pronóstico, gestión e Instrumentación. Las dos primeras fases están orientadas a la 
identificación de la disponibilidad, limitaciones y dinámica del ambiente. El pronóstico y la 
prepositiva corresponden a la programación del proceso de ajuste y transformación de las 
actividades productivas; y las dos últimas se refieren a la coordinación de la participación 
social, gubernamental, académica y empresarial, en el proceso de integrar el ordenamiento 
dentro del sistema legislativo mexicano. 

a) Fase descriptiva. 

En esta fase se hace un análisis de la información relevante que caracteriza al área sujeta a 
ordenamiento ecológico mediante un inventario regional de los subsistemas natural, 
demográfico y económico. Es importante resaltar que mediante la regionalización 
ecológica, que se describe más adelante se realiza un conocimiento integral del área de 
estudio, discriminando la información más relevante y, sobre todo, al nivel de detalle 
requerido. Es importante mencionar que la descripción del área no está desligada en lo 
absoluto de la regionalización debido a que en las fases subsecuentes ese nivel de detalle de 
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la informacióh se retomará para la aplicación de lndices ambientales (véase Módulo 07 de 
este Programa); asimismo, conviene tener en cuenta que la aplicación correcta del marco 
regional diferencia este método de una simple monografla descriptiva y permite el llenado 
de información en las fichas descriptivas correspondientes a las unidades de gestión 
ambiental y la selección de lndices de calidad, potencialidad y fra~ilidad, cuyo método ya 
ha sido predeterminado. 

b) Fase de diagnóstico. 

Se refiere al análisis de la infonnación recopilada .Previamente e implica la valoración 
cuantitativa y cualitativa de cada uno de los elementos que componen los subsistemas 
ambientales para conocer el nive( de conservación o deterioro del área o de los 
subsistemas. Permite determinar el comportamiento individual y combinado de los 
elementos del área de ordenamiento y la determinación de los efectos sinérgicos de los 
balances energéticos derivados de las interrelaciones de dichos elementos. En función a la 
información ambiental disponible es posible la detemiinación de indicadores y la aplicación 
de índices, necesarios para la conformación de escenarios requeridos para la la siguiente 
fase. 

e) Fase de pronóstico. · 

Esta fase corresponde a la determinación de tendencias bajo diferentes escenarios • 
hipotéticos, considerando desde luego lo que ocurriría bajo el supuesto de que no se 
aplique ningún ordenamiento ecológico en el área. La determinación de los diferentes 
escenarios da un carácter versátil al método pues en las circunstancias de planeación 
pueden variar a lo largo del tiempo y dependen de situaciones que no necesariamente son 
predecibles, por lo que conociendo la naturaleza y la fomia de respuesta del área de 
ordenamiento, sus subsistemas y sus elementos ambientales, permite una retroalimentación 
incluso al comportamiento de la población inscrita en aquélla, cuya dinámica histórica y 
presente es indispensable de conocer para prever el comportamiento futuro bajo los 
escenarios propuestos. Es conveniente determinar al menos Hn escenario posible, uno 
deseable y otro factible. 

d) Fase de gestión. 

Esta fase normalmente ha sido desarrollada una vez que se ha determinado el modelo del 
ordenamiento ecológico, lo que ha provocado senos problemas de viabilidad al no 
considerar los interses explícitos de cada uno de los actores del área de ordenamiento, 
aspecto necesario para la concreción a nivel regional del estilo de desarrollo a que aspira la 
sociedad de la reglón. En el apartado 4.8.5. se menciona cómo actualmente se está 
replanteando la aplicación de este procedimiento. 
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e) Fase de inStrumentación. . . 

Corresponde a la aplicación final de un modelo viable técnica, ambiental y socialmente, 
por lo que la adecuada aplicación del método permitirá una retroalimentación en el 
proceso de instrumentación y su identificación por parte de la sociedad. Eventualmente, 
esto implica incluso un mejoramiento de las condiciones de funcionamiento de los 
ecosistemas al. valorar convenientemente la necesidad de su mantenimiento de manera 
suster:t<:ble. 

La instrumentación se cor:certa a través de un Decreto Estatal para la aplicación del 
ordenamiento, el que debe ser aval<ldo por el Cabildo Municipal en coordinación con los 
niveles de gobierno y acordado en consenso por la población local y/o sus organizaciones 
representantes. Implica esta fase, asimismo, un período de consulta pública, de acuerdo a 
como se establece en la Ley de Planeación. 

Marco regional: regionalización ecológica 

Dentro de la fase descriptiva destaca el esquema metodológico desarrollado para definir el 
marco regional en que deben ser circunscritos los proyectos de ordenamiento ecológico, 
descrito como Regionalización Ecológica .del Territorio y que se orienta 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. 

La justificación de implementar una regionalización ecológica se deriva de la 
diversidad ambiental de nuestro pals, derivada de su latitud y por las características 
fisiográficas que contiene, dadas por su forma, su extensión, sus grandes sistemas 
orográficos y sus extensos litorales. · 

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? ~egionalizar el pais, es decir, dividirlo en regiones que posean caraaerísticas 
similares, responde a estos planteamientos. 

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

Las regiona!izaclones han variado en e! transcurso de! tiempo según los objetivos y 
criterios que se han utilizado para regionalizar; en principio, para tal propósito fueron 
considerados faaores físicos (relieve, clima, hidrologia, 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 fonna interdependientes. Pueden reconocerse tres grupos de 
regionalizaciones de acuerdo con su enfoque: 

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 geofonnas, 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 efeao, utiliza el procesamiento digital de mapas e imágenes de satélite. 

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

a) El explicar de una fonna clara las causas fundamentales de la diferenciación de paisajes. 
b) Establece su reconocibilidad. 
e) Facilita la· apreciación de las 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 la Universidad Autónoma Chapingo se realizó un levantamiento fisiográfico orientado 
al Inventario de los recursos naturales. 

- En el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos se llevó a cabo una 
regionallzaclón que sirvió de marco de apoyo a los proyectos de planeaclón ecológica del 
uso de la tierra en el centro del estado de Veracruz. 

- E! SAHOP determinó 940 unidades ambientales que consideran en forma sintética 
aspectos naturales y de uso del suelo. 

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

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

Esto llevó a implementar una regionalización ecológica cuyos principales criterios 
son básicamente tres: geomorfologia, . edafologia y clima, Que permiten caracterizar un 
área, al apoyarse en aspectos asociados como hidrologia, 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 enriQu~ciendo los nive!s regionales con la 
consideración de criterios más específicos, determinados por la escala. 

· Así, la regionalización ·ecológica queda estructurada por cinco categoiías espaciales, 
las cuales se constituyen como sigue: 

- Zona. 
- Provincia ecológica. 
- Sistema terrestre. 
- 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 biogeográficas y las grandes áreas con 
procesos edáficos generales. 



Tomaildo en consideración las regionalizaciones realizadas por Leopold y Sarukhán, 
Rzedowski y "west, entre otros, se determinaron cuatro grandes ion as para el territorio 
nacional, definidas por los criterios mencionados anteriormente. Estas divisiones fueron 
denominadas zona árida, templada, del trópico seco y del trópico húmedo. 

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 ajumr!as de acuerdo con el o::riterio de continuidad, tr~tando de no alterar 
en forma drástica su distribución, además de ser congruentes con las categorias de 
subprovincias y discontinuidades fisiográficas definidas por la Dirección General de 
Geografía del Instituto Nacional de Ecología. Dichas zonas se caracterizan en form3 general 
como sigue: 

Zona árida. ' 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 contintentalidad 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 
disponibilidad 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 topografía. 

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

Zona del Trópico Seco. Se extiende a lo largo 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 presentan todo el año provocan una 
alta evaporación durante la temporada seca, que corresponde a la limitante ambiental de 
esta zona. Estas condiciones climáticas dan como resultado una vegetación natural de tipo 
sabanoide y selvas bajas asociadas con xerófitas. 
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La úníca entidad comprendida íntegramente es Guerrero, mientras que importantes 
áreas de Oaiaca, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Morelos tamblé 
se incluyen en esta zona. 

Zona del Trópico Húmedo. 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 vol(•menes de preclpitat:ión (provocados por la infll!encia de los vientos húmedos 
del noreste y de los "nortes" invernales) permiten el desarrollo de una vegetación más 
exuberante del tipo de selvas altas, medianas y bajas que coexisten con pastizales 
antropogénicos. Los procesos de formación de suelo (edafogénesis) son muy inten>os por 
e! clima favorable. Aunque corresponde a la zona con recursos naturales más abundantes, 
comprende también a los ecosistemas más frágiles donde la principal limitante ambientales 
la cobertura vegetal, por lo que el desarrollo de actividades económicas fácilmente 
degradan a éstos. 

. . ' 

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 Ecológica corresponde a unidades orográficas intermedias · 
y comprende divisiones bajo criterio fisiográfico de áreas definidas básicamente por el 
clima. A este. nivel ya se consideran áreas .con una morfologia más específica dentro de las 
llanuras costeras, las altiplanicies y las sierras. 

Por 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, topografia, edafologia y geologia. En este nivel regional se han 
tomado las divisiones que INEGI denomina como subprovincias y discontinuidades 
fisiográficas para integrar las áreas que en la Regionalización Ecológica corresponden al 
nivel de Provincia Ecológica. De esta manera, las zonas climáticas corresponden: 

• Zona árida, 3 4 provincias ecológicas, 
- Zona templada, 1 8 
• Zona del trópico seco, 15, y 
- Zona del trópico húmedo, 17. 

A partir de la categoría Sistema terrestre, los niveles regionales han sido delimitados 
cartográficamente en fechas recientes, correspondiendo a divisiones espaciales menores 
cuya cartografia fue publicada por el Instituto de Geografia de la UNAM en la Carta de 
Regiones Naturales del Atlas Nacional del México. 
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Los Si6temas terrestres son divisiones de las provincias ecológicas. Corresponden a 
agrupaciones de sistemas de topoformas dominantes (con un mismo patrón morfológico) 
dentro de ese nivel regional y relacionadas entre si por poseer una morfologia y evolución 
similares y génesis común. Con base en estas características, es frecuente que agrupaciones 
de lomerios, sierras y valles intermontanos, se agrupen en un mismo sistema. Su método 
de definición se basa principalmente en la interpretación de imágenes de satélite y de 
cartografía temática. 

El nivel regional Paisaje Terrestre corresponde a divisiones más simples y 
, homogéneas. Se describe como un patrón específico de topoformas, en donde e: criterio 
edáfico es un factor auxiliar importante, principalmente en áreJs llanas o peniplanas; en 
este último caso es posible comprender la dinámica del paisaje, ya q!Je 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 constituye la categoria más pequeña del sistema jerárquico 
regional, así como el área menor recomendable á utilizar para la planeación por su 
cartografiabilidad y suficiente superficie con uniformidad física. Corresponde a la 
topoforma individual en paisaies 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 edafogenétims 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 Gestión Ambiental está determinada principalmente por los 
asentamientos humanos y su área de influencia, que representan una unidad dinámica y 
que, sin embargo, va a estar circunscrita en un nivel regional determinado y va a requerir 
el marco permanente que ofrece esa estructura, asl como los bancos de datos que 
C\)ntienen los 
sistemas de información del INE a dicho nivel. 

La Unidad de Manejo corresponde básicamente a límites políticos o ac.ministrativos 
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 toman los límites políticos, pero internamente se considera la estructura 
regional. 

Un enfoque actual de conceptualización del esquema regional que regresa a las primeras 
experiencias de planeación en México es a través de la aplicación del concepto de manejo 
integral de cuencas. 
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Este enfoque se ·basa en la fonnulaclón e Implantación de acciones que Incluyen a 
los recursos naturales y humanos, considerando a los factores sociales, políticos, 
económicos e lnterinstituclonales que intervienen, aun cuando no se encuentran dentro de 
la cuenca de estudio. El enfoque de cuencas es la aplicación del concepto de manejo 
integral del espado en la planeaclón e Instrumentación de proyectos de manejo de los 
recursos naturales y de desarrollo rural; con este enfoque es posible relacionar las 
diferentes :mtes de una cuenca en w~ J~pectos biofisicos y socioeconómicos. 

El manejo integral implica la consideración del costo de oportunidad de tos 
diferentes recursos. De es-.a manera, considerando ;; los recursos como bien~s 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. el a Útilización de un cierto recurso y, así, orientar su aprovechamiento hacía la 
obtención de productos "óptimos" y más redituables. 

La utilización de las cuencas como unidad de análisis es factible para los factores 
físicos, 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 gestión 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. 

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.._enroces, tiene Implicaciones que se extienden más allá de sus fronteras físicas. 
Es por ello que los programas de desarrollo solamente serán efectivos si consideran no sóio 
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. 

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 tos 
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 
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manejo de cüencas para un desarrollo sustentable, es posible sólo si-se maneja a ese nivel, 
con acciones "y políticas que abarquen a todo el sistema. 

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 energla rebasan sus fronteras físicas. 
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 Gestión Ambient~l. ----

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

- Recopilar infonnación. 
- 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. 

TEMATICA 4.8.3. . 

Gestión del ordenamiento ecológico. Estudios de caso en México. 

1 . 

La instrumentación del ordenamiento ecológico es el fin último de la e!aboración de esta 
herramienta de planeación por lo que, para que se cumpla el objetivo para el cual se 
invirtieron los recursos técnicos, humanos y económicos, debe efectuarse una adecuada 
gestión que contemple a todos los sectores involucrados a partir de las primeras fases. 

A la fecha se ha generado una gran cantidad de estudios de ordenamiento ecológico 
tanto de carácter regional como sectorial cuyo nivel de aplicación no ha sido en la mayor 
parte de los casos el deseado y previsto debido principalmente a problemas de inadecuada 



gestión y a ~ue no han sido involucrados todos los sectores interesados con la debida 
oportunidad: Tres casos ilustran esta situación: 

a) Ordenamiento ecológico del corredor Cancún-Tulum, Q.R. 

Estudio que se llevó a cabo en el litoral de Quintana Roo, con el fin de regular el 
desarrollo turístico que se ha estado ocurriendo en el área desde principios de la década de 
los 1970 · s aprovechando las ventajas naturales de que proporcionan el clima, el tipo de 
playa, lo somero de las aguas, los ecosistemas naturales con alta biodiversidad (selva, 
manglares y arrecifes de coral, principalmente), así como la cercanía a los mercados 
turísticos de Estados Unidos, Canadá y Europa. 

Debido a las escasas fuentes de trabajo en la peninsula y a la baja densidad de 
población en el estado de Quintana Roo, el desarrollo turístico de Cancún fue el detonante 
para que hubiera un crecimiento desmedido de la ciudad, cuya población fue atraída por 
las expectativas de fuentes de empleo bien remuneradas, que al no cumplirse permitierori 
que hubiera un poblamiento de nuevos centros de incipiente impulso turístico hacia el sur, 
cubriendo todo el litoral desde Cancún hasta Tulum, en los limites con la Reserva de la 
Biosfera Sianka'an, provocando la degradación de los ecosistemas costeros y Los 
colindantes en el mar y la selva al presentarse una presión excesiva- sobre los recursos 
bióticos del área. 

Dado que el turismo representa una de las principales fuentes de ingreso para el 
país, su crecimiento en áreas con potencial debe ser realizado de una manera armónica con 
el medio ambiente (turismo sustentable), por "lo que se promovió un ordenamiento 
ecológico de toda la zona litoral, que implicara la determinación de la capacidad de carga 
turística de los ecosistemas, la evaluación de un turismo alternativo que impulsara la 
conservación de los mismos (ecoturismo), la incorporación de la población local a las 
actividades económicas y la optimación de las instalaciones turísticas y las bellezas naturales 
para la captación de Ingresos para la región. 

Sin embargo, la elaboración. del estudio de nrdenamiento ecológico no estuvo 
acompañada de un proceso de gestión paralelo, por lo que no todos los intereses locales 
estuvieron satisfechos, privando principalmente los intereses de los desarrolladores 
turísticos sobre la conservación de los ecosistemas y el desarrollo económico de la 
población. 

Lo anterior ha provocado que el eventual decreto del ordenamiento del área pueda 
ser letra muerta y que, más que medidas de prevención, sean de compensación o de 
mitigación las que se planteen para hacer frente a los impactos provocados por los 
desarrollos turísticos, lo que está repercutiendo en un retroceso y afectación de las áreas 
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naturales al ~o cumplirse con los criterios de ordenamiento ecológico decretados para 
áreas frágiles. 

b) Ordenamiento ecológico de la región de El Soldado de Cortés, Son. 

Originado por el interés de Impulsar un megaproyecto turístico complementario a los 
desarrollos náuticos de San Carlos, en el municipio de Guaymas, Son., aprovechando las 
ventajas naturales que ofrecía la presencia del estero de El Soldado, en donde ha habido 
desde hace mucho tiempo una gran tradición turística para la población local. El objetivo 
del megJproyecto (Ecodesarrollo, 1992) era impulsar la región convirtiendo a Guaymas 
en un gran polo turístico en el Golfo de California, aprovechando la cercania del mercado 
turístico de Arizona y California, principales impulsores de San Carlos. El carácter 
ecoturístico del área se favorecia por el hecho de que el estero es un área con uno de los 
mayores índices de biodiversidad por ayifauna de la región. 

Sin embar¡jo, la consideración casi de manera exclusiva de los intereses de los 
desarrolladores turísticos provocó una reacción negativa por parte de la población, debido 
a que debido a una gestión in~decuada no se consideraba el tradicional aprovechamiento 
turístico local del estero y al movimiento de organizaciones no gubernamentales e 
instituciones académicas en pro de la conservación ecológica, esgrimiendo la importancia 
biogeográfica .del estero como refugio faunístico y como habitat de al menos dos especies . 
de aves y de que el carácter elitista y la magnitud del proyecto no garantizaban la 
conservación ecológica y la preservación de los habitats de las especies locales y 
migratorias. 

e) Ordenamiento ecológico de la desembocadura del río Pánuco. 

Los ordenamientos ecológicos de las regiones donde concurren los intereses de varios 
sectores productivos y de la población, revisten una gran complejidad en su gestión e 
instrumentación debido a la necesidad de conciliar los intereses de todos los actores 
involucrados y por la presión e interés por el mism<: tiP!' de recurso común (suelo, agua o 
aire). 

Un ejemplo de este tipo de ordenamientos lo constituye el denominado 
"Ordenamiento Ecológico para la Región de la Desembocadura del Río Pánuco" (INE s/f), 
cuyo objetivo fundamental era el de regular el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, orientando en forma armónica las actividades de desarrollo económico, en 
particular de las relacionadas con los asentamientos humanos y las actividades industriales y 
portuarias. 
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Una óe las estrategias que el PNUMA ha adoptado es el denominado ordenamiento 
ambiental, cuya instrumentación requiere de los gobiernos su consideración como objetiv 
nacional, por lo que las aaividades administrativas y normativas que realizan los gobiernos 
deben adecuarse a ese propósito, lo que requiere de una conciencia diferente en el aparato 
estatal. 

La ordenación del territorio en su intento de lograr un adecuado y equitativo 
desaírollo del potencial de sus recursos naturales y su distribudón espacial, así como 12 de 
su población, se erige como la solución para las demandas de la descentralización que hoy 
todos los países ·particularmente Latinoamérica- han hecho suya. En este marco, se 
o:onsideran los problemas derivados de una ~;-c:cesiva metropolización, tan propia del Tercer 
Mundo y que en Latinoamérica se manifiestan tan int~nsamente, así como de la 
localización industrial, tratando de mitigar los efectos perniciosos de esta alta 
concentración. 

En América Latina, las áreas de influencia de las megalópolis de México, Sao Paulo, 
Río de Janeiro y Buenos Aires en primer lugar y de Santiago, Bogotá y Lima en segundo, 
representan la problemática demográfico-industrial mencionada en el párrafo anterior, 
cuyo impacto trasciende el ám~ito puntual cubriendo regiones muy vastas y requiriendo de 
políticas de ordenación congruentes con el desarrollo económico y social de los países 
integrantes de la región. 

Las experiencias negativas de Jos países de la región en un crecimiento económico 
acelerado basado en una industrialización despiadada a costa de los recursos naturales de 
sus diversos biomas y que han desembocado en un deterioro a nivel regional sin haberse 
logrado la meta de desarrollo social, han orientado a adoptar el ordenamiento ecológico 
como base metodológica que permita expresar adecuadamente los aportes de la 
concepción ambiental a la planificación. 

Las metas de desarrollo tradicional planteadas no han sido logradas a través de los 
sucesivos planes regionales basados en el establecimiento de polos de desarrollo 
(Sejenovich, 1990). A pesar de que se afincaron aaividades productivas, ellas en general 
no coincidieron en una mayor ocupación tanto de personal como de recursos naturales de 
la región. Por la tecnología empleada y el tipo de aaividades que privilegiaron, se 
constituyeron en enclaves y absorbieron las ventajas impositivas sin grandes repercusiones 
en la región. 

En relación a las metodologías del ordenamiento territorial del desarrollo 
sustentable, algunos países dieron pasos importantes dentro de la concepción sistematizada 
del medio ambiente, tanto a nivel de diagnóstico como de planificación. 

La primera gran experiencia la constituyó el esfuerzo del Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales Renovables de Venezuela, a partir de 1978, donde se utilizó gran 



.. 
parte de los inétodos desarrollados y se generó un conocimiento metodológico propio que 
se encuentra "entre los primeros a nivel mundial, siendo incorporado posteriormente al caso 
de México. Algunos de los puntos considerados en la experiencia venezolana estuvieron 
relacionados con el balance de la oferta y la demanda de recursos naturales, las tendencias 
del estilo de desarrollo y los problemas ambientales, la delimitación de unidades 
homogéneas de planificación QUe permite ef USO adecuado de lOS reCUrSOS y el estudio por 
recurso y por sector económico, aunque, en este caso, el enfoque fue siempre de carácter 
sistémico aplicado a la pf;mlfloclón. 

En los diferentes países adquiere una importancia diferenciada la utilización del 
marco geográfico de referencia en el ordenamiento, por lo que deben considerarse la 
experiencia que se tiene en la utilización de regiones económicas (Sejenovich, 1990), asi 
como las unidades de ambientes naturales homogéneos y la espacialidad de los procesos 
sociales relevantes, y tener en cuenta que para muchos países la unidad regional política 
(las provincias, los estados) es esencial ya que allí se definen, en ocasiones, proyectos 
poiiticos diferentes. 

Esta articulación entre distintos tipos de marco regional de acuerdo a diferentes 
concepciones metodológicas que contemplan en realidad intereses que no son iguales, 
debe considerarse en el caso. de compatibilizar la legislación, las políticas y la estructura 
administrativa de distintos niveles tanto regionales (nacional, provincial, municipal) como 
sectoriales (diferentes sectores económicos). 

Los programas regionales de interés común, organizados por las administraciones 
ambientales con el auspicio del PNUMA que vienen funcionando desde 1983, brindan 
una base para la cooperación entre los países de América Latina en materia . de 
ordenamiento ecológico. · 

TEMATICA 4.8.5. · --

Nuevos enfoques del ordenamiento ecológico. 

Bajo el actual enfoque del ordenamiento ecológico del territorio, el Instituto Nacional de 
Ecologla, siguiendo la propuesta de García ( 1986 ), parte de reconocer al territorio 
nacional como un gran sistema complejo (INE, s/f), abierto a perturbaciones naturaíes, 
económicas y políticas, con .una frontera determinada históricamente. Se pretenden 
ordenar e instrumentar dinámicas definidas por procesos de transformación con distintos 
niveles de aproximación. De esta manera, la escala de análisis ·general (el territorio 
nacional) busca caracterizar sólo aquellos procesos primordiales que dan una explicación 
causal a la dinámica natural productiva y social del deterioro, la demanda y la 
disponibilidad de recursos de conjunto del espacio nacional. 



la integración de un análisis sistémico se fundamenta en la necesidad de explfca1 
ordenamiento ecológico desde la perspectiva ambiental, que incluya la interacción de 
fenómenos multlvariados y privilegie de cada subsistema aquellos flujos que permiten 
interpretar el conjunto del sistema y no la suma de los elementos que lo conforman 
(Tudela, 1989). Este proceso metodológico se replica a nivel estatal, regional y en áreas 
prioritarias, buscando problematlzar los factores de sustentabilidad ambiental, 
reconociendo" igualmente los procesos primordiale~ qne le dan exp!!CJción causal, y que 
pueden expresarse geográficamente ( 1 ). 

De esta manera, para contextualizar el ordenamiento ecológico territorial, se ha 
replanteado que debe considerarse la integración de las siguientes premisas, a la 
metodología de estudios dentro del esquema anteriormente expuesto: 

• La unidad de estudio debe ser la región, entendida ésta como el espacio geográfico 
compuesto de un conjunto de ecosistemas interactuantes entre sí. 

• la región debe ser vista como un sistema a partir del cual es posible establecer balances 
regionales entre la disponibilidad, la demanda y el deterioro de los recursos naturales. 

• la disponibilidad de recursos naturales es condicionante del desarrollo regional, pero 
son las políticas de desarrollo (programas, planes de inversión, infraestructura, 
instrumentos económicos, incentivos, etc.) las que determinan los rumbos del desarrollo 
regional. 

(!) García teoriza con el enfoque sistémico para proponer una ·metodología de análisis de 
sistemas complejos basados en .la termodinámica de sistemas abiertos (procesos 
irreversibles). Esta metodología se refiere a la Segunda ley de la Termodinámica 
aplicada a dinámicas sociales. Tudela aborda este enfoque en el análisis de procesos 
socio ambientales. 

• la estructura social y sus p1 ~c~ws históricos dentro de la región son los factores clave 
donde· permean las políticas de desarrollo para incorporar, asimilar, modificar o rechaiar 
los paquetes tecnológicos impulse.dos por dichas políticas. · · ., 

la propuesta metodológica de ordenamiento ecológico territorial que integra las premisas 
descritas con anterioridad, se apega a las seis fases planteadas que a la fecha se han 
considerado y que son: descliptiva, diagnóstico, pronóstico, prepositiva, gestión e 
instrumentación. Cabe mencionar que aunque esta fases son las mismas planteadas en el 
Manual Ordenamiento Ecológico, se han planteado algunas modificaciones para el enfoque 
utilizado, destacando de manera importante la consideración de la fase de gestión desde 
etapas tempranas de desarrollo de estudio de ordenamiento, lo que garantiza un mayor 

¡e¡ 



respaldo social y da una mayor viabilidad al proceso, evitando situaciones como las 
descritas en· el apanado 4.8.3. En relación a esta fase se hacen los siguientes 
planteamientos (INF s/f): 

Sobre la base de reconocer la función social de territorio, donde la propiedad de la 
tierra y su utilización deberá beneficiar al conjunto de la sociedad, la gestión ambiental se
encarga de concretar a nivel regional, el estilo de desarrollo que cumpla con las 
aspiraciones sociales de la región. 

La gestión es un proceso paralelo al estudio, e incluye: i) la información y 
capacitación respecto a los objetivos, beneficios, productos y_procesos que se ;ealizan paía 
elaborar un ordenamiento¡ ii) la integración del CQnoQilliento local de sus recursos y la 
identificación de la problemática ambiental, a partir ·Jé-uña estrecha panicipación de los 
sectores social, empresarial, académico y gubernamental¡ y iii) la discusión sobre la 
definición de políticas ambientales, criterios ecológicos, uso del suelo y programas 
regionales .. 

~. · ..... ~ · .. 
En vinud de lo anterior, la fase de instrumentación del ordenamiento se concretará 

a través de un decreto estatal, el cual debe ser avalado por el Cabildo Municipal en 
coordinación con los niveles de gobierno y acordado en consenso por la panicipación local 
y/o sus organizaciones representantes. Adicionalmente, durante esta fase se deberá abrir 
un período de consulta pública tal y coma lo marca la Ley de Planeación. 

Actualmente, el Ordenamiento Ecológico del Territorio, visto como un instrumento 
de la política ambiental que evalúa integralmente los procesos naturales, sociales, 
productivos y económicos, en un marco regional, permitirá (IN E, s/f): 

a) Generar cenidumbre para la conservación de los recursos naturales y la promoción ae} 
desarrollo económico. 

b) Vinculación con otros Instrumentos de política ambiental. 
e) Simplificar o desregularizar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
d) Inicializar el proceS() de desconcentración y descentralización de los instrumentos de 

planeación hacia los Estad!'> y Municipios.-'-~ ·-' 

e) Crear un Sistema Nacional de ?romoción del Desarrollo Sustentable. ,Jr 

f) Fomentar la función social del territorio a través de instrumentos económicos. 
g) Contar con un sistema de información para la toma de decisiones. 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio se concibe como un instrumento de cenidumbre 
económica ya que establece reglas claras para realizar cienas actividades, que han sido 
identificadas como permitidas, identifica sus tasas de aprovechamiento y promueve y prevé 
sus efectos sobre la conservación de los bienes naturales y la productividad a largo plazo. 



_ Al geÁerar también certidumbre social entre los· diferentes sectores involucrados en 
una reglón especifica, el ordenamiento puede tener un efecto directo en la solución d. 
conflictos sociales derivados de controversias que se generen por el Impacto ambiental de 
proyectos particulares. Esto podrá lograrse, a través de la concertación y de un nuevo 
marco legal que regule los posibles impactos políticos y sociales de una decisión ambiental. 

Será también causa de certidumbre ambiental, porque a través de la modificación 
de las actividades productivas en un territorio determir:adc y la prevención de los efectos 
acumulativos previstos en función de la capacidad de carga del sistema, será posible 
modelar, prevenir e inclusive fomentar actividades productivas benéficas para el desarrollo 
económico y compatibles ambientalmente promoviendo un efecto directo sobre ei entorno 
ecológico. ' 

Por otro lado, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la política ecológica nacional descansa sobre instrumentos, cuya 
aplicación permite al Estado ejercer sus funciones reguladoras en l;llateria de prevención ;y 
restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente. El Ordenamiento Ecológico 
del Territorio es uno de los instrumentos que por su naturaleza normativa mantiene 
estrecha relación con los restantes. 

La consideración de la política ecológica general como elemento para la planeación 
nacional del desarrollo, encuentra sentido-a través de las estrategias, criterios y programas· 
de ordenamiento del territorio. 

A su vez, los criterios que resultan de los estudios de ordenamiento territorial, 
como medidas identificadas para regular, promover, restringir, orientar e inducir las 
actividades productivas, aportan bases técnicas, en contextos sectoriales y regionales, para 
la formulación de los denominados Criterios Ecológicos en la Promoción al Desarrollo y 1á~ 
Normas Oficiales Mexicanas. 

En la Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos, las estrategias 
identificadas por el Ordenamiento Ecológico del Territorio son elementns (!!le deben .. 
considerars~ en los programas sectoriales de desarrollo urbano. 

!1' . • 

· Por su parte, las Medidas de Protección de Areas Naturales también son resultado 
de ordenamiento territorial, ya que este último establece políticas de protección y 
conservación de superficies con importancia biológica, cultural y/o paisajística. 

La investigación y educación ecológica son instrumentos que apoyan la realízación 
de los estudios de ordenJmiento, al aportar el conocimiento sobre los recursos naturales y 
su capacidad de renovación, así como facilitar el proceso de gestión a través del papel que 
desempeña la educación ambiental en el proceso de difusión de la información. 

~/ 



la eva"luación de impacto ambiental es el mecanismo mediante el cual se regulan las 
actividades productivas que pueden causar desequilibrios ecológicos. Dado que dichos 
estudios tienen un carácter puntual, el análisis del efecto acumulativo de dichas actividades 
y su ubicación en el contexto regional, es tarea del ordenamiento ecológico. 

Al permitir la identificación de las actividades y usos permitidos a nivel regional, el 
ordenamiento ecológico tiende a simplificar y desregular la evaluación de impacto 
;:mbiental para muchas acti\1dades a: contar con un acervo de in formación básica 
disponible que se podrá integrar a los estudios específicos de aquéllas actividades no 
especificadas en el ordenamiento o criterios ecológicos, facilitando la detección de efectos 
sinérgicos de las actividades productivas y permitiendo la determinación de ía áinámica de 
actividades productivas concretas evaluadas en marcos locales delimitados, así como su 
ubicación de procesos sociales. 

El ordenamiento ecológico se orienta a como un instrumento básico de política 
ambiental que favorece la desconcentración y descentralización de la misma, reduciendo 
tiempos y costos de operación en la evaluación de impacto ambiental y favoreciendo la 
participación ciudadana en. el proceso de la protección y conservación de los recursos 
naturales. 

Para la creación de un Sistema Nacional de Promoción al Desarrollo Sustentable, se 
pretende la expedición de Certificados Regionales de Desarollo Sustentable, expedido por 
los gobiernos de los estados a partir de decretos donde los diferentes sectores productivos 
y sociales que aglutinen uno o más municipios concerten en función de un ordenamiento 
ecológico, un tipo de desarrollo dese;;do. 

Para el logro de las metas planteadas en el·ordenamlento écológico, se exploran las 
posibilidades del uso de histrumentos económicos: los Derechos de Desarrollo 
Transferibles se pueden constituir en instrumento sin valor económico para la 
instrumentación del ordenamiento ecológico, al ser un mecanismo de mercado basado en 
créditos que se asignan a lotes, según su valor de conservación y potencial de desarrollo 
que otorga el derecho para desarrolar una determinada zona a cambio de prote~er a otra. 

Con el fin de maximizar los recursos que los distintos sedtores dedican ea el estudio 
del medio ambiente se ha propuesto el desarrollo de un Sistema de Información para el 
Ordenamiento Ecológico. que capte y homogeneice los datos generados en el país sobre el 
territorio nacional, y le permita diagnosticar y evaluar en formacontiuna la problemática 
ambiental del país a través de la creación de una estructura jerárquica y taxonómica para el 
manejo de información nacional y que sirva de marco común de referencia para la 
elaboración de prograrr.as y proyectos de ordenamiento ecológico en estados y municipios. 

Actualmente se han definido programas prioritarios relacionados con el 
ordenamiento ecológico, entre los que destacan: 



1 

• La elaboración del ordenamiento ecológico del tenitorio nacional para promovr 
desarrollo "sustentable. · 

• La promoción de ordenamientos ecológicos estatales como marco para la simplificación 
y desconcetración del procedimiento de impacto ambiental. 

• Elaboración de proyectos de ordenamiento ecológico en áreas de atención prioritaria. 
• Gestión e instrumentación de ordenamientos ecológicos a través de acuerdos de 

coordinación y de concertación. 
• Construcción de un sistema de información geográfica para el ordenamiento ecológico. 
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Introducción ·-·· 

1 
j 
' 1 1 

_i . la llano:uJa prublvmdllm amb/c•:lt(i/, quo.: 1~>1nada d,· "''!·n,·ra ¡.:~:· ·: ''. : 
·'nerai' n:suhir cnormcmenle va¡¡a e Inasible, en realidad l'lldcrrlo iíio', : · 
lmnjuniÍl de prublenms es1icciricos dlrc,·ram,·ntc n·ladunad;o . .-a':i'~,. ' 
r • • • 

··:pecios ralcs como la ccimamln::clón, los as,•nramlcmos urhanoos;_· •;1'' ·. 
:transpone, la energía, la •·onservaclón de recursos hloló¡¡i,·os P)tc·' 
:Oéticos y, por supuesto, la npropiacl6n de los recursus nallli;tl,·s. ': 
-'Como ha sido afirmado con lnsl"cr,da, mdos estos problema.: li:Jn·. 

1 
·gen<: rudo IU demanda clc nut:vos c.:onodmicncos, nw.·vo:\ "·úft iqul'". Í· 
metodologfas y cor.ceptos, nuevas formus de: or¡¡:ooliZ:;•·io'm ti,;¡-,,·,¡.· 
bajo clemífico y teco;¡o!ógl<.:·'· así como nuevos discloo;·norrlnol:oo"<'·' 
y pro¡¡ramas (le estudio. El -prcscnt<· ensayo, ,.;,:;r:i ¡~,.;¡¡,·aili> a ,., 

·plm:tr algunos de los prindpaks jm>hi<·m;¡s '(ti" a·nil'd old o·~•uuri 
·miento ha generado el uso, lncorrc<.:to de los rc<.:prscís n:;rural>.:.-; _-:; 
examlnár sus p0sibles consecuencias sobre l:t edt!<'ad<'>n dd niwl 
,universitario. Por ello, este trabajo se al. an;il •!" 

sólo una de las mtiu:Jc~hni~s1é:~~L~I~d~e!~~~r;~~~i~!!~~~~~~)t~ 
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ductiV&IS Jtdi(".td:t.-, :1 r~..·~tliJ.~tr dl" m•tn~:r-.1 dirt=ct~l la inl1.:rn•di1.:tción (o 
~odaliz:tdón) de· 1:1 n:~turak'%:1, l:1 ll:~se nwt~l ial a p:~nir d~ la cu:~lla so
cl~<bd se rep11uhn·. 'l';olv.< pr;·,.:tic':~s pm·.luniv:~s indu)'<'ll todas l:1.< 
form:ts dL' :tpru¡H;u it'111 ~~ protlun .. ic'¡nJ qm.: lit:JH.'Il ~~~tu\'k·tun) lugar 
en el druhilo nttal y qtll', .1 llirl'tvtH·ia dv 1:1 produu if'llt indu."tri;d o 
m~tnul'u<.:ILifcr;t, !\l' t~.:alil.:llll'll inti1110 cont~H·to con los knt"Jrllcnt~s n~t· 
wr;llcs: b agJ:i,.:ultl;r.t. 1;¡ g:m:u .. lvrí.t. b pl'.'ll';t, 1.,1 L'XII:ti.Th'm, la l'ai'.a, la 
rcrok·l·dt~n. ,\~11;1:11\' 1.'11 -\l'lltidc' .. ·,¡rh'ltl l:tllo ..... rr.Íl'ii\-:1., dvhvn incluir 
;¡)a íl(.'liVidad l'\11.1111\.1 d,• ll'lll';>tl.\ gvt¡Jt'¡gll't¡.,(\,'/ll'fgj;¡ )' IIIÍIH'J';Ih.'.'i) 

n nu n:lltlV;IIIh-'. d l'll"·''lth.' :ttt:'di .... h ·'t..' ronH'vllll':l vxdu .... h·alll'f11V vn 
d ~''lillllill tl,·l•o· lo'lP•III•'II 1'• do· :q•r'•lll,ll it•ll .¡,. j¡..., 11'•111'•1 ''• l•ic•h•)',i 
t'O."i o bit~li~••··· .J.,d'l •¡•'11· 1,11l.1 111111 dv l',,ltl.' .\111/Jj'.•'' p.:qtlil'r~·ll:ll:l· . . 
mic:ntu~ thl'l'f&..'llh: ... 

No hit)' dud.t qul: vi dv ... ruhrimh .. :ntD d1.• lus imp:t\'!11.., •.:vnlc'1gi<:os 
provoc:ado~ pur d ''"' ith.·••rn.:·:t.o tll• los rt•t·ur~ct . ..; n:llllt:lll'.'l'."i un:t 
Ut: hls plinl'ip:dt.·, ,·;¡u ... ,, th: 1.1 t'l'isi..; 1...'1\ l'l 111vdio tur:tl. l.o qut.· no 
lut ~idu n .. ·<:oi11H'id••. 'in•' h;tst:l muy n:l'iL'OIL"I11c..'ml', &..'.'i /:1 ni:-.is que 
esos mismo ... kn•'llth .. ·tH" h:tn t.:'iladu pro,·octndo c..·n d campo th:l 
conol'iJHÍI'IItfl •¡ll•· dv'tll' difl'l\'llll',., dist iplin:1.., sv gvnvr:t par:t t'.'ilu· 
Ular Cy ¡ran-.IJ•tlll:l! ,, tH'''"' v·.p;tt;i•" rur;¡lv ..... i·:!:o Mljllllll..' 1..'1 <.:u~·s· 
tlonamic:ntu y d tvpl:ml•~·:univnto de.: llllH:hos paradigma .... ; 1..·nlo
qu~:;, estr~u~.·gh•s utc..·wdolt',j.,dt:a:. )' ':ont.·l'rat:d<:s )' fonn;L"i <lt: rcall;wr 
la inve::~tigudún <"ivntllka )' tc·c·nol<'>gil'a sobre el medio rural. Sin 
dcj~r de rc<·on•~e•:r 'l"e' la "l>r"hl.:mútil'u :11nllkntal" ha prov<>c'ado 
un slnn(uneru ele- '""'''a' d<'lll:IIHh<s d.: L'onm·imi.:nto dil'ídlcs de 
reconO<.'\:r r ~..· . ...:atllinat l••n dl·t:dlv, t'."'ll' ~..·n:-.a)'O <~hortb trvs prnhk·· 
ma::; c.:nu..:iah.•s quv, ;1 illll..':•ll" ;uit.'lo, r~..·prc."il...'lll:tn 1...'11 la H<.:tu;lli<.htd 
1n:.s n:tos hic:n tk·finid•l"i t.·n 1:1 ··ompr~..·n.-;j(,n de los (lmhitos ruralc:s: 
1) ta c.:onn:phl:dit.ad•'•n d,· h1 n~&tuníl (y po1· lo mis me 1 tlt· lu:-; l't'l'llr· 
~u~ muuruh:sJ; 2J l.a ,.,.,".'-'IKi<'lll dd propio pmc;:so de prmluL·dón 
rur:<l, y il) L:t llttplll'l:uwia de· las L'•illllnts ¡urales ~n la apropiación d~ 
Jos're::cur~OS naturale-s. ,\lii"S U~ abordar cad;i uno d~ estOS tre~ 
problemas l'S nc:n.·sariCJ ~..·xamir.:tr, aunqul:' s~:1 soml·rouncntc, hts 
'prlnclpalus cunsl·rul·IH"i:t~ quv Jos p•tr~HiiAilt~IS n·ntrah .. ·s ~l'Jll'r;tdos 
por la teoría t:<·olúgk¡¡ ll:u~ tenido ~ubre el proceso de producción 
rural, ya qu~ en ellos se ciKucntra d origen de tules '"plantea
miento:.. 

1. Paradigmas ecológicos y producción rural 

., : 

:i · Aull<¡liL' la l...'l'Oiogía l'OiliO ltna nu~.·va ,·;ttlla dl'll'Uillll i111io..'1ll1 1 1 :l'll·· 

tihco tuvo sus oríg~nc:s c..lt.:sdc: el siglo XVIII y )'~1 ~..·xi .... ti:l dt.· 111.:::vr.t , j •• 

s 11 hyac~ntc desue el siglo pasado (Wo"t,·r. IYK2l, no lu.- si"" ''"'1" . 1 · 

l~ls ltltinüs dl·ratd~¡s que adquirii·J una plt'St.'IH"i:l illiWg.thk .d \'tlll .. , ,¡,. ¡·.· 
d;1r :w propio t.'uc..•rpo tt.:'úrko )' collt't•ptual. 1·::-.11..' p~..·ritldtl do..· llt.tdtn:l· 

1

. _ 

1·¡(·11\. t'tlilll'i~ll' t'tlll t • .'! tk'\'t'l;llllil'lllt 1 tlt• 1:1 llartt;hi:l .. ,., ¡..,¡, ,., 1 d, •.1¡1. .1 . ·1 

¡i.~1 'rtir dt.· J;¡ nt:d ·''-' iuiviu un.t vt.tp.t dv ,1}.-:'!d.l ll'' t.'lt•ll • 1111, ·' ,ll.: '·." 

1 ,rl'ncip~llcs lllOdL'It}S Uc :tprtlpladt'ln. de..• lll .... ro..:(,:~l.r.,c::-. n;lt.ttr.llo..· .... l·11 ::' 

:t~tmdid•t<.l, es posih!C' s~.,.·¡'l~d~tr c..·on cu:rt~l pn.:l...'tStDn. llH . .'dl'.tlllt: l.1 :1pll· 
L'i~l...:i<'m de los print'ip:tl~s p:trildigmas l.'uJh'>gicos al ünthitu tlt' l.1 p1 11· 
d;Ji:ción rural, las prl_~dpaks dclkk~tcias d.: 1<>.' shtl'l<l;'-' de ;q>H •pi.• · 
<.'Ión de los rc<.:ursos n:ttur;.~lc.:s a lravcs de los cuales kt I..'JI."'I:O.. o..·u¡l'l}.-:1· 
<':¡':.He maolflcsl:l en ~s1:1 ~sfcra ~spcdfk·a u.: la realid:td. 

-' 

.,·, 

,, . 
·¡ 

. ~· . 

', \' 

' , . ;;··Hilo es <.'<>ns~.:cucnda de las nu~..•vas L'Xig~.·m·i;ts t¡u1...· l'l ~~~· ..... lrtclllt 1 

dJ la h.:oría ct:ok>git'a ,;onlL'IllponinL'a imprinw :ti prorc..· . ...;u d .. · P' ~~~h~l_'· 
dún ~n l:ts :\rcas rurales, Sin prc•ll'nd"r ser cxhausti\'os. Pl~<'dv :liir,. .,, · ·, ',. 
ni~rsc qlil! cxl~tcn por Jo llll!llOS diiL'O nuevos pawdigmas de'l'll'.ldO.< _:._; 
d<i .. l:t tcoria ccolóHI<:a que la produL'Ción ruml <es u<:nr el P""'''·'" dv .-.•: ~ 

. r ~~"%.;(,, ·. 
apropia<:lón de los recursos n:Hur:d~s) debe asunur; · · :. ¡

1 
_ 

"}> l ..... ~.;-,¡:,~. ,¡ 

¡'a) Al destuhrlr y dt!so..·rihlr la ''strucrur" dt! l:t Natundo..•J.;L la vl'• 1 1t 1 ·::;~'1~t:,f·}~:·: '. 
.. • 1 . . 1 . • . . ~~l'.h''•f ", gh1'vlno a <.:<mformar, c:H~I VL'"/. a travcs 1.!....' t.'onot'llllH:ntt, 11 lJo..'il' 11, u11.1 ~.'.~,. 'i,l · 

:uú.igua creencia de carJct~r fllosótk?, ideoló~k'~ o religi""" que• la'·:,':.-.· ', 
N:itur:dcla opera wmo la l>:~se tn:n~nal de la sm·~e·dad a 11':11'<':'. dv ,1"·\ · ·· · · 
prti<.'&.:SOS tJ~ produ<.:t.'iÚil rlln.IICS, C.\'~ 1:11 Sllt..'l'll' <¡lit..' tod:l :tl'l'l! 11l ~jlll' ': ' :·. 
at~ill~ contr:t dl<:ho sustr.IIO csl:trú mncnalamlo la cxistenda dd pro· 1 

plo organismo social. ... ' · · · ' 
< h) Qlle dado qúe la Natural~z:I pose~ una cierta f<inm de' ~>rg:<· 

niJ.iJdc'Jn, todo paisaje 11lltllri.ll C!S :--ujeto de ser dcst·ompu~,.·;o;¡u y vx·; 
pllcauo en uniu:tues (o totaliuades), l:<s cuales p~>sc,·n un a11 q:l" 
p:l~tlcular (arquitectura) y funcionan de acul!rdo con cicnas kye,. 
Estos conjuntos denominados ecosistemas, a través de los cuales los 
·componentes biótlcos y ablótlcos se ensamblan mediantc llujlis y d
d<)s de im11erla y ener¡¡la, son '-upa,·cs de uworepurum·, llllill·m'lll· · 
tuniln;e, y aulo-reproducfn;e, es ,decir, exlslcn dl· manera lndepcn- . 
dl~rite. · 

.:J.. t 1 

'" ·r· ~ -, 

'· 

IIU! 
.. 
.. i .. ~: ... ' . ·~¡ . 1 • • • 



1' 

e) Qu~ u>í.como 1odu pa:saje n~tural pos~~ tln~ cien~ unidad, 
tamblén'prcsenl:l llllo cíe na heterogeneidad, qué no es sino la forma 
o la conn¡¡urad<•n que· L'n l'i plano dL' :o wnl'lcto adqukrc el con· 
ccpw (~b~troH.'I(IJ dt..: !..TII'-biL'Il\:1. Por lo antl'l'inr, c:tda fragmento del 
espacio natur~l !o del lcrri;uri<>J pre>~nl~ un grado p:ll'liclilar de he· 
terogeneld;ld cl'ogco¡!r:Hic·~. f.sw hct~rogeneidod de Jos paisajes 
quet.la cxpn.·s:u.b ptll' b .... t.dVL'l.'i:IS cunfigur:tl'ÍW)L'S que los c.likrcntcs 
cumpuncntcs hit. ,lt ~~h.\~~ y 1 Í:-ii~o·os tom:.~n a tta\'l·s dl' b gl:oillw fu lo
gia, la hidr,>logi:l, !:e llliH>gralía o la vcogo:l:lci<>n. 

U) Que d:tdu ... lt,.., tn:,.., punt11s :tntc¡i:Jrcs, 1:: prodlll'tu rqml~.:st:'t 
obligttdo ;t n:ali1:t1 tdl:l pitHIHtTit.lll L't·ol:'¡gkaml·ntl' l'tlltt·ct:t, sin la 
<:ual nu ~..-~ l"'·"d'h· )'.:ll.lllli/:tr 1:1 1'11Jn~tlllc l'iulldl' ¡,,., .... t..,h'lll;t . ..; pn1dtH'• 

tivos tllnil'a luttttt tlt: g:uantti'.:tr Uil:l protlucl'iú11 :-,u .... tt.:nida t·n d l:.~r-

go plazo). Cuando ,.¡¡" "" suc·cll<!, la i<:l!uraJ~z:¡ ['<'llllliz¡¡ la acción 
de los prodw.:IOit.::o. llH:diiintc divcrso.'i mc~.·:.~nismos qw.: dt!scmboc¡,¡n, 
bien en la tk:dina~ ¡,·,,, dv lo!-. n.:n<.llmic.:ntu!'l no olbt~nu.: que se mun
tcngan lo.-.. Jn.-..LIIlH '" con-.l:•ntl...''i, hh.:n por el inl'rL'mL·nro de.· los lnsu
mos p~1ra m:ulll'IJvr nm:-.t:,nll's lo.-t rl'ndillllt·ntos. M:b :111::· d1.• del'tos 
limites t1 Lllll¡,,,,;~" '1''~· ·"'"' ii•Í•v•c..ntt·.-t a los propios sistvll\as l'l'O)(,gi· 
t'll'i, J¡; .JIIIIIhlln•HI -"' l••bp.-.:1 y \'1 !\i.-.IIJiil:l pn,•dth'li\'tl ...;t• ¡Jl'SII'\IYC 
lrn.:vcr!'llblt·rlll'llh'. - •; 

e:) Finodmcntl', dado ¡od(J lo aÓtcrior, d: prc.Kiuctor ruroll está 
ubligatltl :t realizar <u icnpil'flll'lllarl las >lgul<!niL•s !re., medidas para 
:lk:tnz:¡r un:ljJn•tllln'i•iu sc,slt'lli!/a (t· .... dt..·dr, qut• nnt'lll.'oioth! y d~.·s
!ruya h1 bJs~ m:ct<·ri:d :1 partir de:! la cual dicho proceso ,;e origina): 
1) El rcl·onodmiL·nto dl' b ..... ur·dd:Jdt:s et·ogcogr;ífic;Js que con,1'orman 
el predio o t~..·rritllf i11 a !\L'f :qHopha.lo. 2) l.a .c.:valu:ll"iun dL· las poten
cialidades dl.' ~..·:tda u11idad r.:cog...:ogrJfica (o de p~!l:;ajt·) cun ba:-;c en 
el r~cunocimiclll!l dv Jo., limi!L'S y po.,ihilluad<!., (umhr:cic.<) d~ los 
recursos f:¡l<.:crr:Ldus en c:tt..l:t una Uc: ~sas uni<.ladt.!s (lo (.:u;d es una 
COI\St!(.:lll..'l\t'Í:I dv )o...; nullpOill'niCS ill:llt'I'SOS en Cld:l unidad, $liS 

p~nlcularidau~., )' <':C r:CL'Il'l':s¡ ic:t< y Jus cocnbirw;iuncs c.<pecíflc:cs 
que se dan entre ello,J, y ;\) La seleccicín de un conjunto de estrate· 
gias que ortimicen l:1 pr()(iutd6n a tr:w&s del· manejo sostenido de 
los rccur.-;os C.lliL' k· ,...;il Vt'll tk: h:t."'e. El priu1cr pruhlcma a fl','iolvcr e:-; 
entonces ~¡ de JlC>tkr d<>tinguir, catcgoriwr y analizar uc manera 
concreta, unld;ul~.·~ vn d ''i"'p:u lo. ¿C:c'uno ;¡n-ih:'r :l una corwl·ptuali
zacl9n dc-!us esp:cl'i!l,, n:ccuralcs <p:Ji.,ajcs) t¡llC s.::c v¡'did:c en wn!u 
que get\eralizable! 

" 

2. La conceptualización de lo natural ·~ ., 
.i ¡ 

;, 

' ·, 
'1: 
'· 

2.1.i El concepto de ecosistema 
·.· .. 

llasl:l hace algunos años, el término tlS:Jdo m:'1s wrricnl<'llWnlc . 
qar•l.i.lesi¡¡mtr eJ cúmulo d.: mat.:rialcs .:xtraidos Lk·J:c N:clur.ckz:c :e li.<· 
~··s Üc 1us procesos productivos r>rin"'!lriO:i er.1 d de n·Clll~us nutunlh·.'· 
'(~¡·\ éxprcsión no h;~cía más ql1e designar de í~:1ner.1 ahstral·t:' ~~ un~-~~~:· 
jql\h:),dl.! ckOll'lltOS (~¡gU:l, ~1\rC, SUt'iO, nora, laun;t, )' L't'\l'r~t.l) th..' l'\1~ ,\ 
;llnli~d:uwia ,, ~.· . ...;t·ast'i'. s1•

1
mJtrl:t11 \¡,:. din·r·"''·"' ¡Htll't':-\tl...; ,tv pttHh~>' 11•:1 

l.u Natumlcz~, l'<.)l\lU suStr;llo mat~..·rial ~k la S11vil'd.td. pl't !lL.tiH'\.LI 

nm{O una eritld;.td casi fanwsm:tJ.l/>ric.."J, homog2nL':.t, tr.msrart·.nt~.·. th:u· 
Ira ··''~i~tlca y sobre todo gen~ros~. dado que al par~c::·r cu~cc:1 '"' '"'·'. 
cst'~Cu.arJ y tllnámlc..:a lntcrnns, y d~1do qu~ se conl·eh1:1 L'OI\Hl un.1 111:1· 

golalile n>en!e de rique7.aS (bienes) m:cl~riaJes. . .. 

' 1. 

i 

.. 
' 

. -.. ·;Con ~1 desarrollo dt: ht \!(;o\u~i~, y suhrc tndu nml;¡ .tp:ln~·¡p¡~ d ... ·l 
t'~>~~~t•j')tÓ ·U e t•c..:oslstcma, •;sW ~hlntdlm ha vt·n~d~, a. ~·at.ll.1 •1:1 r ¡';\\~~~·a 1· 

11whtt• .. l.n Natl.tralt·za IHt d~·l:nlo th.• st..•r una l'lltldad ""'.t:-.t\·.1~· ,. l't\'ll'·' 

:tl ~Úctlar I'CYl'i:ldC>l'l h1~ fcllÚIIIl'llClS y I')I"Jt'\'SIIS {\~· lc1~ St . ..,l~'lll.l' t't 
1
.'\:'' ... :.~.~·. 

glcps, l~s unldad~s medloamblcmah:s. que ln!c~l'l" '"·' ."' ~ "·,·~.' :' !-<•'" , ,. 
J(l~~J(;os,' fisJcoquhnJCOS y bJoJó¡¡l,COS'~ ól ltaVéS de Jos nu¡o'. Y mlCI~ de . . j. 
tlliítc:ht y cncrgia que se t:stahleccn entre tos org:~nlsmo:-> v1 :·o:-. v ~..·n.· , . 

1 re'·~nos y su sorone amblemal. De esta forma, b ecolo~1a '. "'·: ·~ , • ; 
mÓstrar que la Naturaleza, como SllSira!o material de la producccon, '·y· : 
nt) és :-;inu llll<l matriz hctcrop,tmca formada por una mul.tmld c.k'.ulll·r:'-~: 
daJes medloambl~ntales que .• allmenwd:1s por la .:n<:~gl:l "'l.'r: pr;·· .. ·. 
s.:ntan una m!sma estntcturu y dinúmlcl que les pern1ele ;nltllflla~l~·. 
nerse autor~gularse y autoreprodliCirse, ind.:pL•nu¡enlc'Cllc'<~l''·.<-"' J.,, 
ley~s 'soda les y bajo principios propios, caó uno d~ lvs L'U:li~.' mn~·· 

1 ¡ 1uy~ un arr~glo 0 una .~omblnadón panicuh1r .. l'or <·llo, la ''':"'"g"' 
vino u mostrar que toda produccióll ntra/jllwlm~lill' i!llplecll '""' 
apropiación de ecoslslemas, es decir de totalidades o en>:ln.lli!>IJC' 
Jlsko·bioJ6gJCOS dotadOS d~ lln equiJilJrJo UiflillllÍCO, )' lJll,l' J.¡s L'SJ'c'· 

eles, los materiales o las ~nergías usufructuad~> dura elle d.cyl,>., 1"" 
diicdón no "0<1' sino simples elememos de ~quellos. . 
·•<.:,.uajo esta nueva perspectiva, la apropiación d<! !:1 N:ltucakta "" 

Ur.a ya el manejo de procesos y conjunws. Los antigu:unem.:. llama· 
~os recursos naturales no son'entonccs elementos ;usl:uJos, >eno en· 
,,~. . 
. '· . ' ) ., t 

1 ¡.; 

' ·, ' .. 

'· 

\ ' 
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tic.Jac.J~s ,;cmjm· l'lllll'L'I:id:ls ;·, o1ros ,·omponenl~s d~l e>p;<l'io nalunil 
y a un mnjunlo clv l''"""'"s glt~ll;ilc's. lk 1:1 misma lll:llll'ra, las ramas 
~n <¡ll<: imc.lil'itJII;il"'""'" "'l'le ,.ep;<mr.,c· 1:~ produrl'iún rural <agrkt<l

. turJ, ganad~rí:1, J'orl'.,lvría y pe.:c·;¡ J, deben s<:r r~pl;mwacl:is )' ubk:a· 
c.Jas ha jo .~stos ""''''"' paradigmas. 

2.2. Los límites. prácticos del concepto de ecosistema 

SI d t,:onn:plu d,· lT•J•.isl\.·m:. h:t n .. ·sultadu SL'I' un:1 hc.:rramiL'nla tcl>· 
rh'~l dL; IIU \'11111111•' \ .1!1 ,¡ •'11 1,¡ ,'IJIIIjll'l'll'•j{,fl de• f11!'1 ft·n.:·llllt'\111'> 11:1111~ 
r:1 k•;, 1~ U 11:U le " 1'11 •,¡ llll"ollll 1:0.. ;u h.•¡u;e:o dl..' ji fe 1\'1 1t '; 1 1' Ull 1 \' pla llh.'a lllil'lltO 

c·apitul<•n la "'' •ría tk· hJS rvc·11rsos na111nil~s. en el<·ampo d~ la a pro· 
¡)ladón wN·r,·ta ,¡,. 1ak' r<·,·ursns ha ll'nido s<·rias limltadoncs pam 
S~o.'r aplk:u.h l ,·,•1111 • unid:ul p1~h·: ic.::t dt..• 111:1\h..'jt 1. Elll rL· c.·l 'li\'c,:l c.·< Jl)t'L'P· 

tual-ahstra<·to >olir<' l'l qu<' S<' mu<·v~ la nodún d~ c·c:osiSI<'Illa y la dl
m~nsl(¡n prkliHH'IIIl<Te'la dv la produrl'lún, exlst<' un vado <1ue es 

' n~c:esario Mip<·rar. y qu,· la l<·cda .:wlc'Jgka no lo ha ll<·dHJ, no obs· 
tant~ qtll! ~llo :Jal>ia 'ido <'Oillelllphido por ;il¡¡unos de sus prl'l'Urso
res. l.n pura 111ilid.ul pr:kli<';c d<l<·om·c.:pto se d•·h<• ulll•·rho de haher 
Nido lli:i•.:i\adu ~·~p\'\'ilkaiJh:llll' por lll\'l,.',.,li~:u.lor'-'s formados \.'11 la~ 
t:h:ndots hi(llút:h.':t:o. para \'lllt..'lh.k•r 1''-·m'>ilH:no..¡ c.•xdu . .;iv:nn~..~rw.: noHllnl· 

h:s n, J'lill':l s~o:r 111:i .. prv~.:b''"'· d~..· lllla Natl1ro1k·%a tomada por:;[ misma 
y aislu<Ja' () ;Jil."faÍd:J ,¡,. Sll J'undún l'OlllO pl'll\'eec.iora d~ ÍnSliOlO~ 
para lo sol'i~d;•d. 

l.u t<·uriu L'l'lli<',gi,·a Plllle·mpndnt•u hu e•mwgidn priviiL•glundo 
dl'fltiN l'<tl ratq~j,p, dl' 111\ t ''1 iH:H !1'11 1 )' d\ 'N:IITI 1lh lldtJ \ 't llll'l'JliOS, 11WICJ• 

UulogfUl'l. 1~'\'llil "'· ~ :11111 a1>aratos lh: IIH:dh:h'm, qu~..· 1'1.·sultan poco o 
nal.la (Uiles ruumlo '"n u,,.;"l"·' úl un;ili.,ls de.: lu :1pwpiadún dc.: los 
ecoslst~mas dura me· lo' I"'"''L',,Os prudurtll·os primarios. De prlnd
pio, lo.'i l'l'c"llu.~"' :-.\' ,·aul\·~r.·ntr:u~ t.•n l'l :m:'liisis v~o•t'tiral dt..• los p:llsujL'S 
natunah:s )' e·n ;c<p,·c·lus •an J'in:Js romo .::; l'iduj<' d~ nutricmcs y la 
lnterncciún l'lllrt~ ,,.spt'l'h,:s dl· n¡-¡.wnismos, d(: tal suerte que la csc,da 
y ~ltlpo •le ;ch<mlaje· d.:ja l'uc.:ra la dimc.:nsiún ~n la ~uallas unid;cdes 
eJe pnic.lucdún rur;d '~ aprilpian talc.:s paisajes. M;ís prcorupac.Jos 
por el análisis lllÍlllll'ÍII>II d<· las lnll'ra<Tiones hiéllic:as n de los flujos 
<.le cncrg!:.t y mah.:riakos. los cl'úlogos lal>oran por ~o c.:om(m u una 
esr;ll~ qu~ resuh:c J'"L'II útil para cnt~ndcr los .princ:ip:ch:s problemas 
que s1irj\<:n de la apropial'ic'ln lie In mllumle7.:c. ;.·l:';s :1(111, pucd~ uflr· 
mnrs11, <¡u~: la e•t·nlllgia num·a hu estado nrc:oc:t:~:lda por el proble-

~· 

-

1 

1 ',' 

;·· 

·'in:i dd ~spado, ue tal suerte <¡ue d concerto de: ~cosi:a~ma es lin:d· 
... mCntt: una entidad nespndal, t•s dedr, sin n .. '[1rL'SCntat'it'Jn tupol<'•git.·:, 
·o L'artogrúlka (llcrtrand, 19H2>. 
1r}'.; En d que poslbkmcnt~ es unu dt...•los illt:ili~i~ lL'<.ll'h.."ll:-1 ntL' vLIIh•· 
':'r.idos ·que existen sobre el c:onc·epiO de cwsist~ma. ; ;;11·:c. c·t o/ . 
:Ct979:10) afirman: "El cc:oslstem;J ~omo •·oncepw e Ílll:lgc·Jl de· """ 

· 
1i~;tlldau, est:l c.J~sprovlsto de una dim~n,ionalldad <'sp.ll·i:il. ,., dvvir 
.'rio es factible atribuirle nin¡¡lin ¡,unar)o", Es por dl11 <¡uc.: e·11 la 1:11e·a 
th: lo¡¡mr llllU concepnmll~;ldún de lo IJalllral (y pqr l11 mi.'"'" <k lu.' 
r~cursos' naturah:s) .eS ne<:es;trio c;_xamlnar no sólo los ap11J'Il'S )' la 1 

.:'i.:voludón lJlle h;l tenido la .-"ilogh1, sino aqu<•llos prul'e'llÍ<'III• ·s dv 1 

l Jt ril~ n1 i11as dt• la dt'lh'la \'llllh.'llll Hu a nv.1 \.,u u• 1 1.1 J:t'' 1gc .11 '·' lt ··" .1 '• l. e 

ll;unada cwlo!lia dd p;¡lsajc.:. 
;¡ :. Los sl¡¡ultmtes u panados estariln por lo ranto ck·di~ados a re·,·i>:ll· 
·:las principales rorrlent~s que existen por ftler:r dc.: la l'l'lllogia )' ;1 >~'· · 
;:1iahu· sus prlndpale.~ l'Ontribudc.ne·s, problemas )' lilllilc·s .. 

El desarrollo reciente de la gcografia fiskn 
y la eéologia del paisaje 

,_1_ 

.. 

·' ... 
.. ~ ... 

\' 

., 

•• t ~ 

., 
:: i ; ("t. •"' 

j'¡- Estimulados (y en cierta forma adcateados). porcll'igmoso dc.:s·a·; :'·.,e· . .-:. 
:rroiJo Ukanzado por J,l teorl;l de• (OS S(SI~ill:IS al lllll'fll>r .¡,. J;¡ l'l'llic ')lla ... e·:. 
)\.,~ J.4C.:ÚU11tfus Jlsh:us han v~..·nldo ft.•ali~aru.lo vontrihudt lllt':oi itlllh ,11.111 ·; · . 

(¡b ·en la ~·oJK~ptu:ill~~~dún d•• la Nmur:ii<'Z:I, al':lllZ:IIldo c•n '""' il'on:c ... 
·(]~los espados naturales y dejando :1tr:1s h1 enorme hw<'lll'i:l li~><"ripli· · " 
:v;~ que los caml'tt!ri7.6 dumnte la,·¡¡o [Jempo. Ello ha c.Jado lugar;, v;1ri:c., . : 
·i:·urrlcnlcs o escudas contcmpor.ínc;ls, ~:nlr<' las qt1~ pmklllo' ci1icr la· 
'anglosajona, basada en el análisis fisiogr.ílko, la frJn~~sa, c:on dos e,. · 
cuelas contempo•.íneas bien definidas en su interior,)' la .<m·i.:·ik:c tju,· 
gloJ alrededor dd concepto de geosislema. Ubi~ac.Jos no muy k jos de·. 
las propuestas de los geógrafos flslcos e incluso ~n algunos ceso., e11 
l'ran<.·u sul>n.:pr>sidón con C:slos (el ca:m de lknran<.l~..·n Fr-;tth.:ia l, h '·':o-f.,'· 
i¡uldore~ eJe IH ecología <lc:l paisaje lle;~an a plant~amiclllllS ,¡ll;ii:Jre·, 
rt::alizando un recorrl<lo [e6rico diferente. · · 

1'. 
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4. La escuela anglosajona 

... 
N~Cid" tn lo." 1-:~tado'l Unklus en el siglo p;tsat!t>, t·~ta corrit.!ntc 

)lu."ra ch:fini1 unid:Hiv" vn d ~.:~p:H'itl h·t~:·IIHin"'-' fúnd:tllll'lll:llmcnlv 
t.';lla fbiogl.tltt ¡:¡ Hwll.d,, ltt\'tl .'ti llt.l)'tlf dil'll.\¡tJII }' dv.'>:ttl'tdlo l'll 

Australi;l dur;ll'k /;1 dc·vad;l de ''" l'll.lf<.:lli;IS. 1:1 he<"ho ck- >er lln n>n· 
linenle n,:lat i\ :tllh.'llh.' V:lt 'Íil }' puro l' \ p\uradll, 1.'1 tll U ll;t Vl').!l'I:II,,'ÍÚil 

prcduminanh:lltl'l\11..: lk pr:tdL't:t~ y u:1 c..li111:1 ·sl·llli:írido, lli\'O l'i\1 n .. ·
pcrc:llsit''n'-''1 d ''P" d,· a11.ili."b tpu: :-.l' dv:-.:nroll:ld.L l.:t th'l'r_·~id:al d~.· 
H.';llit.alt''•illdJII•\'(1 f11HI: ilt'lllflllllll) \/ tJ/Ijt'ltl d1• fHldVI .IJHifl:ll' d:J 
tos Hlohah.: ... e h.:l 11.'11 iltll'it,, ::un:u.lc1 :d th.:~an tJI!t 1 dl' las l"otogr;Jiías u¿ .• 
re.;-; durante t.::"'L' pl·rirJc.lc ,, dc alguna forma orit'ntó ;1 lo~ gt'ógrafos 
australianos h:1ria ~..·1 :m~Usi..; fisiogr~ítko. 11-.· t·sta form:1, el reconocl
miCmo c.lt.• .. uuid;hk-... dl· lil'rra:\'' ("bnc.lscapc MJn•c.:('J con h~1sc en la 
fotointt•rpiL'I:tt'il'uL fw: d .. •"<.llrOIJado :llllf.1i:lllll'nll' por un <1rganisn1o 
ausir<tlianu \. r 11H ~dd•' c. r •llliJ e .'.S./. N. U. l C:wnm~mw•.·a h h Sl'it·nl ifk tmd 
lndwMial J((o..,, ·;111 J¡ e Jr~.111 ii'al ion 1. El n¡l·¡,,c.lo c.·-. L'·'l'lll'i:llmc.·nte fisio· 
nr'm¡Jr·,, a JI.IJiil .¡,. d 'e· ddi11v1\ liP''" d,· p:1b:1j~·. ¡.:,~¡. IJI,··It,do n111 
:"'isU.: llásil,:;lllll'Jilv dv IH::-. l;¡..;vs: 1 J El n:l'tJilot·lmknto pn:\'io dl·l h.'ri'L.'Illl 
a truvé-:; de la;, fnlograHas :u:rt!;Js; 2J un lcvan1ami~ntu dt• informadón 
dlrt:Cl:lln~lllc ,.,1 d <".1111ro. uJili:t.ando dato> Jales <·omo: dc•Jermina
ción dt: las ~..··'1'"'''-'h..·..; ,.,,:gl'l~1h:s, d<: ro(as, c.lc rasgos L.'Sifll<:tlln!les, de 
formaclon"·:, su'~"·rfil.. i:dc,, d~.,· ·wclos <.:Oil sus rl·speuivos ~mo'llisls en 
el lahor~l<lrio. <'te· .. ~J !'in;l/mcnte, una fa>~ d~ trabajo de gabinete, 
dOJlde ~t' r~un,· l<ld.l /;¡ infnrm;tdún t·ompil:~da en el c:unpo y b ela
bocici(J¡l dt· nwp.1'i r~..· . ..;pakb ... los por la i'owimcrprttac.:iún )' los con· 
lrol~s de tcrreno. 

Los rcsullado, '" pre'"m;.n en vol limenes q'ue induyen las carac
Jcr~~ilt~l> de 1:1.< dil'l'l'l'lllt'' un·dadt·> t·ar::.grafla:b,. ~" pr<·>cnJan ad~
más hlo<Jlll's·dia,l!laltl:l:-:, 1\'JH'I..'S(.'Ili:IIÍ\·w. c.k~ los sisk'lll:Js t.h: lil'fras, in
duycnc.Jo en t·ad;l "·~1su "·~¡r;¡"·:~ríslicas de dima, g~ología, geomorfo
logla, su~lo>, ,·e~c·wdún y drenaje. Por olra parte, Jambién t·omo 
resuhado <.le uid1os k·van1a1roicmo>. '" elabora un mapa dc lns difc
n.·nt<.:s uni<bdv' 11:uur:lll·.-i rn¡¡silk·r:~tl:is )'' dt.ofini:.b .... l.'ll d volumen 
anltrlor. l.os Jll iiiii..'H'·" uwp;_¡.'i fueron ~obre sistemas c.lc..: ti(.·nus; los 
que continuaron fueron suhn.: vegecaci6n, suclos'Y.mapas geomorfo-
16glcos. Dt" c>wliu·ma, la m~lodolo¡¡ía dd CSJRO diú lugar :tuna la· 
>¡onomlu de tlifcrt·rut·s unltbdcs )cr.lrquk:tmcme ordcn:td;ls. 
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Aunque 1:~ me10dologí;¡ e.<cncia/menle fhiográfic;1 de la e>euvl: 

¡jl,strallana ha sido fuertemente crillc.:ada por ctHlsid0r;'tr:-\c.:k· d-.·1n;L,¡ 
do ~rnpírica y descrlpliva (véa>e mús abajo). dado '111<' ~1 ;,", ·,·:,du 
slvo de la fotogrnfí~_;¡érea s6ln conduc~ a una d~>cripción y no a ur 
<ln~lisl.< dinámico del 5rea, eMe llpo de enfO<jlle fut' mll)' ÍlllJ'<lnanl<' 
Ya que abriú un <.'aOllno IHII.'Vo demro de 1:1 illVl'.'ilig;¡dún gt·LJgr;tf¡,·;¡ 
Entre MIS OlfHHtcs se Cllc.'UCIHrolll cil'lllph.:o pitHI<.'f(l dL· 1;1,, 1{)1\Jgralia.· .. 
;i·~rc:ts y el de.<arrollo de un e>fuerw inlt ;di.<l'irlinario rc·.,ult;ldo dv .. 
lü partidp~lt'i(Jn <.lt.; v:c:omt>rfóluttos, l>utúnkos, ¡wd:d()¡.!l ,,,, gvt'lh lgt 1,, )': 

L'l.l ocasionl.!s agrónomos. 'l'od:Jví:Í c..:n llStl ~.·n ltlw..'IHJ., pai. .. ~.·s :tng_l(l:>-,ti·· 
jcuws, ha sido utilizuclu t'on d~·rto l·xiHJ t•n f-.lt.'·~ktl pc1r :ilgttiHI' in 
\~"::-.ti);:Jdur(.·~ (vl·a:-;"· uniz·Suhuio "~ l:u:111.1\tl, t'q¡-; 11. 
·:·: 

5. La escuela f;-"nccsa 

., 

·¡ 

¡. 
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~·~. J.a.g~omorfologíu ha sido tlcfiniua t"omn la ci~nl'i:1 quc··livlle poi ·· •. · .. 
oliJeto de estudio las formas del relieve y su dinámica. La lc'<'lúnic:, ·. , . 
de placas, la deriva cor:llne. •al y la expansión y e.'ilru>IÚII dc m;ucri;i t' ::·. 
a: lo largo de las grandes fisuras océunlcas, >On fenúmenos qu~ P<.>' '.'.< 
ricn de manifiesto la exl.<tcm:J;t dt: dich;¡ dinámk:~. L:1 rnorfogéncsl> ·;· 
d t:ntonc~s el proceso rel~Jivo al origen, la hbwria y pur ~"i'"'''":.L! '1. 
dinámica del relieve. l.:l edafología (o la pedo logia> es la di><·irlin:~ 
q'ue esJUdia Jos fenómenos d~ modificación de 1~ pane >tlpc·rfil'i:~/ de . 
l:iJitúsfcra y la~ sustancia> que rc>tllJ:ln. El nmjun1o dt· fe111''"'"1ú,,. 
que lnJempcri<an y modifcan las roca' para producir los'""'"' y"'": 
géneran en estos transformaciones y despl:lzamienws, de• <"lena.' 
substancias, recibe el nombre de pedogénesls. ' 

: Con base en estos dos gr.tndeo; procc.'io,.;, una vig<Ho . .;.;¡ ~.·~,rnl·ntt.· 

de gc6grafo> fr~nce>~s liderados por J. 1\i/li;u¡ )'J. Trir:~n. di''""' lu· 
gar en 1972 al llama~o método o enfoque morfocu:~folúgi,·o :1/ :un
paro del Instituto de lnvesllgacionc.< en Agronomía Tn>pira/. La ¡wr>· 
pccliva que plantea esta corrlt:me nace de la neccsid:~d de >u¡wrilr la 
vjslón estállca y descriptiva dtl medio natural que pre>t:nlal>an ''" . 
1 ' . ' ;r· , . 
iír 
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~stu<.Jios <.Id CSII!O au.,trali:.no. El resuhado mús L'onoddo e.> sin 
·du<.Jn cllihro d~ '1'1 iL :111 y 1\ ill ia n < 1\17\1 ), l.fl lim·(i,•ugra}To y lto Ore/u/la· 
Ción dt.:! A·lc•dto ¡\nluntl, L'll dondt• vn ritTill sentidtl .... L. iiHq~ran lo.o.; 
contcplO:-i gt:llvl'.llhl'i tlvniJf! de la gl'lli!Hllf111t1gia dllliÍJllil';t l'l1 llll;i 

nucvtl propw.::-.t;L p:trlh:ndo dl' una l'Oil'."L'Jh.'il.lll tld IIH.:dio l'ish:o L'tJmo 

tln slster11:t ai>il-11" qu~ on1pa d plano de nJill:tllll o intL'Iltl de litós· 
ft:r.t•atmosf,·r:t. "' L":ll':t•·tvrita,·it'u1 d~pL·ndw:'o dd gr:tdo dL' ~st:thllid:td 
<.le esta lntwfaz. 1 lidu1 gradn • k· ,•stai>ilidad dL•pcnd~r:. por lo tnnto de 
·la reladún d,· ft"'~'''" qu,· en ,·ad:t lugar y momento sv d:t L'll la super· 
tJdC: t~rrL'Sti'L', \' 'L' lll:tlliil<•,;¡;¡ en el b:tlatKe L'ntt\' ilujo,>, t:ll1tO horiWn· 
taJe~ C:OIIlt) q•;'ll\'olh.::-.. d1.• Jll:l\t:ri;l )' lh.' l..'ll'-'1).~1:1, (jlh .• ' 1'-1 11\ fltll' (!JiilllO l'i 

rcsultoulu d~..· I;J illll..'l:tt d•',n ~:ntrt: la llH>rrog(·nl::-.i~; )'la pc.:dog(·n~.·sis: 
"El 1111:di•, 11:11ur:d ll'l'fl'·'\1\.' dt . .'l>l' ronshh . .'I'~Ü:o\1.' ~.·cut}CJ llll slsu.:ma 

:tbl~nn l'ar:tl'IL'I'It:td• 1 1'"" fluj"' <le L'twrgU,r dv mat•·ria qm· k ionprl· 
mcn consl:llll"'"' llllldificld' •111..'"'· 1.:1 m~1yor r•11·tv dv h1 "'ll\.'l'ght dlspo· 
.nihlo:. )':t ~···• "1lar. dv w:ll·ilarh'111 " d•• la llt:llt'ri:t '1"'' nlllstituy~: :ti 
flluhu. aiion~no:1 "'lli'L' touu l:t dln:ionka <.lclonc<.Jiu. Di<·ha diníomlca 
l'orn.·~p"n'IL- al 1 rah.lt' • dt· h" 1"'"''''"' 1., morrugc<·1ét leos < morfudln:i· 

· mh.·a) }' !'o\.' tradlh ~· ~.·n Jlujo"' d~.· 111:111.'1'ia, donc.k• ~,.¡ agua I.'S a IHl'IHido 

t.'l \'flll'lll•• ¡ui\·rl•·;~l.t•l•• llit'lu" ¡u•n·•·'•'' •••llll:trn.".\:111 g•'IIVI:illllt'l\lt' 

fc 1~ tll•l;¡ pc..·dugi•nt·~,j~ )' 11l1•ol:l1 uli,Z.IIIl'll fa lll;l)'ull;l d1• hl."''.\'óiSIIS 1 l'l 
~r~clmio.:ntu y la r,·prodm'l'i• 111 de l:ts pl:mtus. r:tzün pur la l'U:tl son 
wntrJrlus :ol d,·,arrolio<ic la nobicrt:l vefl~tal" <Gcl"crt, l!>H7), 

As!, por :i<·mplu. lll'l:t p,·n;licnte ':tl'lls:ou:o con :o)(Ua<·cros violentos 
y S\.U:I<.>.'l c.l~o.· ck·fidl,;'nh .. ' l..'~"tlrlU..'WrJ, f~tvon.:cer;in la mo1Ú>gl?'ncsls pero 
scnln dc:,f~l'.lll':ll'llvs a la rcdo~éncsis.,l'or el c.·ontr.trio, llll~l c.·ob~o:rtura 
vcuc:lal n·rr01da, ,-,pv,:•, , . .," un \..'S\1':1\n h~•io muy ul>rigac.lol t'Oil pl:n· 
clic.:Ol\.'S MWn: ... una knta d"·"'truc.'"'it·m dt.: la m:lll'ri:t lJrg;ính::l y lluvbs 
p'()(,'U ÍOh.'lb:b. '''111:1\tll'ódlfl'S ;1 J;¡ J"'l.'dog(•nL'."iÍ:-o, lllÍVI111'i1S ql•l' (a lll:U'• 
foKéllc1'1is l'."i 1'"":" :u.:tiva. En I..'MC ~~..·ntic.lo, la."i rd•1~ l(Hii..'S l'lim(ttk'as, la 
whertura v,·~··t.tl r 1:1 •·~tahi!idad L'~tll"·tur:tl d,• lo> >t1l'ios dL·S<·mp•·· 
ñar-Jn un p:opd l'it:d en estos lml:tn-.·s, en t:lllto qtlc la arción :mtr6-
pica ten<.Jc:r~ a modilk:trlos con m~s o m~ no~ rapidez. 
· 'El enfoque morfocdafol6glco l'Onsiste en acc~d~r :ti conod· 
miento dclmt:dio 11sko. tanto ~n su descripción como c:n su dlnáml· 
ca. Los proc''"" <¡u.: pcrmit~n la forma don y la evolut'ión <.Id mode
lado y d~ los suelo,, actúan en la 1mtyorí:t de los l'asos según vdocl
dadc:s relativas dil'crentc>, r¡u~ lmpl'im"n :ti pals:tje sus características 
propl:ts. l~o nodún dL' h:tht•wc lllllrfog~ncsb· pedogéncsls cstahlc:ci
du ¡ltlr 'lkall, p•·nllit<' idcntilk:tr IIWdios de ll<·odin:íonka y prwisar 
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í 
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~ s<:nlido de su ~volución. Así, se estabicL·en los m.:clios l.''l:lble' 
hoando el balanc~ favow~e l:t pedogénesis. los in~.,tahks n1ando 
''stu csl:í oriL'nt;ado hac::la la morfugf.?nl·sis. y lo . ..; PL'IH.: .... t.lh!vs (o illlt.:· 
grados) cu:ando hay intcrfcrcndot pt:rm~mcnll' c.·¡Hrl' 11\!Hiug(·n,:-.b ~ 

¡wdogénesis sin que ninguno predomine" ( (oei"cn. 1 ~:-;7: 21. 
; El r~suhado final de la uplil'uclón d~ este m~todo ""1 lo' map:i> 
:norfoedui(Jióglcos c¡u~ ~un do<·tunento~ ele .>íntcsis. d,· ,·arartl'r gh 
bal, y producto de l;t sohrcposidón ele varios m:op:o,; l<:tll:'lticn.,. T:ok.' 
ln~tpus son en esencia I;'Xplit'ativos de la din:'11nico de t'on.,tru,·<l<'>~l d,· . 
!mio palsajl;' nulurul y d~ sot evolul'ión, )' PL'rtnit,·n prl'd,·,·ir 1:1 ~""'··1 , 
.~·ión del medio a Jos dift..·r\.'nh.•:-o tipc.>s d~.~ .uso, :1:-.i n 111111 lk .... vulllll' lt 11' , '·. 
!'a<·tures limltuntes a l:t prodliL'l'lún tHossignol. 1 1!.~7>. t-:11 ,.¡,."" t"n11.1. 
1:1 C<'Oi!eOflr:tfl:t cónstituy"' .:1 instrumento m:is d:tilor.1do )' ,¡_. lll:t)'"l 
:lolldcz !L'órlca y metoclolúglnt que existe ~n l:t anu:olid:td ·1'·" .1 vi 1" · 
¿k•namlcnto de los espados natur:tles. 
·¡ .. :r . 
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1. 6. Pnlsnjc Integrado 
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f.í El méto<.Jo desarrollado por ~sta escuda se basa 1\on<.l.llnL·ntalol''-'lliL· ,i~'Í ' 
CÍJ el an~JiSIS rJt: lOS paiSUI~S, Cil'Ualse h:t l't.'nidO t'Onforlll:tllLlO L'll :·1110·)~(.,;¡ ·, 
p:i Ccntnd y del r:st~ (vc!ase más :tll:ojo). El cont·erto d~ pai,:oj,· ':: .1 .'~·~:,:~t?;';. :,, · 
d~o.• vital imporwnda l..'n su ork•nt:n·l()n mc..•tpd(llúgk:l. n 11 h ·iJ~i~·nd, ,..,~· !d;f~Y~/ '- ~ 

·¡i~IIS~Ijc c.:omo "un;.t rombinadún tlin:"lmk:i ~..·n 1:1 ~lll'' irH""'·•~'Ill,lll ¡;,~h\~~n~Á.'i, > · 
; • ~ • • • • • . • . 'frt 1.:: .. q.' ·r · 

1~ )S ~o.•k•J1\l..'lll' ,,.., gt.·~ >gl~lll( "<>S, al ltt 111~ 't ,,..,, 1 'lU 11< )g le.'( '·" )' : 111t n 'f11 ~ ., h. ~ 1~ · [, ··~. ~ ·.'·'~' ¡'~~~r.J. ... 1r¡·" 
le~ uno o un gnopo tiene ''tr-:tctcr l'ento·.ol y ·.t<·t(la como ,·:11:ilizad1·u·: ¡.:,,,,; .¡, ·¡ 

¡)itpcl dominante no se deddc arbitr.lri:llllcntt·, 'ino <¡UL' dt'jl<'I.HI.vi:n'~,¡·;. · 
forma cl~dslva de: la <'Scala <.le la unidad que: se trJ~:. <.le ~stuc.li:u UGnlro .,. · 
de una taxonomía general. Por ej~mplo, en el nivel <.J" un pre<.Jio :tgril'ti: 
la de montaña, la pendiente llene C'~rácter prioritario, mientras qm: ¡:n el. 
1Íivel del conjunto montañoso don<.Jc esr:i endava<.Jo. el clima j>ll<'tlt: >w 
el elemento fundament<~l. C:lda uni<.Jad se caracteriz:~ por una cstno<'il'"' . 
propia y forma pane de un conjunto geográfico lnclisoci:tllle.'qúc e1·olu· 
clona ~n forma propia. En este sentido, la dabor.oción de un:t laxono-
tÍlla <.le paisajes ser-.í fundamental; en donde: las uni<.laues '-''P'"'t:dcs .w . 
lr.ln colcx:ando de acuerdo a ~ulam:u'lo en un orden ¡Jr.ír<¡ui1'o tn1111i1 ,, \ . r -~ . 

! ~r· 
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los inuivi<Juos mnslilu¡•c·n e.>pcd<·s y bias géhc;;¡s). Así b escala di· 
mensional ser:• un "·'fl<'<:lo b:1.,ico que ,,e deber.! iomar <'n cw.:ma, junio 
a .fa estntl'IUr.l int ... ·rn:l y los carat:teres t;;;¡:í:nk:o~J. 

•: En Fr~nda, <lcor¡(cs lknranu e;; ;l1 principal leórico. La tax;no· 
m!a de pais:ljl·s cslab(¡·dda por dicho au1or propone seis niveles, 
sl!)ntlo ci liliimu ni,.,.¡ (l'( gcnslslcm:ll la <·scala en la que se dan la 
nlUyor fl;ii1C dv ¡, '·' fv11ÚIIll'l11lS d(• illll'l'i'l'1'l'11<'Ía Clllrt: (OS elt:llll'lliO.i 

del p.,;.,,~; ... , ... n b qu ... · se.: l; ........ 1rrolbn l:ls romhin;~e.,:ionl."s dialéctic:~1s 
· md:: inh.'l"l'·"~lllll'"' para l'l g,.,:úgnafo. En un niv(.') supc.:rior s6lo impor~ 
l~lll el n.:lil'\'l' ~· d dun:~ y, compk·mvntari:lllll'ntc.:, las gr:mdt.•,.., masas 
v~uc..·tall·~. En un lli,·d illll'ri~ú. Jn...¡ vh.·nu:mns hiogl'ogrüfit.·os IÍl'n<k·n 
il Ut'11ft:1r \;t,.., t'lllllillli;H"il :rl•,::; dt:l ClllljlllliO , l·:n l'ill, ",.,('! gi.'IISiSit.:ll\:1 

· (.'Onstiturc: un;1 h\lvll:l ha .... L' para lo.'i l' ..... tudio.~ d~,• on.ll'll:tl'i(Jn ch:ll·sra· 
do yu e¡ u~ ,.,,¡;i .1 ia , .. ,,·aL• dd luunhn·" ( llcrlrand, i ~Hl l. 

.l!na \'l'Z qul' "' 1!:111 ivl:ll'lliÍZado las unidad~..·s dd palsajc, sc pro
rc.:~!l' :.1 \.'Studi:lr l.1, n.:la~,·iun ... ·s ~llln.· lo.'i \'OJllpnllL'Illl.·~ vh•os, la J.CI.:O· 
muri'<Jil~nt·sis )' i;• clin:'uuic1 dd desarrollo hi.,lórll'o. l'inalm~nlc se 
<:stuuüul la., ind.~<'ll<''· ,.;,.,.1Kíns y l'Oill[JOI'Iumicnlos susdwdns por 
l'l pais:tjc.: ohj1.·111 d\· '''ludi11. Est;¡ ('."'C.'\II,.'Ia ;tdopt;l l'll :-illl" an;"disl .... algu
n~J~ t.'OIH,'\'J11t 1 "~ ti.·~:lffuli:nlus por Ja l't"Oio¡.tf:l, l'IJIIIO l>ill,...,lasia, rl'XÍSIU• 
sin, b:ll:.&l'll'l' c.·rh"rgl·ti~.·c, q ni\·c:lt•s de: producti\'itbd. 

I{J;j 

7. La ecología del paisaJe 

lnspir:td:l <'11 algunas"'' las ((•si.< l'Cntmlcs ((., llumholdl, cM:I l'O· 
rrl\"nl<' S<' ha wnid11 ""·'"rr.,ll:mdo fnnd;\llll'1ll¡!lmc·nl<' <'ll algunos pul· 
:>es.~urnpcos mmo Alemania, llohmua l' F.sp:u'lu; Uhil~1dos en d extr~
mo opuesto de lu lt·nría ccoi()gka, b cual buscu su nhje10 de estudio 
sumergiéndose t•n l'i an:'lii:;i.> minucioso ue lu "cslnll'lura prolilnua" de 
la nmur.1lcza, los 'cguÍU(lrcs d~ la "emiO!(Ía U~i paisaje" loman la 
"percepcló'l pluri·SL'nsóri:li" ue lo apar~nte como el punto de panlda 
e hilo conuuctor tle sus lnt~rpr~taciones. El dc:scit:r.t.mienw del paisa
Je (pays¡lgc:, l~n<lm•pe, hlllschnfr, lnnuskifr) se' vuelve ~monees la ta
rea ~emml d~ su llll'l<lllulogla. ft.sl, • ... el paisaje es un:1 pune del espa
do de ln &upL-rlkl<! lid plnne1u formudo.r.or un complejo de sistemas 
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re5\iiwuo d~ la activluad_d~ las rocas, d agl1a, el aire, las rlanw,, '"·' 
animales y el hombre,' y que unua su fisonomía, conforma una uni,I:Jd 

\ \ . 

! ·._' :-.. . ,• 

reéonocible." (Zonneveld, 1988). El paisaje es ror lo 1:1n1o ",.. ia ran<· 
fácilmente p~rceptibl~ ;de un slslema de relaciones subyace me,, cuyo 
conocimiento explicarla la copresencla y la cohc:rc:nda ue los ele· 
mJillos percibiuos, pero que no es fácilmcme accesible a la ub,cr•·:l· 
dfm directa en su tot:liill:ld" ((;onz:ilcz·llcrnald<:s. i'JHI l ·· / .. ~{· 

! Como en d caso de lk1tr.:ntl en !'1'Jnda, una I"F'x·upa,·;,·lll lum!;1· 1 
m~mal de los lcórko.< u<: cs1:1 ,·orricnle (Troll, 1-!a;N', el<·.) es 1:1 '"'.mi· ·,•··. 
.bar a una dcl1nid6n d~ unldad<·s d<:i raba¡,·, y d<: sbl<'lll.IIÍI.;lli.l' ni !'un·¡· _:.':. '.·; . 
\.'J(Jil de la ~.-·scala~ Enll'c lt)S csl'lllTI.llS tL'(·Jrh.· .. ~s tk ... :st;t ~.- ..... ~,·lH:I,J ~\...- .... 1.11.'.11) :.·. ~ .~, .. 
los j·'-!~tlii'.adu~· por ZuiH\l'\'l'ld liYHH> dd I'I'L d~,· 1 h1l.JIId.1. p.1r.1 quwn !.1 . .~v::·., 
c..·t·()Joghl dc:l paisaje gira ulrcth.:dtlr <lt: Utl l.'tlnL'l.:ptt> •:¡,:Jll¡~¡l· ~..-1 ~.\...· utlid.ad :: : ,., 
de tierra (lanclunh). Dauo el >llpuesw de que lodo p;u,ajc ,., un,,;,,. .. · ": · .. ·. 
lll~l y dado que: é:-;tc (;Oil."iiSic: CO totalidatit:S (holoncsJ j~.·r;'uqui\',lll.h'lll~· _,_.;: .. '> 
arÍiculadllS, ~s posible determinar unidades l:lngihlcs <'ll el l''il.ll'" '· 1-.1 , . : ~;: .¡'. 
l'cineeplo de unidad uc lierr•. r"sullado u el nn:íli.,i.< c·cmjum.o dvl 1 ,·hvw. .' ~· 
lo~ s"elos y la vegelllclún u una esenia delerminaua, <'onswuyc "" '"'" 
ur\;l <.:onstnlcci6n teórica :ilno una hc:mu11icma GlllOJ.voHka )'un m~.·di~: ; ...... "!'··;; 
p;ml utili~.ar lnforlllotl'iún palsajístic.il pa1~1 prup,·lsitos 1mktiro:-: · · ..... 

.l Como en el casq. tle la escuela fisiogrülk01 :mglosajon;l. h '·' ,·rili· .. '·, 
t'O~ ue esl:l corriente ~eflalnn que su perspenivOI sigu~ si~nd" ·lhio, :·-. . ~ , 

' ri(llnk·n y csUíllcOI, y c¡ue h! dimensión evolu!lva y dlll:lnlll'a "" ':~1;1 .. : .. ; ::. 
· c.·(,Oslc.lcruc.la. Un r~cucmo rcd1.1ntl! de esta ,·orrk·niL' ¡au.:c.lc.: I.'IH-1111·· ;:J· . .¡; · 

trarse en el libro ue Naveh & Lh:herma1i (1 \!84). . ·. ,~. ·~~" 

n ·::·:J~:t~?~\: . 
.t}. •! • ;-;· •• "-.' tf s. La escuela soviética :\' .. ;, i 

•' ... :;,:~.~~_:.{' 

1•. . :· . '. 
:J.• - - - - . 

. ~:{:Aunque con contribuclo;les Importa mes uesue prinl'ipios u~·l ,¡. 
g.ló (como las de Berg), la escuela soviéllca alcanza nowrk·dad ':"" 
l:i Introducción y el manejo del concepto de geosl~temn, tmrodlll'IUO 
P.cir Sochava, quien Jo define como "el sistema. geográfico nalli:JI y 
!i,i)¡nogéneo ligado a un territorio, y se caractenza por una .moriolo· 
g!a, es decir, por un~s e~tructuras espaciales vcnlcales (geohorlzon· 
tes) y horizontales (geofacles)¡ por un tunclonamlento que ~ngloba 
' . . .. 
i' 
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el'c;;onjunro c.h.· lntn.-.f()nn:H:ium.·s ligad·.~s ;t la l.'lll~lgía solar o gmvitói· 
C)QIJUI, u lo., <ido., dd :I!(U" y u los biogcoddos, ~sí wmo ;t los ntO· 
vli!\lemo~ de l:t.' m a s:ts de aire y u los proceso.' de ge·omori'ogé ni' ~ls, 
y fltJr UO C:OIIlJlllfl;llllit.•lliO v.'lpC.'l'rJko, <¡U'-' ~1! l'~f>n.'.'l:l l'll Jps t'OIIIll>lo.'i 

dc(~s1mlu qul' "'l' p1odlH L'll l.'ll él L'lllln~ d~,·t ... ·nnimH./~1 st.'l'lh.'Jh.'ht tclll· 

por:tl." (dt:tdo por ,\guihtr·l{ubl~do, J 9¡j7 ). 

9. Primeras conclusiones 

1.:1 ;tr.lc.•riu¡ 1\'\ hiún :-.ohn: bs l'(lf'l'k'llil.'.'i )' t'M'Uvl:t!-1 <¡UL' hll."'<.':ln 
n>nc~·ptualil:tr 111 ll:llllr:tl \'1111111 fucnlc t'lllilll:l y prinle'l':l lid pw·:cso 
de n:pmduc·dún '"<'i"l. d:1 i'é· de ht inlcn:;a prem·ura<'l(ln que existe 
a<.:nmluu.:Jllc por /t1grar un:t llllt'VH c:onc..·cpc.:J(>n Uc lo.'i n:(.'llrsos natll· 
rJies ll:•s:td:i fuml:um•nl:tlmcnlc en los aporre~ de la leoria de sisle· 
ma~. 1'ul purcn· 'illl' d de'"trrollo logrado por 1;~ cwlogía, cuy:t :te~· 
pad:tlh.J:td le· im¡>rillll' .>ti.' propios límil~.,. lw sido :ll'olllp:~ñ:tdil por 
el avun<.'(.• tic: una lll/L'\':1 gL·ogmfía fí.'ilt:a, m;is sistcmúlil'a )' riÜurosa y 
menos dt·.,rriplil'a. )' por ,.i surgimiento Jc la t·<·oiogia dd p:tlsaje. La 
V~lric\hu.l <.h.• n '' rivntt'' y "':-.~·u\:l:ls t¡lll.' ;trtualuH.'Ilh.· 1..'.'\i,'ltt.·n lralilndo 
d(.: n.•Npumh.:r :1 lt~:. 1111.,1111•.' I'I .. 'ID ... tcúril.:o . ..; y lllt.:todolc'lg!t.:w. indi<:un c.Jcl 
tr~hlC:Od<: inll·rc·s que· c.~i•lc por r~suivcr do.: mun~ra rigurosu los pro· 
blcmus pr:ktit·o, de l:t pwducl'iím n1ral <o la aprupiariím de 1<" recur· 
sos nutur~lh:.'l). l'or ¡,, 111h111o t·:, ;)roh:1hk· (/liL' \'11 le J.-; p1c'>:<imo~ año:; 
t:l c.:onudmic.:nlc' .'1.' \'lll :uuillL'IIat'iu un:1 l'.,PL't'k· d~..: ~illlvsi.'i t¡liL' ufn .. ·x~ 
ca un ll'ITt.•JlcJ Jn;í' ,úfido p;'"'' \;i (.:~ra('IL'I'il.;u:iúr. l'igllro~.;¡ dt.• los re::~ 

Cllf~O:i naHir.lh..'.' ~· l.:J ordL'Oíllllit:IHO dt• \OS,C.''iJ1aC:Í(lS rur;lil..'S. 

IOn. la :tl'lll:did:~d. no oi>.,l:lllll! la gmn aL·i\•id;¡tl inl<;k('lti:d ~xislen· 
te, n!) C:.~íste a (In 11/ll'lle'rj)() de l'Oi10dl11i~l1i()S <(ll<i p~rllliiU por c:jem• 
plo arrib:~r u un;¡ l:txunotníól l'oncrel:l de io~ recursos nalttr:~l<.:~ espa· 
cialmenle determin:tdos. TampCJl'O exlsle :tcuerdo ~:Jbre una deflni· 
clón gc:ner~l de unidades de nwncjo, ní mucho menos sc: di~ pone de 
lnformal'i<ln p:tnt n':tli~:tr t·~kulos precisos sobrv ht cap:tcldad (en lér· 
min:, de su.~ umhraiL·s li.,lm-l>iológlcos) de l;¡s unidatk-s en d pulsuje 
natur~l p:tm sopon:1r di1·crsas pr.lc:ik:ts de m:mcju, a pesar de que en 
la lltennurJ .uhund:m los tí:rminc.os e¡ u e: se rellcren a ello (como el de 
C'Jf.lacldud de l':lr¡¡:t n ,,ustl.'nWdón; vé:1sc li,ta l'rítlca en Brush, 1975). 
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r.; 
·f SI al¡¡o pudier~ conclulrst•, es que c:xísle l:t n~,·e~id:td de· ""' am'.'.l 
éonceptos, t~rmlnos y metodologf;ts para );¡ ~piKanon de lm. pr~nu· 
¡ialcs p:tnlcligmasdc:riv:tdos de la teorht ecologict, la ge·ogr:.IIJ:I iJSJL':t 
)~.la l'<.:olo~ía dd pals:tjl', all·:.unp~) t.:om:n.·tD <.h.· 1.1 J>lll!..hi~TIPil IUL,d. 
tili1 cmh:trgo, no dc:j;¡ de p:tn:ccr p:lrJll<'Jjirn que, jl<>r un l·,,do. du~:JI\· 

. ' 

te' las úlllmas d~c;¡clas se huya hcdw un:1 demol•:dor01 crilka a lo.' 
t·J·Jc>delos de npropludón ele la n:~turJlez:t. es dedr, :t lo·. 'islcJ."a:' pr·~··1 .: .. 
1 (ll'tivm prlm:trlm o rumies, y qttt' por d olrtl, los ,·:l/1<><'"""'"'"': · : , .. ,, 

1jiír:t desnrroll:ir l.' lmplcttll'lltar lltlevos molklos alle·rllali.""·'· '':'l''!t\ l., · ... ·. ·. · 
ói.Lm en un nivel Incipiente o por lo 1111!111lS poro S~>IL'IIt:IIJ'.:td"'· 1· .. ', · \',:;,. 
f~l.ll'S (•:-il\.' un ,·aulpo d1.• t'OIHH'iulil'lllll qu~· n·quivr'' ~~~· l.1 ill\1'"'11:.1 · ... 1;_ 
r;Ú'm y de la rl'llcxlón ICt\rk:t y pnklll'a. · .. , . ,;-. 
<'; La ncrc~ld:td de RC.~iar.un:~ vcrda<kra leoría Mlhre d 11t:tnvj•' dv 1<" · · '~~,: 'i:,: 
rt~·ursos nmuntles; di! una worl:l ~·;tpóiZ de oi'rc,·er nill·ri<~., p:1r:1 d IIIIL'Il 

1}1Ímcjo de los sistemas c:coló¡¡kos en las difcrcnle,, c~,·ulas del c.,paci;l ·_):·~,} 
y;~¡, lus diferentes dlme•ISioncM de tales slslcma~ (pol>!:tcloncs, l'oll11111 · · 
J~i:Jes ciclos) es una tarea urgente. La rcllcrJd:~mcnle lnvocaua orck· .. .. · ..... 
nado~ del te:ntorlo (expresión flnal de una posible pl:tninc:~dón eco· . · · ., 
lÓgica de la producción hm11), sólo ~e10\ faclible l'llando ~~ l'lll'ntv (un . ~'¡· · 
l:i información para realizar :tdecmH.lótlllel11e l;t m:tnlpubl'Jon de· un1d:~: o., :.; ..... · 
CÍes de manejo desde 1:~ escalu tlna de una paree);¡, hasla la de t'l/1111101· :'·.,:;~;¡íJ ·,~ :. 
da des nm1tcs, m;entamlt:nto$ humnno.o.; y regiones, es lk'<.:lr, t'11~1nd~ 1 :-.r..·! '<'tf:l~~¡ ~;:-, _ 
:inilx:" una conccpttt:tllr.:~d(Jn slslci1Jáiíc.t ele lo que 1!:1111:1111< '·' N:ll '":·"t:~'~;.',..~'··~}!\¡ .. ;!:'~ 

f • ' .. ~·;t~4r~$1.'!rl ~.': 
1. ' ' .. ~ :~:·~t;ii;~-:·~~-, :;·; 
, .,. :·:~ .. );v~,~.: 
1. h-~~~.J~\'' ~~ 

; 10. La doble concepclónd~l proceso productiv\?;;;;~:YV ·J 
rural: la econonua ecológica · ... ' .. '· :<:· •:,r .. . '· ' .. ,. 

·~ . ·.~{;.:'}:·:? . 
1 'lo "... • 1 • 

:j 'e Una segunda ''área" de la realidad rur;tl aciUalm~nle. <'11 .pil'na 
ebullición lnieleclual (teórica y metodológica), <:s lu que ~e rellcre a 
la propia concepción dd proceso de producción rural (o primario). 
La tc:nl:iclón, práctlc'.imente Irresistible, de extender el moddo. eco· 
~·!iilémi<:o hus1u Incluir u lu población llltmana y humanizar th.' golpe 
a: la ecologla (lo que por clc:no ha dado luga~ a un alud de prupucs· 
tÁs tan triviales que en muchos casos sólo podrían ~·on~iclcmsc wmo 
•(ullerla lcleológlca'), ha provocado la ¡¡ecicrdción de numerus;ts ¡>re:. · 

- ' ' 
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gunt:Js er..l<>rno :ti pror~so pré>tlucli'lo prlm;,rlo.·Tal~s rclos, que han 
estado hadc1Hfo trupd(m dc.<clc hace ll~mpo en t·amros t'OnlO la 

.ecolo¡¡J;¡ htunana y l:r :rn:ropologl:r cl'<lflÓillh':l (c:f. Elk·n, 1\IH•IJ, se 
han vuc:lto huy 1..'11 di:• 1111:1 d .... las prt:fh..'\ip:u:ionc.'i <.'l'ntrah:s de J;¡ ntj. 
vedosa economía ccológlc<. (M:Inínc~·Aiicr, 19rl7l. 

SI pudicr:r .<illlt•liz:rrst• en UO:I~ l'll:lni:IS r:rlahras lo que vknl' SU('e• 
cliendoulr.·tkdlll' "'' ""'' r.·númt'll(), il,lhiÍ:l que sdl:rl:ir lo siguenle: 
,lJ Que h:r sur¡.tido tllt;l n"""" dlnwnsir'ul p:rr:r :r/lord:rr y :rn:rllz:rr l:r 
pnx.hu:d{J!I nu·.d 111 •it :uf,, ~.l..:"dl' UIIOI Jh.'I'·"P•·:vtiva f..':,trirt:un~..·ntt...' c..•rolú· 
~in1, que.· "''ll'idv¡;t :t !.1 lllihb.l produl'li\';¡ t'llllltl unal'lllidad irHIH.'r~;t 
l'll t.'ll't'll,;,,h'lll;l \' ljlh'l•ll•,,·,¡ t·:<plit·ar d J\·n•'tiiii'IIIJ ru••dth'lh'o nu:d 

1 .. "" •1 ·~o ¡lltu •. ·nw l'll lwh 11m dt· iiJh'l'!;:ullllio . ., dt..• llt:lll'l'i:t y l..'lh .. 'lgí;t, )' (.h.• re· 
ulas d~·rivad;" .,,. la l'illl'fll(•lil'it )' ht l<:oria de lgs sislclll;ts; 2! Que la 
·princlrail~·si., dwil';,¡,¡.. "" es1c mwvo cnii>qtl~ ~s que. ram el cusn 
espuciJ'ico d~ /;1 prlldtr~'<'l<'>n rLtt.,l, es n«'<'Sóll'i<l r~cono<:er que dicho 
proceso st: llcn1 a <·:rbo uli/liardo u '"" rc:cur.<o.< nalllnt/es ,·omo los 
medios hasims <' irfl·mpl:r> .• tbl"s de: producclún: .~! (,?uu la t:CJIH:iusi6n 
nlil~ CJhVJ:t 1'~ Cflll' th•!Jt.• Slll'gil' lln:l_h'Orfil dl' l'Ur;klt'l' flllq:radtll', C':lf>:14'. 

Uc IIH,;Iulr ~·•• Ull ",J¡ 1 llll 'J'III ' t·c Hit'~·¡ Jltlill h 1S lilt ·u H'c.•s t't.'l JltJgh:t J"i y c..•<.'U· 
n6rnlcos <¡uc d,·¡c•rrtrirr.trl im pro~·~sos de prodU<;d6n prlrnarí<Js, 

EJ reto c..'nlfmt'l·~ p:cn•c.'t.' ~urs.cir c.ld rc..•t.''JOUl'IIÍ:~;:nto de c¡uc.: el pro· 
c.Juctor ruro1l s~.;.· ~¡:ella :1 un llliSillO tlcmr?o inP:Ic:rs<) l'O do.-. c1mp\JS o dl
mt..·n~Jon"'.'\ ruaod11 rl';lliZ;I d pn tt't.•su <.h.· produn·i(ul, qtw· t.' :o. gl'llt.'l':l· 
dün c.h: hi"'lh .. " p:u;c l.c stn·h·~l:cd, "'1'1 tk·l'il' l'S un fl'll•'uncuo Sodal, fH.'I'O 
qu~ l~mhicn ,., p:rl'lr.' tk•! rtrclólholisnto n;IIUnl/, dado qu~ lo que se 
r~ail:a1 no ~·s rn:b t¡tr<· /:r ;1p1'11jli:rrión de los fl'<'trrsos o lo.~ ct·osisl(·· 
ma.s. ~¿Cómo arrih:tr t'&ltt:n~o·c:." a un cS<.¡lH.:rna (.·nhcrcutc tlt.'l pro.::~so 
protJ4c1ivu rural e¡ u~· 1oml· l'O í.'LJt!nta nmbó!s dirn'.:nsionl•S! 

(JI 
,.:> 

Es imeresantc sc·r1;r/:rr dmlo e; an:llisi.< de l:rl proceso ha oiuc, rcali· 
~do di: mancr.1 '•·p:rrad:t. indcp~ndienl~ y en muru:1 ignor:ttl('ÜI, ror 
UlVcstl¡¡:tdcw' ¡wn,·ru·t'k-111<':> :r dos dífcr•·nws t·:rn1pos dd mnodrnien· 
10 (ia.s tlifcr<:nh'' ,·r>rrknlt:' dv la ~'l'oiogía htrrn:rna 11 n1/lurai por un 
lado~ lu e<:onornia dd ouo). A.<í. lo., ~wnornisms, eslilntlhldos por la re:· 
aP.anclón de los lf:th:rjo.< st•rnildes de Ch;~yanov murrtmher, 19!!4), es· 
tán dando m;ls alem·í(Jn :ti fenr'rrneno. ele ht rroducdón cnmpcsin:t (que 
no es sino un •·a.~c, p:~ninli:1r d~ la produc~ión n1r:tiJ y ele hecho ~e ha 
d~do )-a un ¡~:1so irnponanrc :ri reconocer 4uc los .~islcrna., de pmcluc· 
ct6n camfl"smos prcst·m;m p;rrlkulnric.laues o esrccilkidadcs que ha· 
cen pnlcti<111nenw irnrosihlc l:t nplit'Ucíún del rerenorio de mérndos y 
c;uegorias urUiz:llios p:tm cl nn;i/isis de 1:1 econom!a de m~rl':ldo. 

.. •. 

,, •• 
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!. 

.. ;~~,:~;,~, .:·, . . .. 

;···~f~~'¿¡;;;~mc lo ~m·~,/~r, aCm/os es1udlos m~s complc10s <.le c·:rr:rc·· 
ler;empirico (ba.slante escasos ror cieno frenle a la glganle.<c:t ,.;,,,;. 
d:itfde lr:thajos lcór/cos que sltrjlleron en /os 70's) que h:rn rt•:rll:'.""" 
/os.<:<'ünomlsws, .~t· drcunsnlhcn n rc:tli~:tr d an:ilisi.< ckl !"'"'"·'" 
prÓc.!uclivo consider:llldo a los fac10re.< n:lluralc:.< corno rr:klil':rrtwn· 
le lncxisJenleS 0 redudbks :11 mero 1érrnino de m;ll~ri:rs pri1n:rs; ~s 
(/c~lr, drcunscribcn su ~xrlomdón del fenómeno a /orncr.rrn~nl~ ·'"· 
d;IL Por t•llo ptrctk• dt•t·irs<' qtrt' l:tl••s an:'rll.<ls dan J'i· dd ¡>ill<'•'·'" <'ll 

1

.,. 
un\;udo ecológico ,una defornt:tl'Hlll que no /t;ll'l' sin" l'<'l'IIIÜII' rrlll' 
dl' ·r,;s n.·IÚ~ m:\s frt~<.'lu..•nh.'llll.'llll' olvidados l'll J;¡ l'i.vnl'i:1 ,.<,llll'lllf'ur:l· 

' llt.'•l: .(:.1. lit'~ 'l'Sid;ld de..• CHJUtclílJI~ar Jt 1:0. fl'IIC 111 H'IH 1~ Jll t ldllt 11\ t ,..,, 1111 

·asu~IO ~¡uc ha comc:nzudo u iw•·cr pr~scnt:ia •·nlalilt'ntlur:r 1ct'. Srrtillt. 
19!14; Mnssey, 19!14). CorilCi'tjcmrlos de'" anlerior [llledcn l'iiarse l:r 

. (lera/lada propu~sla melodoió¡(ica de Decre y de J:tnvry (1979! rara 
una/izar la producción campesina o el minucioso llná/lsi.< eJe: caso/le· 
v"dci u cabo por Gudemu n (1978). En ninguno ti~ lo" dos c;rsos s~ 
('Ui)iplc,! ·con In necesúrht ohllgnclón de topológlznr d fc•ncrrm·no 
pi'lilill·l:l/vo 1al y t'tllllO l'tw strA"rhill ¡111r < iodl'il<·r 1 l'l7H l. . 

. }(:¡1si· c..·< uno unu Jnlfll-(~n de t'S(h!l''· lo:-; ilwc~ti~;ldttrc..·s sitlca~l~ 1:-. '-'tl l:1 

rei$peci/Va e~·o/óglca, Casi .siempre pen~nec/endo ól~ l'Otnflll de l:r an· 
lrof.ipiugla ~.(·ol6giC'J <Y. demru de ella al.de la eco/ogr:t n1hurall S<' l.·:rn 
ci.:U~ft~fc>;~n c) est~tclio de Nc>d<.•dadc~ Ul:!>~" llH . .'nllS :us(atl· ... : (,1,. •"11.''! · ., 
¡,•qrll >id>, en. donde.' pr~·ciomlnu r:n l.nrma t'as/ ahsoh11a ./;1 pn '"""'" '" 
-rani .. ·c/'USl> y en donde: ~1 Jmc:rcumblo e~·unórnl<'o "·~'" P"~ . ., o nada 
cie~arroilado, l'or ello se han llmllado a orlicar lai enfoque Ignorando 
la ~icistencia del Intercambio de las unidades rroducliv:rs que cs1u· 
dlao' o bi~n escogiendo casos particulares que se ad<"ctr:tn .:specl:tl· 
meii;e 'a l:ti tiro de an~lis/s. En esta perspccl'.va. 1oda un:r gen~w:ión. 
de ~htrop6iogos emrenados bajo los principios de la. •~oría e,·ológit:a. y 
l:t ieor!a. de Jos sisJemas se arroxlmaron a es1udiar el fcn<'>meno rm: 

· ducJlvo rural con el ohje1o de medir el nu¡o de c:ncr¡~ía del ct·osi.,lc·rrr;l, 
dci'cuaila unidad produc1iva rural no es consld~rada sino mmo '""! 
pa11c. Quizás ningún trabajo tuvo mayór impac1o dentro <.le esl:l corrk~· 
re que el estudio realizado por Rappapon (1967; 1968) en una comun1· 
dacl'tribai de Nue\;a Guinea, el cual fue en cienn .form:r el pun1o de 
pa~ida parJ otros nums:rosos esJudios. En es1e enfoque, la población · 
11umana, y por lo 1amo la unidad de producción, se cons1dcra.como . 
una)specie más en el. t!cosislema, de rai suene que la unidad h;ísk:t 
d.: ah:lllsls es el ecosistema por enlero y no el fenómeno producuvo 
(es .. decir hay una "delncaci6n cien1rnca· de la Naturaleza). Por lo mis· 
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m o. St: :-o.1p1 llll' 1 ¡uv ¡, ,.., fl'IH.,Jlh:IH l.'i pn 'duct i\'o'i (~· ¡, ,.., vull u1 :th:s) , lf1L'· 

rJn eJe :H.'_lll'n/o ;¡ J.¡..,J\')'V' Vt'll/Úg\l.';l.'i y lllll\ /t!J.'\ pHJl'L':O.Il...¡ IHIIII:lllO.'i SOil 

rt;duchf¡J_, a llll'Lt.., hr111 i<~IH's l·iht·rnl·th·:~.· 1-:1 :;ltul dl' l rítk:1." qtH.' c..- .... 1:1 
rorrhmh· !1:1 1n l/1h /1' 11:111 .-.id1' , ...... ulllid;,.., P' ,r ¡\/111:111 1 I'JH·Il. 

l<t.•:-.ulta dv un vnt•nllt,: illll.'h.:·s .. :pi.-.tl'llltJit',giro )' pr:h'til·o L'i ll'I..'OIHll'LT 

un f~.:núnJenopanivul:~r d•: la Jvalic.J~d qu~ c''"í sil·ndo c.xrlrmJ<Io desde 
dos •ln}:ulos IJ Pl.'l ... pvriÍ\':I't nunrh.:t:lllH .. 'Ilh: difc..·n·ntc.·~. illmque apólfL'lll!..'· 

llll'lllC f.'Oillplvllll'l\lalifb. Ello\,' .... a:-.1, rorqliL' 1..'1 fL'nl'lll\l.'llD dL' 1:1 prodw.:
dón n1ral. 'ilu;Jd<> e·,p<:ci,Jirnc·nlc ju.<lo en d borde· o la 111ernl lr.ll1a c.J~.:I 
org.tlll!-iiiH 1 :-.e 1n:tl ~- t ·n Clllltinu.' t'lllli:H'III t 1111 ¡, ¡~; 1~'1\I.IIIH..'tH l.'i n:llw~tiL'.'i, 
COihlilll ~·· · 1111 1 ·' • • ' \/11 .'~' •JJc '~'~'• t ;, 11:ul• 1 dv 1111 • ·ar:h'l' ·¡ ¡,¡¡;,n··¡ i1 ·p u hh li. 
IIIL'/I',Irllt:d. E11L1 .11 ILt.dtd:alli;tn t tllllt'lli'.adtt ;¡ ..... ugvril:-ot..• .d¡·~,.·nl:tih·;t.'i illiL'· 
W~tUcmL.., l.'ll h' quv ..... v.~ur:lllli.'I\IL' I.'Oll="lilu)'l..' uno t.k.· In ... ll • .'tiJ.'i m:i;-¡ ~1paslo· 
n;Jnlt'S para L·l tl 11ltltilllit.·ntcJ t'<JIHL'Illj}l)r(lnl'IJ {1:1 ron . ..;,Jiid~tdó 11 dt: un01 
cconumi:t L'l't,¡,·,,~.,:i~,.;, 1. :\ ..... i. Cuol..: l I':J7.1J ha hL't'IJo llll:t /;,l'g:t n.:llL·:<i(m ~o· 
bre la ncC"e•sidad de· 'lllinli:u· el enf<Jque ewlógim .:nn d de la el'<lllllmia 
poli1h.~1, 'm l~tnlcJ que 'J'"h:di'J ( 19H1. l~NOcJ ha propw:,.,to llll man.:o 
('onr~·.plllnl p:t¡:t tt·:d¡z:lr 1111 :tlllll'd:ljt~ Vl'tlhlgh'o )' t•runc·,,¡¡it·¡¡ dl' l:1 pro· 
dllt't'JtJIIIIII.II. ,,,,11"·/'''tl,t/ t•n/a.¡., t•ol;¡ pittllun itHII;Hupv,..,¡ 11,1 !'1'11il' 

d• J, I'JHII. 11
NII.• ' 1 Hl.dlllt 'IIJv, IIIH' lid 1 1 'JH'"/) /¡,¡ dvdit 'ild11 1111 lil•r•, 1..'1111.'· 

fll ;t ll.'illil:ll·l'/ •ll't,/111.111111'/llll ligtii'IJ.-.tltiV j¡,,., l'II/U'l'JIIt•·· I[IIV dl' IJI:IIIV• 

1:1 doiJJ~,.• "lii!-Cl'll d,·..,d~·I.L"l'k•IH'i;l, sodal~·s )' lli•th'tt(l~·¡¡:, p.lf,ll.'~lllflt•;¡r Ull 

mlsmu pruc.'l.'!'o( 1 1' IH..'d lt 1 IHIIII;IIH '· lolll:llldc 1 (,'1111\0 h>JS(..' 1;1:-i .'iOc.'Í!..'dildt::; 
pn.:o~grk11lú."'. E,, 11111:1!Jk qut• !..'~te J.; trc.:~ c.:.,:fucr%os tuii1:1n (.'IJillCJ p~ 1ntu de.: 
P!lrlJc.la p;;r.J MI., 1'" ljllle''I;J.< los pl:ml~.:aml~nlos orl!(in:tk·.< de Murx so
hrc d prrKf:S\1 de· protlu•;•;iún y sus rdadones l'on i:J Naluraleza. En 
otr.t fl\!l':'t¡>L'l.'liva. ll:111 'lilg:dt• tr:tl··ajos t¡liL' intvnlan J:¡ illlit'lll:ldc'ul tiL' h1 
prudun:i(Jil pli111:11.i:t \tlll /;¡ ltHIJ;I t/1,.• dL'<.'bitJIIV."i l't.'OJII'IIIIil.':l, O .'iilll¡>h.'· 
mcnlc ~a ''\'illu.ll'1 1 H1 llltulvlari:t i¡c.·nl:lhi/idadJ de.· dvrt11."i sbtL'IIl:ls de.· 
prrxl.ul~·ir'1n IC/ . .li:uJg, IWII, C:harles, I'.IH'.i: Caslilltlt'l, (jllllfrlerl, 1\)')IJ). 

l:l~l":;i:Jd\1 ""'"',¡ dd 11 >r:< l<'iJIIiL'nlo n" ak,lnza, sin e·rnharg11, a :1rrih~r 
1odav1~ :1 una lt:ori:dnl~.:¡;rntlva lcwlógim-emn6rnk·:1 ¡ del proceso 
de p:oducclón n1ral, >in la cua! es l:kil:unclllc imposible ll~var a la 
pr.iciJCU las 1111:didas IK'C'C'"Jrb.< [1~r~ 'JUe la SCJdedad humana haga un 
uso corr~nodc lus rcrurso.< nalur:Ji<::s. Como en 1:1 caso amerior, ayul el 
obJeio de es111du¡ ha SJdo ailord:~do sólo p~rdalmemc, resuhado de 
c;1da.una de la< pe·rspvniva.< l<'c">rim·mt·lodolúgic;Js 11ener:1das desde· 
l:1s di.<dplinas hal >ilu,dv.,. Mm m,·,s, no oh.<l:tlll<' la voluminosa lill'l~llu-
1':1 t¡U~ t•xi,:w soluv d '"'"" de· In< rL·<:ursos naiUJ~dc·s, la rdlcxlún l~.:úrl· 

Ul C:J Y m~.lodolú!li<'a "'hre· d pro<:cso por el <:ualla sul'i~.:tlad se los apro
UJ 

: .· 

¡.· .' 
pb h.1 quedado conf1n;.~.da a uno:-. cuamo:- alHOH.: .... , ~> h!t:l~ .... e l1:• .. ~.:.1, 1.1· 

lb < .. h: lllóll1<.:r.l ~upcrOcial e in~wnua (vgr. L'1 :tn:dt. ... s ..... t.'tWr~:vJI\1 1 ,lv 
Odum, 1971 ). En suma, 1odn parl'ce indic::r <¡UL' nn:-i vnnllllr:lllltl" .lllh.: 

u¡1:1 prol>k·mútlra l'liY:I I'L'Sulud(Jn c.:onlk·v:1 1111:1 t'lltlllllt.'. :111pt111:•1h'L1 

t~llllo h.:úrit·a t·omo pr.k'lil'a, y t(liL' rt~quic.'IL' de b prq):lt~lt.'lllll dv p,,,¡,_.. 

sÚmalcs ubico dos .t!n h1 nueva pcrspt:(.'tiva tic la '-'t:onomí:J \."l..'uh·~>:H::~. 

11. I.ns "ciencias cnmpe:;lnns" sobrt• la ll:Jillr;lleza 
y In apropiación de los recursos na1urales 

· A difercnd;J de los dos pr•>hlcmas a.11eriormentc examinado.'. '"1"¡ 
al~rdamos una rrobÍ~Ill:Íiic:J yue CliC~IIon~ las mi,mas bases i<k·ol<"lgiw· 
rolhkas d~.:l c¡ueh:Jl'Cr d~.:mílko Wlllemrorimeo y Sll arlic<e·i(H). Como 
H.'.'i\1\I,Hhl dl' \lll:l t'tiiH'VjH'it'lll dt• h1~ t'll.'i',l.'i VI\!·,¡:-, tpl\' ¡·J ¡'¡¡¡j¡'llt't'lllh'i 

Jllil.'lllU dt.'llliJkiilll1,.'ill1..' \'il/id11 L'S aq11d ljliL' ~l.' 11\lli\'ll\' dv 1111 lli• '' ''·"•' 

' . 
'• .. 

fe ;1'111:11 dL' t•dUt'ildÚil Y (jll\.' M.' l'l.'iilli".H l'l\ d .'ii..,ll'\11:1 ·"11\'b llliVIl11' 1 \'\ 1 11 \\ 1' 

dc..lu dc lnMIIw.:lom.·s, h.a.: "nOIIllill'' cxl'l~1!r c.lcl ~o.:~lu,,:rt.o pur r.H • .'IIlll'.dlt,lt. 

¡J uprupluciún-dc Ju:¡ ic(.;ursos n;,~lurult.:~ tt.x.Jo d <:llmuh> c. k· .1..·1 >IH Jl,'i111 ¡,·ti: 

10:Í, tecnologías y ~~lr:H~glas producllvas r.l~ car:k1er emrí1·ic·u e.xistcn~e·' 
~·¡, la 'memoria col~ctlva de los produc1or~$ 11mdes. E"c fem'>nwnu no .. , ... · ... · 
h-a h~'ho mus que conflnnar uno de los msgos s<x:i:de~ """ c·onlr.<dic·· .. ;· 
torios de la ch:nda y h1 tccnologht conlclllrmr:mcas: ~ll mllu,·:d id:trh'lll 

c:umo (mk·o t·onuchnh:nlo t.:apa~ de n.:sulvcr l:1s prohl ... ·¡¡¡;ilit·as dv Lt 1\~·. 
:~lld:1d ~od:JI y naiUJ;Ji. Ello ha llel'ado a (omz ( 1'!7')l ha .<t·nala• '1"'.'' . 
. "~ . .'pm:~ dcllnlr :o que es y lo qu<' 110 es ci<'milko, 1~uc.<l ~~ s~ ~·ic·ebd a pil· 
t:¡,·crilcrlos implícitos ba .. lanle panlculan:s: denomma C'll'lllliln>s a l<~d:~s 
"'qu~llas capacidades y conr.x:imicntos sus,·cpliblcs de s~.:r si~lcmali<:~dc" 
e Incorporados dentro de la cuhurJ at-..d2mica de l;¡ cbse domin~nle >: 
denomina no denlíficos a ·{odas l;¡s habilidade~ y con<ximicnl<l.< qu~.: 
¡}enenccen a un;¡ cultura popular en vías de d~sapnrición". · 
¡. La aguda crisis ecológica generada por los ~ciUalcs modelos pro· 

ducllvos rur~les (agropecu·.lrlos, pesqueros y cxlraclivos), cxprc.,ada 
~:n fcnóm~nos 1ales cor.H> IÍ1 p2rdlda de suelos, la dcforc,lili·iún, la 
deM.:rtlflc:1d6n, la salinl<adón, la contamlm•dún de cdcrpo.< de· agua. 
h1 ~xlinclón de tlorJ y faum1, y los c:unhios de los sis1cnws dim,·ll;w, 
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y mcteo .... Jgit·o, lo,·alc,. regionales y globales, han hecho l'ülvcr los 
ojos a lo; sistclll:t.< tr:tdidon~le.< de u.,o ue la Naturaleza y cst:ln dan
do un nUL'\'CJ tul Jlflltag~·,nh'o a las nlltur:t~ rurak·s. l·:sl:t rurrit..•n!t.' dv 
pt:n.santiL•tnu, ctd.t VL'~ m:L'i L':<tcndida, se t:m¡)~ña por rL"tomar Ja.'i 
prJl'lic..·as lr:tdil ionalt·!-1 <.k nmncjo de los n.:cursD.'i n:11ur:tlcs <.'Omo 
puntu de p:11·1id:t parad tli.v:no de si>tenl:ls alternativos, ecológica
mcnll' :tdt.'llt:ttl• '"'· :-,ttrgill:t dl· I..'S('ltL'I:t.'i 1 a n <lisítlll H1l:ts c..·t unt 1 1:1 ctno· 

.ciencia i11 :lllll"Jl"l"ll"' ""!liiOsdtiva; )'la ecología cultural dentro 
de la antrup"l"~i:t o la ¡¡cu¡¡ralia humana iKict, lt)HOJ, est:t co· 
rricniL' ha t:rl':ll¡,) t;tmbi(·:l un csp;tciu :.d intt·rior di,.;' J;¡ agronomí:.1, 
bajo el noml'"' dt· :tgrot·n>logla (Cf. Ht·rn:lndt•z-X., .l'lH7: Ahlt•rl. 
I~H71 Y d(.•l.t l'11•1•i.1 hi••l••g•:t, t'llfllf¡ una t'ltu•ldolo1:i:l. 

_1.a. h:'>i~ ll"IIILd d,· l'~·'·' llll~'\'a l~'lltk.·nl'ia, la qw .. · por l'il'rtu fH:rma· 
ncu: lnlpllltl:l l'll la llll'nh: de sus seguidort•s. es que el proúuc..·tor ni· 

- ral lriH..Iicion:il pu.~.l''-' una c..·k·na r:.~l'iun:didad l.'t'ok.l){h.:a que favorcl'C 
un u:;o c..·onsL·rv;¡l'ionista o no dcstrll<:livo d~ los rc:c..·ur!\OS natllrale!s, 
una h1~~tc:oai., .~Jlh.' :q><:nas <.·umicnza ¡¡ s<;•r c.xamin:.~cl:i dl' manera rlgu
ru ... ;, ((.J.' )/tl/u·/;.1 .\\' :\h'tllfl, /Wi?; Toll'llll, /1) 1)1);¡). ''·"¡: J;¡ \'tllll'lusi(lll 
t¡l¡/'j~,Hia t''l l¡tl<' ltot \'..., J'''"'i/tk• :lp/iv:tr ¡·jl'l\l'lil ~· 1\:l'llttlttHJ,I ,1 /:1 f''-'SU• 

· lw:ICIII dl•ltt.....•J dnolrultiVtl dv 1:! Natural~·za si 1\tJ .. ~"'-'l'X:IIIlilla, se.• n .. •vl
!):t Y se p•;¡u.- :1 ptuvl>:t dl· IIJ:m~o:ra par:dL'b, !:1 l'.~pcrh.·m·ia qw.: rcprc
scntun c:s::.) liL'Ill i:ts <..':llllfh..':oaÍ!l:l;, <J~ l.'tlr:lc..ter cmpitil'O, Cre:td~IS y UCU• 
m~duda~ ~ ¡,, l.11g" tic- l:t hbtC>i/:t, H<,>y en día, t:XI~leil ya propuestas 
nl;J:i e~ n~c.'IHI" c.h.:t:tl~ad:t."i p~tra llt:v:~r :• <:abo nucv:t~ e."itr:ttcglu.s de 
apmpw~t(m dt· la :--iatur:tleza basadas ~n la ~xperi~nc/a tradidonal 
p:.ua purdonl' . ., gL·ogrdfic.·:•"i :an dif'cP::Illt.:."i como h1 rcgi(ht Alll:t:dmlca 
(Posr:y, VI al.. l'JH.í 1, ~lc!xico !Toledo, et al. 1\IH)J, ~1 sureslt' ""Asía 
(Mam:n, I\IHit> "d "''·'"' :tfrw:111n tHivhards, i'!H~l. 

C.sta nw:va :nlttud d!-' I'L'I.'OilOCl'l' y nuwalldar los cunol'i111h.:nto.s 
gcncnttlos <:n el ni>·ci de /u pr:ktku-mn~r~to y lo csp~clri,·o-panlcu
lar ~~~r panc dt• un lllnnero t:td:t vez m:'ts amplio de Investigadores 
constttuye una ruptura de ctr~cter social, ídcoló¡¡ico y epistemoló
gir::o de enorm<: imponan~ia, que está dando lugar a un;¡ nueva área 
disciplinaria que pod<:mus agrupar ha jo el término de Etnoecologla 
(Tuledo, 1'.)\)0il). Ello .<ignilka lr.tnsitar por ur. estilo de r<:alíz:1r el 
qucha~cr científil'<>.''Uaiil:llivamcnte dísl•nto, que u<:ja atrús las viejas 
concepciones pu>tltvtslas de la ciencia, y que tiene rcpcrcu;iunes In
mediatas, lantr> en el pmt·eso tJ¡: trasmisión de conocimientos como 
en las prác;icas l·oncrctas dd desarrollo rural. ' 
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[: 12. Hacia nuevos paradigmas educativos 

f.•. 
i" 
1 '; . f ¿Es posible gene;ar muc..lelos productivos c:n el medio rur.tl qlll 
pcirmitan un uso ecoló¡¡lcamente n>rrccto de los recursos tic la na tu· 
rjlcza? Las tres pmblemáti<:as m1ui cxaminadas ,·onstilll)'t·n trt·.< lllt· 
~üs torales en el ámbito del conocltnir:nto contempor~neo que t•xi-
~~n ser reconocidas, enfrt•ntadas,y resueltas dur:tntc cltr:ínsitu hada 

. ...... 
' 

la" resolución pr:\ctl•a de la pre¡¡tmtu arriba planteada. El examen dt· 
t!:-úos tres ca:-os tÚH.:~ cvkh.mtc que pílr:l logmrlo c..•s nerc~ariu adopta1r_ . ~ 
\111:1 pl'I'SPl'l'tiva qlil' lk'.'iluu\1:1 lólllll' lll,..; :illJ..H.IIl's c..· ... ¡lc.·,·¡fil·,,_..., ,¡l.¡). ... . !;:.-~.'~. 
u/~dpl/nas haiJ/{tJUJt:S, ~(llllU J;¡ pmpia l'lllll'C¡Jt'it'>Jl "Jl"JJII:Ji' d<" J., ;-/ ·, 
élt:ncla y de la lnvestigadón y educación d~mílkos. . 

•' "' 

.. 

·V F.n efecto, los tr~s problen1:1s examinados nos conducen hacia ii,·:: 
rlU<!VOS ámbitos del COnOdtnlento rd:HiVOS a: } ) la t:Oll<:eplua/il"CiÓil dt•· 
ios recursos nantrales: 2) la economla ccoló¡:lca, y 3J la etnoemlogía. 
Ni> se tr:ua de propont·r aprh>l·isticmK'lllc una obligada ¡wt.<¡w<·tll a 
lnh:n.lisdpllnarlil, :;lno c.lc n.:c.·uno\.''-'f una Llc.:lillliladún dili.:n.:ul\' dd 11hjv 
tu c..lu c:;tudlo que nti'U~k·s~l "lhu.'l'loncs" d~.• m:i . ., de.• un~1 disciplin:1 F .. "la 

. ·. 
" 
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1il~ll)cm dlfcn:ntt: eJe th:llmltai l.'l O~'ljt!to di.! estudio no es tampoL·u c..•l re.•· .~; 
RUI~1do. c-dpríchoso del investigador, sino la consccuend3 de ajusuír el· ··~, :~ 
éonuclmlemo" una nueva necr:sldad (gestllda socialm~ntcJ de tr.111,;for- --;:~; .. ,~ . 
mur la r~alldad (en este l'llS<> supemr la (fisls ecológica expresada en el .. ;._:e 
uso c..lestructívo ue los recursos naturJlcs). Se ddx: emon•es rewnoc~r .. ,:,¡;.- ·¡' 
qu<: el ~arcelamlento ono<loxo d.: la realkbu a que ha dado lugar d re<·:.·{;~:'•· 
conocimiento habllual dt! las disciplina~ normalcs, 1!:1 t•stado "1''-'"""'·~'·;'f.':;,.' 
t·imm un uhst~culo parad <.lcs:.lrrollo de..• una h:ori:l )' dL· una llll'h)l,lll!'t~~~¡:·., 
Hía <.~lpaccs de ubor<..lar coiTt.'c.·tamf.:'ntt• y di! n.·s~ llv~.·r 1~ 1s 11111.'\'l 1:-o 1 Wl ~~ lh.'> t.~:. ·: 
_ÍJ1as pr:ktlcos que se han ¡¡ener11do. Y e~! a nueva form:: d~ ·:iiulllill:tr ht.' , ' .. 
· r~alld1d' supone clubk'ar lus reflc:l·tores cn pos/dones dilt·rt•m,·s¡;:c~··:" ··: . 
•tt.: Para el ámbito ue la rt:alldad qu~ este ensayu examinu Oa· apro··· 
placlón de los recurs'JS naturales), no pueden dejar de setialar~t: lo.; 
esfuerzo~ que han surgldp en años recientes desde el interior mlsmp 
áe las disciplinas onodoxa~ para resolver y superar las propias llmi
(-.íciones pam aborc..lar estos nuevos problemas. Los imc:nws aún In
fructuosos por genl:rar una ecologla humana responden ha.<ta der· 
tq punto a este· Impulso. Sus pretensiones globallzac..loras no logrJri 
sin· embargo Ir más allá de una serie de plante~rnientos vagos y ge
~erales.' En el n¡lsmo sentido deben ubicarse las pretensiones m á~ tc' 

l -t; ' 
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. rrl!n;.~Jc:.. dl' cn.::1r 1111:1 an:ropologla de los recursos naturales, su
gerid~ por llull1111 ,., t1l IIIJHC,) 1.:omu una IHil'V:I .... illtL' .... i..., <.k- la cnJ!u-

• gí:t Cllh'.lr:d, l:t :tntl<lp<ii(Jgía cngnusritiva y la amrop<dogí:t L'c:on6mi
¡ e::'· o/;¡ de 1\'lfl/t.l<<'' 1111:1 c:<..·osoclolol.(ía l'/1 d intl'liflr dv la :-.odolo

~'" Wu•cd, 1\l>lloJ )' """ a¡:roecología en d :'11nbilo de· la.< dt:ndas 
: ugronór.1ka.< 1 .Aii i<.cri. 1 YH 1!. 

De ludo dio log¡;¡ dvrivar.,L' la 11rgcnt<: nc·ccsidad de gcn<:rar nuc· 
VOS fl:tr:tdigm;¡, t..:ductti\·os ronf~n.:iOit.tdos il partir de 1:¡ c.JclimiW· 
ción :i~uro .... :t dL· tHil''''¡' Dbjc.tos d(.' l'Stud!o, nlll.'V~l.'i m:1n.:os eont:t'p·· 

lli:ilo;~ Y ""~'·."·' :JCI!Iuck·., h:~na t·lconodmicmo y su aplit·:~ci{m. Ello 
SJgn¡f¡c:¡ 1r lll:b :lila de· J;¡ nwnoscada, por r<:iwr:lliva, IL'Íldcnl'la :¡ I!C· 

Ol:rar c .... <¡Ul'lll;" .l'dlU:aii\'Cl'i (}' di.' invcstigadónJ iniL'rdi.q·ipllnarlwi, 
<¡u e apart·t·c·n lli:L' t "ill', rc·:JtTinncs aurom:'llit:as a la crisis d<:l cono· 
c·imit'nlo g<:,lad:~ por la prohl<:m:1cka :unhi<:'n¡;¡J lom:~d;¡ gloi>alnwmc, 

. que comu r<·.~puc··''"·' L'onst•t·ucnlt•s a los problema' cspt•dlkos que 
~.'ia prohk·lll:lll~·a c.h.· ... vlh':ldt.·na. l~n ,ltra."i 'j1al:thras, l'll c..·l dist.•r"HJ dL' 
n~ll'\'OS v~t¡lll'll\:t:-. ~·urrh.·\1bn.:s nu es sul'lck·nw ponc:r los "ojos" de Jns 
thfc:n·mv.-. di.,riplin,,, -.ni•:•." \'1 mi'imo p:mornma, f'Hil'S dt• \'Sia nnwl· 
g:nll:t n•• n, .• , .... ll,,ltlll'lllv ·M· tuigina l:t pl'I'~IWt'liva l'SP.L'I':Id:t. p111• c..·l 
t'Oillr;u·Jc,, la 11.n v•o~d;ul th· "ihunin:u" l:1 r<..•nlldad d\·sdc..• otros tÍilJ.tlllo.'i 
hnrJku 1~11 4."•111l'IIC11jll\' Ml(lillll' l'l dvt';llll:¡¡:·if..•¡Ho dl.' IHil'\'IJS objc..•toS 
tic l'StuduJ, l'l dL·,Ilroz.unicntu de nuevos rúúrcos dL' rcfL•rcru.:la con
c~ptu:.dc:-. .Y b lran .... Ji •rm:ll'lún clL' la .... ~~ctitu<.lcs <.1~ 4uicncs r~..·~lizan lu 
lnvc~llgau(,n " J;¡ lr:lllSllHicn. l.u' lr"s problemas cspccífic"' examl· 
nados c.:n cstL· uh:tyll c..·n t:~rno a 1:1 nct'L'sidad pd<..'lka de n.::dlzar un 
u:m ac.Jc<.uad•J c.k !IJ'\ n:rur:-;:o.'i natur:tlt.:s, parcn:n sug~..·rirlo. 

lllhlio¡¡ra11a 

A~u il.a r• K1 •hh:~lo, ,\1 1 II)X7 1, /. •. /t 11'1111 a lcl.'i rdacicnlt·.~ gc•uf4rti}Tt1-i•<'fJif1¡.:fa, Univl·t· 
sJd:u.l~\utowun.t d1.· S.111 1 eb Pnto~i. Ml·xko. ~ 

Altil'rl, M.A C 19tf:" 1, .I~H'''' ui•<J.f.l'. tbc• sclellltfk l;usis uf rlill•nwtit·e agriculfllfl! 
. Westvir:w l'n.:s'i. · ' 

Benahmffy, L. v''" t ll)(vt 1. 'J(·w {u J{t.'llt:rul c/c• ~·is;, ·rnu.'i, ::CE, Madrid, 11)76. 
Senmnd, G. ( l~lilJ, -cun~lrllln.· la ut?ourJphie physl<..jUt:", flt•rvdote 26:90-118 
Bru::>h, .s. <_197;J. ·'J h~.· llllll't:pt tJ( c.:~rryinx ~ap;tl'il)' fu:- .s)•.stcms of ~hifting cuhi~ 

vatton , Aml·ncrm.·llllhnJ¡,oiCJ¡.:f.,·J, 7:':799-HI J. 
Uuncn, M.L.. G. Sd~<>epfdlc y M. Millcr 119H6>, "N;!Iural Rc,m~tc< Anihropo· 

logy•, Human O?flllllzalitm 45:261-269. 
Buuel, F.H. CJ9H6), ·sodolu~ic el l'm·imnnem~:nt: h.t lt'Oil' m:tlur;uion de la é<.·u

I~Rit= lnnn:t in~.··. llc'l'lll' Útil' ··umlcnw/ ele~· Sc:leouc'#·~ Suf.'ltll,•s J 09:3~9· 3HO. 

~ .. : .. -'· .... ,_......__, ... ~ 
l 

. 1 
. · .. <, ,. ; .. 

,. 
'" 

!· 

1 

1 

'· 

.:(:;,~tillo, S. y R. Ciottfrk•<.lll')t\1)), ,l1r/IIU,L:L'IIIt'l/l P./mi t'tl",l'lc'l/1 11.' /11111/IIIJw~o~flt•l 
·,, . 11.'\..~t'l Ju a ,h•n:lujJIHH cuwttn· ~.·c•llft'.W, CA TI E. Cu..,\,1 Hh.:.1 ,• lillt~·u;.:r.tli.!~h 1 tu l' 
~(:ook, S. (1973), •Produl·tlon, 'cl·olo¡..:y ;tnd cnmomlc' :lntllrtlf11lltl).!.)'. lltl\1'" tcl· · 

L waids an lnlcHr:IICd fr.lllll' or rl'Íl'h.'nt"l', Scx:lal St'lt'llt';' /1(/'omuifllll/ 1 ~:. ~.~~. 
~ Cll:lrlc:., A.T. ( 1 ~H9), • Ulu·:H>~.'ItJol'l:\lllli/Hil' n~ll<.'l)' 111\lf.k•b: l:il'K IHI' \l)'ll.ltlli\'; ;111\1 

;\.' multlohjec:tlvc: manag.:mcnl'', G'tmudtml.fuumúl e{ F1sb~ .. 1· .... , .aud ,J¡;uort>· 
' · Sclvnces46 (8):1213-1222. 
Christian, C.S. y G.A. Stewun (196H) ·Mctho<.lology of intt·¡.{r.tt~.·d ... ur- ~.:y.'i. ,\cf'i:d 

, . survcys :md IOiegrJtcd stmlil's" Prol'cl'd. LINESCO C:onr.. l'rinrirk• . ..; :-oh.•:hod .. 
i · lntc¡.tr.ttlon Acrl:1l Studic:t. Tolous~:, Fr.tnc:i:t, 1967. . · 
~·l>ccrt: C:.J). y A.-dc janvry 11971)}, ·A l'Oill't'p!Ual rr.lllll''' urk fm tlh.' ~·mpirir:d. 
i. unulrsls o( peus:.mts•, Anwrlcwr.founwl nj'~rfc:ull/lml/:i·o¡wmfr.,~C~\·611. \, ,, 
! Durrcmhcrgcr, P.E. (l~d.J ( 19H·1 J, (,'bttymtiJI', H!a.~alll.~ wul f:'t't•llc•mh" .-illtllJI'/1"' ."' .. 
·~:,, /u¡m· Unlvc,~lly llf ('"¡Jirornla, ll<rkci<'Y· · · 1 · · · '· 

· ·! Hilen, R.P, C 19H2), J:.'ut•lrpt. !1!1!111, Suhst.,·tc•m ami !>)•siC' m: t hl• ('f( 1[1 •J.!.l' 1 {:ima/1 .~cult · ~ ·'l,¡· • :. 
;·:; soc·tulj{m,utlcm.o:1 C::unhriUJ.{\.'1Inivt.•rslly Pr..·:.¡s, · '~·.' 
.Gols•o11, D. (1987), 'limoducdón", or. 1). Golssen y J.;•. Ho.<>l~nol CEd.,.J h: Mur·· · 
f:. jix.•(/t/foft,Rltt l'II/U Onh•wJt'/(ÍII dt• /11.'i l'ai.wjt•.,· lilll'flh·.~. 1 NIIWB·I lltSTO,\tl: 1· L. 
'.(iodcllcr, M. C 197H), •Jn(rJstnlt'tur..:s, I'!Od<..·lic'i und hblory", (.'¡un·lll t1111bn•tJt1·. 
Í·'· IOJI.I' 19:76.~·771, ·· , . 

·.~, ~~~~~~.;\h ·~·1 h..·rnaldl'-"• 1', t I'JIH '· u, ·ulogftl ,1' H 1 fst~/1 •, 11. 11 h 1111\ · l~1lld111" ·~. 
iour¡,; A. ( I'J7'Jl, "Sohn• L'l c.·unkh:r c.IL' da!'!,• \h.! 1.1 c.•lc.•twla r 111~ d,•,lutk,,..;", ''" 11. 
;-·¡¡,: 1~11Mc..• )' N. I(OIU.' (J~c.bt.) l'l'llllllilllcl J'u/(tft•n '"'la C.'lt·l·lll/1: lll~·l.!H. l.dl\llri.il 
~·· ~:. Nut.'\'11 111\:tMCI\, ··. " . · ' . . 

··:~OUJc&mui, S. ( 197~), 1b'J Dvml.o:,• of ti Nural Jú.:omnny: jin111 .'iii/Jslst,•nn• tu rn¡n1t1 · 
> .'. /l~·m In a Lul/11 American Vlllaye, H.outlcduc: & Kt:~an l'uul. · ' ~-
.: Hcm~nd•l·X., E. (Ed.) 0977), A¡¡roccost.<temus d~ Mó·tcu: co>ltrtlmd<•>l<·s " lo •. 
~ •. :, .· rnscJJ)UIIZQ, IIIWSIIIJtiC(Úil ,1' tlii.'IIIROC/r)ll U~rirvla.~. Cok¡.:lo d .. · l'_o.~l)lr:ldu;_t~ •• -~ 
:,_-; c.lo:i, Ch:tpln~o. M(•:<kn. '¡ • .1 ., 

~)lanR, X. (1990), •sume el"C.>·\.'l'Onumlc prlndplt:>s ~tnd lln.•ir :1pplk;nio1l~ In ·:t).tc:¡. ~. 
:: culturul produce ion. lntroducinK a Chlnc~e ec:nloNic~tl f;tnn·. l':tp~.·r prc.-:.~o'l\•. 
. 1\.'c.l Ul lh.: lntcrn:ulomtl Sol'lcly ror f.l'OIOJ.tk:ll P.t'Oillllllk:i Conf~·r~.·twc.·.' \\;';¡,. 

hlll}tiOO, DC. ·. ~ .• ', ~ ~ l,J 

lnguiU,1'. 119d7), 7be Approprlllflvll uj'Nmwt•. 1-:..'i.l'tiJ'$ un btiiiUIII ,.~·,1/••,¡.:_J' it!ltf,,·,,. 
'. Cftll nJ/allons, Unlver~lty or )OW:I ,,rt:ss. 1 ~ -

Kl<e, G.A. (cd.) (1980), IVurltl.~vstems ufTrudlilmwlll<•siJJirct'MII•IIIg<'II/('JI/, r 
'!!:· . Wlley 8c Sons, New York. 
'M:trten, G.G. CEd.) (1986), Tratflllonul Agrlcullurt• 111 Sutttheml.th/r¡· a bum~111 
~·. ecoiOB.Y ~rsfX!CIIW, w~~tvlew Pre:\S, uoutc.Jer, Cnlur:.H.lo. ¡ 

Manlnez·AIIer, J, (1987), Ecologlca/ Economlcs, Ulackwell, ü.,ford. , · 
Massey, D. (1984), Spatlul DM<IoJIS ufúJbour, Macmllbn. · · · 
MorJn, E. (Ed) (1984), 'The Cune<'PI of t'cOS)>Icm In Alllbropolo/{1', Wc'I\'Ít'\\' l'r.·~·. 
Nava, R., R. ArmiJo y J. Gas16 (1979), Ecosistema: lr1 u nielad rlv la uatumlc•.:a y,.¡ 

'· hombro, Universidad Autónoma Agraria Anlonio N~trro, M(·xko. · 
Navch, Z. y A.S. Lleherman 09R4), Lantlscape Hculu!{)': ih<'OIJ' wul {>ril<'tl<"<'. 
: ·. Sprlng<r·Wrlog. ··-

1 
; 

'. 

• j ,v •. -:~: ··{· .; 

. ,. • 1 

'·. 



11 

Ot.Jum, }LT. 119711, .1olh~t·,¡/(' ,.,,c·~ia y :>.<J(wi/url, E1U1ori.d 1\hnlh.', lbrt:t.:lun;r 
I')HIJ. 

Oklflch.J, M.l. y ./.11 Al~ !Jfll 1 1 ~:17 J, "Cnn·-L·rv:lli<>n (J( tr;1dili< mal :lgHJL'nJ'iy~tcms~, 
/JHJH ;'e' JI('¡• ;\ 1: / •JI). ~IJH 

l'C1.'4'y, IJ.:\.,.f F11·• llitllli',.J. hltl1n.,, do/< I'J¡-1 \) "l·.tllllll\'lllltlgy ;¡, ;q1pliL'd :unhru· 
polo~)' lll Arn.J/IJ/IIal\ lh:\·do;>rncnl~, IIIIIIUIII Urgmtiztlfirlll 1Jj;')).J07. 

lbpp;,port, }< :\. ( IWuH, G•Hiw pc1ra lw C/1/f('fUI:iOc/os, !'ii~lo XXI, M:tdrid, 19H7. 
R:.app:.~pon, JL\. f IIJ! 1 J. "TI11. lltm of l:ncr¡.:r i'l :111 a~ri<.:uhu~.d :-w.:iL·tr··. Sciemific 

Am('rfc:wt l.!1 llh·I.U. 
Rw~SiJ.!i\CJI, J.P. i I'Jh' 1 ·· l..t n llllio•.:dafcJhl).!i:l: ur. Jl\01' 1du de L'.,tudLtJ d~.:l rll!..'Jio l>io· 

fbit:o ¡l:lr.l :.u 1 Jtdvn:tt'il'lll, L'rl 1 ), {.it•iv .. ~·n r .f.l'. Ho, . ..:ignol 1 Ed,, ), /.ti MIJ!jiw
clojillrl,l!,ifl 1'11 ltt t '"'''''m• ,,;,, ,¡,.ft,,, l'tn,a¡t•S f,'lll'ff/¡•( ll\'IHEII·f JHS l'f>t-.1: 'l-,U. 

Hi<"h:ud,, 11 11'/H.;, /u./IJ~•·'''"" ·l¡:rindfu¡,¡J N•'I1JIIIfl/ll/, \V,·.,II'i\'\\' I'Jl',,,'i, IJuul· 
c.l~.:r, t:tJiur .• d,' 

Smilh, N. ( llJH 1 J. 1.'11•'1 ''JI d~·t't'lr.¡mwlll . .\'mto·e, Capiwl.multbr: Prculm·Jf<.m of 
Spac.·t·. U:t!-~il llb~ k1,·dJ. 

Tuh.·do, v.,\1. ( I'JXOI, ., ... l'l'ulogu dd IIIIHIII ':llllj)l'.'lil\11 dv J!llldutn•'¡n", AIIIITI· 

putuuiay.Um.\1,111•' J .~'l 'l'l. • 
Toledo, \'.M. 1 1 '.)H 1 J, ·Jnt,:n ... tn,hi" ccoló~ll..·o e inltm::nnh:o o.:~·o¡h·,,nit.:o ~n t:1 

prot.'l''" pr• 11hu1i1 11 p1 imal'io~, tm E. l.d(: EU. l. /Jj¡¡,,·~, t:I/(JJ.:Íii )' I'IJ1iculadón 
·,{(•/m CICnJL'UI.I,lJNA.\1, M¿•:oti~:o: 11~·117, 

Toledo, Y.:-.1. ,.¡ni. 1 IYHSJ, l::·rJ/(J~fu y Autu.wjlch•IIC{O rllllllt'J/Iarfa, Siglo XXI 
J:tl.'l., M\·XI\'1/, 

Tuh.:'-'o, \.M. lllJ!Jll:d "Th~.· l'" o lo ' ·:¡J nllionalil~.'·.:¡f pc~:o;lnt prmhu.:ilun'', en Al· 
• 'llt•ri, ~l.:\. )' :-; 1 ~~.-~ 111 ( l·:ds.) . lll C!C.'Oif•J{I' aihl Sm!f!fl't/'111 lh•¡I,•ÜIJnllf.!lll, ene 

Pr~.··'"· · 
~·oh:do, \'.~1. 1 l'NOh) ··La pc..·rs¡h'l' noct·olóHil'a:·c,;lnro rdlt':~iont:s sobre J¡¡s 

"c:knc..·la/\ l".HIIpl·:-.in.•~ .. l'ouhrc la. 1 lc~a •.:nn c:.:pcd;.d n·f~.:rt:nd;l a Ml:xll·o", 
Ch•ndm C N(nnvrr 1 l'·'fh·dal) 4. 

Toledo, V.M. ( 19YU<.). ·A l.:or.ct:pllla .. a C!W0rk for tlw Cl'oln~il':ll tcnnomic 
unalysio; ''r '''rai¡H•nhu·¡¡,,., ... l'•1n1. ... 1 ¡u~.·sl.'nl:uh l'll /.1 l:c••lk·tvrH'Ia lnl .... r· 
Oiil'iiiii:II"!'-•'''''LV hu FnoJ,,g¡, :1: 1·:~·1/lllllllk.,". \X':¡,,J¡iu~lllll. /H:. IH JI• 

'1'1 h :111, ,J.'"). l\1111.11t • I'JU~ 1. /oc•t" .'!'"~llrtl}irt y l11 lllr/¡•¡;o01iu tld 1111·dio 1/tl/ltlrd. 

I!Ui1un:d 1\n:Jw:~tu.t. ll.llld•llt.L :··· 

Worsu:r, U. 1 PJH.!J, Sutun<~ ,., vH1Jiny: tb~t tVOIS o!'r:c.·ofo~•·· And10r Pn:o;s. 
Zunnc:vclU. l.S. 1 PJI"it\1. 711(•/m:d flllil. Afumfumr:nlu/ ct,/lcc:pl in lmul.ú:ttpl! eco

/tlp,y, mul it.\ aMI/ao/itl/1.1'. ITC Ht:pon, Ensdll'd~, NciiH:rl:llld, 3H p. 

., 

.. 

-

'' 
~= .. 
" 

·; 1 

La formación en antropología 
ambiental a nivel universitario 

i 
U e he .\1 ,(.'. \i's.,·u ,.:1. 

l. El Modelo Social de la Antropoh)gía Ambiental 
.:· 
' ' 

' 
;~ . 
:i.l. La antropología sociocultural como modelo de 
dencla académica 

;: 

'e/ Ant~s d~ entrar a discutir la antropología ambl<·ntal, p:rrcc·c· ''i"o:·. · '· 
J1ado referirnos a l:i antropología sociocultural, por considvr.1r que ,, , .. 

' .. • 

;¡barÓt a la primera,· al mismo tiempo qu~ permite dc>tacrr l:r c'¡oc·u- ..... '· ... , 
flcldad del enfoquc·''antrdpológlco" respecto ele la; pcr>pcc\1'•.·'' ctJ¡.); ::: ·~ · 
o;r:.~s disciplinas soclal.es, como b soc:iologí·,t, gcogr~tlia, P'il'lll··t~í:.~·~~~.·/; ;:.;1 ·.· 
l.'(·onomía. . , 

, A lrav(•s de :-ou prúc:tiL'~I I>:'L'ih::t, la :ttllropulu¡.d:t .... lhl\~\·.1111:: d ru''' 
uh·p~1pd tic vanHu~u<.lia al insistir c..•n un:1 Sl'l'h.: 1.!...: l'lLI.''lil•ill. .. ~;qu<-'· 
cóntribuyeron a la autoconc:ienda cultural de Occiuentc. C<""" llic:;;· · 

. • . l 

lo señala Gecnz (1984), dla 1 

nos enseñó a ver que el mundo no c;¡á di"idrdu c·;rrrc·_t., · 
rt:ligloso y lo supersticioso, que existen esculluras en b., '""·.r.; )' 
pinturas en los desiertos¡ que es posible el orden político >in el 
poder centralizado, y la justicia normada sin r~glas codific:rd:rs; 
que las normas de la razón no fueron definidas en Gr('ria r.r la 

-!-evolución de la mor.1lldad se consumó en lnglat~rra: Y lo .'ll•c ~s 
má~ Importante: la a'ltropologla rue la primera en Insistir que ve

·:-· mos las vidas de los otros'a través <.le lentes pulidos por nuc:stra . ' 

. ' 
'· ' •'. 

·; ',r:·;·:·~:f~· 
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1. Introducción 

DEFINICION y ALCANCE 
DE LA ORDENACION DEL 
TERRITORIO * 

~-

Cuando se analiza la interacción entre el hombre 1 · · . · 
la ocupación del espacio es· un proceso que incide fe~~omto fiSlco. se encuentra que 
condiciones del ambiente humano El ha b b 

311 
emente en ctJnfigurar las 

al 
· m re va en usca de aprovechar los rec 

tur es para su bienestar y para ello los "pone al .. d . ursas na· 
producción. Pero la base de los rec~nos natural:~ vsu o:and::cu~~o a .c•.e~tos modos de 
condicion:111 el carácter de las actividades económi~ u y. porubali.dad. a su vez, 
ende, a conronnar su hábitat. q e se realizan, contnbuyendo. por 

. Cuan~~ la ocupación del espacio se ha realizado en fonna es o. • ·. . . 
mea .de dejar hacer libremente" la historia d t b d p ntanea, dentro de la lo· 
"anar ¡ " h · ' es ac:a a 1.!-0 ante mente las situaciones de 
cional q~e a los q~=c~~o~n:;~;;~~o /o!ae::~~cia siempre mdaanifiesta a la explotación irra· 

· mas razones, tan de la antiguedad 1 · 
meras normas para ordenar el uso del territorio confi · uránd . as pn· 
ciencia ordenador~ue estimulada por la revoiución ~ d t ~~ rogre¡•v~~nte una con· 
Y el concepto de la rmi61Iíaag,de los recursos naturales~eus n. j a exp ~siOn demográfica 
p~ra ~reducir eneriJa .. ::fiiñ dado lugar, recientemente ~~ec•:,mente e aquellos ~~ados 

.r_ntonal C9n:t.9_~~ estrategia básica del Estado para a ' . s .. (;',llo ~~ la ordenaclOn te_. 
con el aprovech_arñíeñto de- fo$ reCuiSOS O:iÍ~~aieS y su;;,::áud~tiVI~ad1es del hom~rc_ 
de su bienestar económicosociai••. 

1 3 
es, .n a· prosecución 

• E!re trabajo fomra parte de la Serie de Monorrafi'at o Ettudi T · · . ·., 
CIÓII General de Planijlcaciólf y Ordenación del A mb "ent d 1 :Í· _üm~ot Etpedficot de 14 Direc-

•• curros Naturalet Renovablet Caracas. Enero de 1980' e, e mmerto del Ambitflle y de Jos Rt· 
Un eJemplo de este procero que ha tervido ra ul. 11ar 14 · 
''!'-'IÓII del ,·uncepto llrf,allr"~th"o lraci4 1111 ,'::,ce o ~ 1 condenc/4 ordmfl{/t?rtJ .r mottrarltz ti'O· 
l:.spa1ia en1re lil Le

1
• 

1
obre Rigmren Jd i• :lo 1 '"er~adtJr de todo tltemtono, se obten•a en 

nuel'a 1'ers1ó11 del 9 de Abril de J97ó ~:,·,· ~ ¡Y 0'~r!fUII."tÓt1 U!bana, del/2 de Ma}'O de 1951'i y nJ 
El PIDn Naciomzl de Urbtznümo co~figrmtfdr Í:Sera e eua~ leye~ se ettabfece: "Articulo Slptimo 
del rerrilo11o espariol. en función de lat ron .. enifn~~d d,:;ec~rcet ~e 111 o~ranizadótt rubtJnfJlica 
mayor bien~star d~ 111 poblllclón": en la u. nú la .t or. e~c1 '! WCUII y econ6mictJ, para ef 
Orderuzci6n deterrniturrti ltu &rtJndfs directri::S da, 11! ex~ne. Arlll:.ulo 7. El PIDn NtJdontzl d~ 
la piDnificacitm económic~ y social para el nrayor ;,::::::~:d~i/;!:::;;~~~!~· en coo1di11tJci6n ·,-o, 
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Desde ticmpos_muy remotos se observó la tendencia en tos hombres a co~centrar sus 
.lcti\·id:Hles. que antes se encontraban territorialmente dispe~as, en comur:udades. Los 
-•riegos dl!~iuroU 3ron sus ciudades alrededor de una plaza, y en la edad media ~e confor-
-~aron éstas alrededor de las catedrales. Las ciudades crecían. en unas opo~untdades, en 
· tm" ea· y en o•-· de acuerdo a trazados formalmente estableodos por razo· .orilla espnn , u~. • d 
: 1~s di.! de f :nsa; generalmente se recunía al amurallamient~ de las CIU~a es por estos mo-
·ivos. pero cen su crecinúento posterior, se creaba 1~ presio~ ~ara ~ernb~rlas una vez que 
a rl)bbr:il•u rrbasaba el perímetro protegido y cambtab~ las sttuaciO~es Imperantes. 

Para el siglo XVI y XVII habían a~~ecido ~o_nna:'. en t~da ~uropa, l en América se 
. si:Jbktl'fl 0 t1:1s pr'!cisas para la fundacwn y orgamzacwn de las caudades . 

1.15 ~~·ad.nks. como mayores centros de acumulación de riqueza y del quehacer intcl~c
. 1 . . 1 ndo fi'·onomía a sus áre:IS de influencia. estableciendo nomtas para el desarro

;~1 ~ic·-~:.1~ '--~~ 111:; e;·traurbanas. "Si bien las provincia: pueden dar ide~s ~Ja~!s, est?s ideas 
JtJ se di! m k'l en toda FranciJ, a menos de pas:1r pnmero p~r la ~ap1tal ; _Las c1udade~ 
·jt.:llt:ll .J. 1;. 'I:.!IHks tipos de funciones cuyos efectos van mas alta de sus h1111t~s ~rbano:. 
·lbs ¡::'{L" ;f:on s·:rvid~s esp~cializados ~.feneran y difunden el desarrollo econonuco hac1a 

1!r.!$ lit• !.1.1 • ~ h:•c1Jias areas rurales . 

l'cw 11 c·:rerkncia ha mostrado, además. cómo Ías zonas de influen_cia_ urbana,~~ don
!:.! se ~rr J'/~( ·h:m los recursos naturales que constituy:n su ?~e econonuca. tamb1~~ han 
:
11115

t
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¡,
111
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a configurar el perfil de las ciudades, sus mstuticJ~nes y hasta las tr_a~_c10~es 
: lliht'-'; d:: \ida de sus pobladores. Y existen testimonios de ciudades y hasta CIVlliZaCl~· 
JCS. qtoe entraron en decadencia, motivada por el cambio e~tla fo~a de o~d¡nar Y adnu· 

1
ist 1:1r ¡_, c:plotaciún de los recursos naturales dentro de su are a de mfluenc1a -

El espado ticm: que analizarse integralmente. No bast~ ordenar a 1~ ~iudad Y su ~egi.ón; 
:s a1 territorio como un todo, incluyendo a la poblacion y sus acti~Jdades e_~onol}ll_Co· 
:oci:.tk:;. y wnsiderando los recursos naturales, pues son la base de la ordenac10n ternto· 

·ial. 

La hús·¡ucda tlcl desarrollo Ueva al hombre por mUitiph:s sender~s: Per_o si sol~ se 
· 1·. n"qu•z•• P""a alcanzar su .elevación social, al fmal quedara rnsatisfecho SI no pers1gucn ,t.:> "" ~ .... - • d · 1 

h'gra que su vida tenga por escenario un ambiente pr~plClO,. qu~ pueda pro ucu e un 

b. • t· ·11 te•r-' y expresme y moverse libremente, srn pei)Udicar a la naturaleza._~ 
acnes :H 1 ::o .u d' 'b · · · fi 
d ... del territorio es el camino que conduce a b~:~sc:l! una 1stn uCI~:m geogra 1ca 

or enacto!l · · · "d d t "alid d d los recur 
de la pohladim y sus actividades, de acuerdo a la integn a Y~ e . · 
;os naturales que confOrman el entorno físico, todo ello en la¡p~~C:OJ.J de unas meJO· 

res condiciones de vida. 

la ortknación del territorio es. asimismo. un instrume~to para crear un nuevo sist~~a 
je \·alares para ql e el hombre pueda ~ubsistir como especie, para qu:. desarrolle una cuca 
:on rcsJ•etlu a lo~ recursos y a los ecosistemas que los confonnan. Es por e~~ que u~a 
polític

1 
r~ spnusallc para los recursos naturah.:s t.lc parte Jc la presente generac1on, consJs-

1. Es¡wL·. r: :copila' ió_n d~ Lt!y~s d~ los Rtinos d~ /a.J lndUu. Q!mlla Edición, Tomo Segundo de cuo-

rra H.t't · T.tdrtd l::.Spana. 18-11. - _, d 1 h · b "L trópoli tn la 
, n.•Íls'!t ] , Jmpa :lo de la mt"ópoi/Jobre Id vid4 tspintu~~~ ~ . om rr. tn: a me 

rida mc·lerM ·, E diciontJ Infinito, -1 tomos. Buemn A ~ts. _A rg~~na. 1958. 

J Tr - ¡; Um'JMI rrJión atub--datzrraDo. Fondo Eduori.Jl (un ftclu:). . . 
· aHcsc ·- ·. . El A-o~-o _ ... ·nral. Estudio -omparo'i•·o dd podtr rotalltarlo, Edrcroner 

4. li'UrrroaJOK~ ._.,.. u•m ..,.oc :· • 

lJI G""d""" -td, 1966. · . 
qq_ 

l. 

~l.¡.JUIU<.1 0 J. y LUUUIUVII, .-t.; Ui:JU"'.'JCJtl )' QÜ:Qf/C~ U e 14 Orú~I!Qc/ÓtJ de/ leTT/tOr/o. 1 

. te en el eSt~bl~cimiento de una. serie de reglas, estí~ulo.s y medidas, en 1: c¿ncemiente ,) 
uso de dichos recursos, que pennitan que la economía de manera eficiente y autososteni.i 
da garantice permanentemente un consumo suficiente para toda la sociedad, sin que se da-j 
ne el ambiente físico en una forma irreversible, ni se le imponga un riesgo mayor a las ge-. 
neraciones futuraf' 5

• 1 

1 

De estos conceptos dimana precisamente la justificación de la ordenación terñtorial en 1 

el ámbito g~neral de una estrategia deliberad:1 de desarrollo. Pero esa justificación proce-1 
dente a todas luces por la racionalidad del planteamiento, tiene, en el caso vcnezolano,l 
fuertes argumentos adicionales de sustentación. que se desprenden de la fonna en que h:J.I 
venido ocurriendo la ocupación del espacio en el último medio siglo y de cómo se proyec-1 
ta(á ese proceso inevitablemente durante los próximos 25 a 30 aiios, generando situaci0 .1 
ncs que serin ~ontl.icionantes de la conformación del patrón de asentanúentos humanos y 1 

el aprovech:J.m1ento de los recursos naturales que lendr:í el país en un horizonte de tiempo! 
más lejano. 

En Venezueb se han venido ocupando C'ttensas áreas del país desde el in ido de la dé-: 
cada del 40 cuando se logra el "saneamiento territorial", dado el éxito de la política de 
medicina preventiva iniciadJ a fmes Je la década del 20, e intensificada a partir de 1926. 
Este proceso ha ocurrido a la par con un carnhio substancial del patrón de poblanúcnto, 
que ha llevado a la población rural a reducirse hasta un 31,7 O¡U en 1970. 

El saneamiento ambiental no sólo ha permitido ocupar grandes extensiones territoria
les que tuvieron graves limitaciones. tales como el paludismo, la liebre amarilla y otras en
fennedades endémicas que reducían substancialmente el ri.rea aprovechable del país y ef 
rendimiento laboral. Al lograrse una mejoría en la salud, se observó una disminución de 
la tasa de mortalidad, ubicándose en 1970. en 7 por mil. con una tendenCia a continuar 
reduciéndose para Uegar a fmes de. siglo a 6,7 por mil. 

Por otra parte, después ~e un período de incremento en la tasa ·ue nalaliúad. ésta ha 
comenzado a tb..:recer como consccuenci'l del proceso de urbanización, de un mayor ni
vel ..:ultural en la población y t.le la incorporacion de la mujer 3 la fuerza laboral organi
zada, estimándose que para fmes de siglo será de un 22 por mil. Si esta lasa continuase 

, decreciendo, como está previsto, hasta un 12,0 por mil alrededor del ai\o 2050, y la mor
talidad se redujese a un 6,0 por mil para esa misma fecha, los demógrados estiman que la 
población de Venezuela tenderá a estabiUza~e en su crecimiento. 

Cuál es el significado de este proceso desde el punto de vista de la ocupación del espa
cio durante los próximos 20 o 30 anos? Dicho fenómeno puede anallza~e desde dos ver
tientes: a) del área territorial en general y b) dd área urbana en particular. 

De gran importancia es la defmición de los fines que deben cumplidas dive~as porcio
nes del espacio físico nadonaJ, pues de ello resultará el proceso de ocupación territorial 
que habrá de ocurrir durante los próximos años. Este problema tiene un significaJu singu
lar. ya que todo el espacio no puede ser desarrollado homogéneamente. ni a través de las 
mismas actividades y su aprovechamiento Jebe hacerse en función del conocimiento dt! 
los distintos ecosistemas: su ba.llnce dinámico, las condiciones edáficas de las tierras, el 

J.' Howt. C.N, Na rural r~sourr:a ~conomicll.uun. aNJ/yfis and po/ley, John Wílq & Sons, New 
York, 1979. 



'... '<\¡'•'" 

clln13 las disponi'lilidades de agua y su accesibilidad, enlle' Ótros facto10s bi6ticos y f!sio
gr.ific~ determinllltes. Por otra parte, de esta extensión deben sustraerse aqueUas ar,eas 
cuya ocup:~ción no es posible por est:u cubiertas de agua: l:~gos y lagun~, cauces de nos; 
por sus condiciones topográficas; por restri~?ones legal~s (parques naaonales Y. re~rvas 
de fauna) o aquellas tierras que por su fral!'lidad ecológ¡ca, a la luz de los conocmuentos 
cit'nti(icu; y técnicos actuales, no pueden ser aprovechadas. 

"-
los e.stuJios hechos por COPLANARI~6 demostrare~ que el .país ~ene una fuerte U

mit:Jcitm en cu:mto a tierras de buena calidad para la agncultura . El arel de buenos sue· 
los está pr:h:tican ente ocupada en la actualidad, con producti::'idad muy b:~ja5 • La estra· 
teg.ia de alcanzar !l autoabastecim.iento de alimentos para el ano 2000, q~e ~~~tea como 
cucstit)n t:cntral el Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidra~licos, cons· 
tiluye un reto p: 1a el país, pues no sólo significa un esfuerzo n?table para ~cre~entar 
los rendimientos por hectárea de productos agrícolas sobre la mtsma extenston, smo u~ 
cn:dmknto muy importante de la productividad del trabaj~~or del campo Y de su.cap.aCI· 
datl ¡\,· ""pnrt.: en términtJS pohlacionales, pues la pnb!Jcton rural se mJ.ntcndrJ mas o 

111~110 -_ l<lll',L!Il!t:,micnlr:.t'i que b urb:ma se duplicará p.na esa ti.:cha. 

Ub•.iJm~n'! el reto de alcanzar la autosuficiencia de productos agrícolas, dese:tble des· 
Jc u11 puntll de :ista económico y estratégico, aceñtuar:í el proceso de intervención del 
homhll: Stlhu: I•)S recursos naturales, mediante la t.lensificación de las obras de infraestruc· 
cura a~rko!J uc<csariJ.s9 , la mecanización y el uso de agroquínúcos requeridos para 

6 Rc·¡·11 bt1ca Je 1 tne:uda COPLA.VARJI.Pian NaciofUll de Apro~rch~ienra de los Recu~os H~rriu
licos. 1 umo 11. · Ooc:um~ntactón Bdsica" (! Tomos). Taller Laogra[l~.·o dda Carrografta N~'toruJl, 
Car¡;, a1• 1 y 71 · ,1 p~sar de dio y aunque s~ realice el ordetwmi~ttto total dl!seable de la tterra del 
pa'u 1,,1ra d JJk !000, será neceSJ1rio una inr~nstficactón· del uso de los recurso~ a fin.de que el 
flh r~·m.:llt<) de l•s demandas de producción agrt'cola 110 rebaren d de la producliw~ad fw_ca de las 
tlcrrJs .1 pur ttu 10 Jt de ¡11 gar a. u11a neceüúad de mcre~entar las dreas Je ~roducctón agn~·o~. que 
pwlu.:u: cJ.CL'Úer las t..Ttsumes. Este plantearme11t0 es 1 abJo d.:11tro dl!l horr.onte del Plan) eudttn· 
r.:

1
w!llt.: p.mJ J,·sputs del a1iO 2000, excepto qve se p~~Ju:ca11 fenómenos no pre•·mbles en la 

act~tJitJad, mdt.so en d orden Jd desarrollo tectw!ó.l!tco . . • , 
7 (:1/1/d/t': l.andmc:, r .. Lo DfTiL'ultura ht!Ct'Silria, l't.hlll'lh'/(JII!!S dd BalitO Celltr<JI de l efle:ud<l 

C..:oh·ú·¡,m A~:nc.tltura tfl rene:uet.z, Caratas. 1976. . . 
8. (;úmt·z ,111·arez, ¡.·., l.tJ vrrdad sobre los suelos ~·en~:olanos. Entrevuta e11 el duma ti Nano11al, 

JO .Jc dtdembre de 1979: , d d 
"El YS'~t) rest<J,Jte de fa superJide twdorwl (el otro : q'o de /tJ SuP_erfh¡e co~respo11 .: a tterras e 
buc11a <aliJad {'ara 1tJ olfrtcultura). estd owpado por drcas qu_e trenen !Jmtla~IO."~s para su u:o 
a~"·· olu, Jtstrfb 11·Jas de la 1iguirmte ma11~ra. 1111 ./ qo do! :onas andas, cuyas postbtltda~.:s son es, a· 
S..! S f•••r sa muy pocas las que podemos dotar Je riego. El-14 ~o es ocupado por mOitllll~as e11 duu'}e 
u 11 ,1 .rr:ril :~lt¡¡ra mecani:ada es prdctícameme impostble, d.:dhdndose al ~ultlrO del tafe Y peqt~mas 
0
., ,

1
s 1:eJ1,adas a culw·os lforucolas. El 3? t!o son suelos de baJa ferllllda~. de los cuales, mas del 

• ~ 7 •!11 P·'Jt't' ¡i 1~rter Umuadones qur requiererr no solamente emmenda! Sil/O altas )' pl!rmallelltes 
J,, ,¡s Jt· Jallli:a 11 tes. El 1 J l.{o resta me podnQ incorporarse a la prcxlucetót/ por corre~ponder ~me· 
lm ,.011 1 o11dici·,,.es de fertilidad menos problemdtica y mat~ejo nlt'IIOS costoso que los a11tenore~. 
l:.'f •t ll'artt'Jili J.¡ol IJ C(o de la SUperJ!Óe nUIMI!lal, SOII.fiU:/OS rtfat/la111t'rlte bllei/OS para LJ proJu,. 

0
,·,,1 J¡;nlola. J'f!'TO esrd !mutada su capacidad por problemas de Jrct/a¡e, de los cw1les, la mttad 

pt•J,,.a, ttr ret ''l'uados con jillet apopecuarws··. . . . . 
y ,.,,.u1,, ftlu A . L y A;pt.irua Q .. P. P., En la imrodut.TIUII del /¡bro E•·lJ!UlJCIOfl de los .Jutemas de 

r~<·ro f<JI!ars Uto~raJiconü la Dlf~cdóll de CartoJ:r.tJ!Il N al iut~al. lkwbre •. 1978. Sen.rl~w 
"1 "' .. , 1,.1001 tdklllos baio .:su nue•·o et~Joque pe·""'"''' ant~np~r que !era rmp~escmdtbli t~ner 

1
,, ··••~"!· ,,. m!'.llt' /I.J¡o 1/t'~U mt'tlro mitlt'lll Jr: ltt't't.Jr.:as 11ara ~lllllO .:o1.1 y recomt'II.Jabl.: m11s d~ 

11
,1 .. 1 !. 11 ..!.JI lt'nlllmcnh'. 1,,;ra ,¡;anaJert'a Úr! l~d~t·. se dt'baa co11tar nm 1111 gralllllllllc?ro Je ltev 

t..:·, _: 1 ;. :.:,la· JO t•r.:. ¡s.JJO f<'rO qut" si S0/1 Stlmold.Jta lOS re<ll:erlllll~'tllt.H d~ dr~QS 1111pren·mJ~b.fi:S 
~ 0 • 1 , .,. ··.1..:'•1 ·s t 11¡v 'lc'(O. ttsultot IJJ c1{ra J.c Jos IIUilunf!S Jr: lu:.t'lan:al_ (a~o ~DI 5) La !"~l!tsz.ón 
....... ,¡ 1 .'' "! ',.; ! •;.JI dr! rl rr~·· ú I;.Jtr:iento d.· loJ Rt ~ ·uwJ /{¡.J, áulh'V$ (W/111 ~000} 110 ca~l,b/ll:. S/1/V 

,, 1 :• q ,1, ,,. ., i•u tr !JS 1.:'.111 ~,¡,t.:! J dt i'm <JTI.Hilt'ilut dt' drc:::~ ba;0 rcgaJ1o .. 
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aumentar la productividad. La Intensidad deruso de los espacios ocup:Ídos deberá Incre
mentarse de manera importante, lo que incuestionablemente podrá traer consecuencias 
graves al dej:1r estériles tierras valiosas, sino se logra ordenar el desarrollo agrícola en aten· 
ción a las condiciones de soportabilidad de los recursos naturales disporúbles y de un PI 
Agrícola a largo· plazo 1 0 • • an 

Con relación al área urbana en particular, si suponemos constante la poblacJón rural en 
unos 4 ntillone~ ~e habitantes hlSt~ el ~Bo 2000, todo el aumento de población que ocu
rr~ en estos pro:'<.mto~ _20 afias se ubtcara en el medio urbano. Esto podrá representar, ade· 
mas de la dens1fic:t.CIOR de. I_os cascos urba.n~s existentes actualmente, la ocupadóri. de 
unas 200;00?. hectar~as adicm~ales, con densidades que se consideren aceptables, 0 sea, 
una duplicac10n del are a urbanizada al presente•. A esta extensión debe agregársele una 
superficie adicional de unas 300.000 hectáreas, para el desarrollo de un sistema SlJburbano 
de muy baja densidad (S a lO habitantes por hectárea) como servicio al m~d.io urbano de 
granjas periféricas para el abastecimiento directo de productos alimentarios perecederos. 

En sin tesis, durante los próximos arlos está planteado un intenso proceso de redensifi· 
cación de cascos urbanos, de urbanización de áreas adicionales y de intensificación del 
uso agrícol~ y de servicios, e~ una extensión considerable de la periferia urbana; e~ te pro· 
ceso debera ser ordenado CUidadosamente, so pena de que si no se hace, se llegará a un 
verdadero caos urb:lilístico y se malograrán valiosas extensiones de suelos agrícolas -entre 
otras muchas consecuencias negativas- neces¡¡rias para el desarrollo futuro del país. Será 
necesario, además, precisar la jerarquía de las ciudades dentro del marco de referencia de 
la ordenación territorial 11 para determinar sus respectivas áreas de expansión y los pro· 
gramas de equipamiento de servicios pUblicas, comunales y de vivienda, que consolida· 

JO. 

• 

Rfpública de Venerut?la, COPLANARH Plan NtJdonal de Aprollechamiento de loJ RecunoJ Hi· 
dráuUcos, Tomo 1 "El Plan'' (2 Tomos). Talleres Litogrdficos de Jo CtJrtografr'a Nacio1111l Cara
cas 1971. "La Planificación del aprol!ec/ramiento de los recursos ilidrdulicos no tJ!canrard a ser 
uno de los factores promotores del desa"o/lo agricola. a metros que st elabore, se instrumente se 
ejecute}' se ~igile, un plan agr(cola nacional prospeclivo a largo pla:o··. ' 
Es de destacar qt1e e1r Vene:uela, dada la ausendtJ de un sistema de planificación urbtJtlQ adecua . 
do, se Ira venuio observando una siruación anómala en lo que respecta a la expansión te"itorial de 
ltlS ~iudade:. ~a "Comisión para el DeS4n'ollo Urban~ y la Vivienda'", nombrada por d GobiernO 
Nacronal medl4nU el Decreto Nro. 15 del JJ de abrtl de J 96 7 setial6 en su informe que la "ex· 
p~nsión cua?n·~atia·a de este fenómeno es el cambio operado en el lapso de 36 tJtios, en las diez 
etudades pnncrpaleJ antes mencionadas, en bu cuales la población se multiplrcó por cuatro, e11 
tanto que su drea urbana se multipUcó por mds de ocho". La densidad e1•identemente se redujo a 
la mitad, con el consiguiente aumenro en el costo de prestación de ser11fcios públicos. Esta w 1• 

dencfa irraciontJl de ocupación del medio urbano no parece haberse co"etido, pues en /976, J2 
at1os después, un trabaio realizado por el Instituto de Errudfot Regio1rtJles y Urbanos de lo Un 1 • 

versidad Simón Boli~·ar, m:mijiesta que la dispersíó11 iltJ continuado y se dan tas.siguienres cifras 

CiudtJd 

Maracatbo 
Maturt'll 
M~rida 

Ciuúud Bol¡'~·ar 

Dou:ldod en Hab./lteetbu 

19SO 1971 

280 S7 
lll 7S 
JJJ so 
]4 29 

ll. Brewer Cart'as. A R .. El rigim~n urbani'stico Je /JI propiedad privadiJ, Prosa, Caracas. JY7V 
un sistc?ma integrado y JtrarquCadu de p/.mes de deJa"ollo tlThanúllr:o, ~.:onfvrm~ a fa 

pofl'tka de ordet~adón del te"itorio qu~ a 111rgo plazo dl!be ~Jtab!~t.:t'f' t"l l'ud~r Ptíbticu, y 1/"' 
prevea un Plan Nacional de Ordt•natiótl del Te"itorio que ntab/e:ctJ "" Sutenw di:' áwladt•s 
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d deben fonnar p:nte del Programa Unico de inversiones en infraestructura, instrumen
l:sb,dispemJble en la concreción de la im:igen-objetivo que deseamos para el futuro del 

país. 

Despm~ 5 t.!d año 2000. el proceso de ocupación del espa:io t~mar~ un impulso mucho 
menor lrcuh: 3 fa estructura urb;ma establecida, la cu~. SI esta deb1damente ordenada, 

J .. · .. · fu ·rtcmente todo desarrollo físico subsiguaente. Por estas razones es que no 
COII ILIIIII:H.l !..: 1 · 1 '. 
pucJc \·:tl'il.n<;t: e 11 rn:mifcstar que desde el punt~ d~ _vista ur~ano, e p~as ta.m >&en ~c.en: 
• 

11
•
1111 1 

en un m 11 mcn tu decisivo p:ua su orgamzJcaun espacaal, que ti~..: no aprov:~har::.~ 
~a~a e~tJblec·~r 01; sistema ~odemo de ordena~i~n territorial, seguramente se h:1bra penli· 
do b o..:::t<;il'n m:ís propiciJ para lograr tal propostto. 

l'arJ l'\mduir, puede decirse. que Venezu\!1:.1 está ~n el un!!'ral de un lapso que r~sult_ará 
hístún._·,, ... :11 ~.·1 pr·Keso de ocupación de su esp:1cio físico.1 '.mto desde el punto ~e VISta 
de las dun;.""miow:s que habr:in de alc:uizar sus ciudadi!S -r.:omo ele.mentos detern~n:mtes 
dl'l :.~o..·unt·.:(;.'r en ·;us zonJs de influencia- como -:•¡ ~~ ap~o'.'!c_h:muento del espac1o rural 
r:ua ccn.:r.H d sllitento y bienestar de todalJ pobbdón,el p::m se encuentra frente a una 
cmpt~';: 1 1q 1knadt·r:t de todJS sus :~ctividJdcs. Si ntJ somos capaces de ordenar este ~roce~o 
1 

· 1· .
1 

,,,,., .. cltlllticnlo wcioual dt: lus rt:t:ur:.os, no sui:.JII\cllte est:.Jn·mos tlt:grJ· 
1:1!1111'111'1.1',11.: ,: '- ' · ·li '• U 
d:mtlu d patrimu 1¡0 eco!Ogicu de las gcm:raciuncs futuras, sm.~ qu_e c:star.:mos nut~a. ~ 
en el l'f('y·utt::. !J poten~.:üiJtlad de esos recursos pail generar .la nqueza ·que penrutlra 
r,:n.mt· :u 1:11 1 eko,•a<.:iiJn progresiva de los nivelt!s de calid:J.~ de vtd~ dt! los venezol:.tnos. 

p
1
.r 

1
,,

1
1.,., C!>l:J; rnunes, es que es imprescindible y orortuno institucimt:J.Lizar en ye~e.

zu..:l.t 1111 l'r 1l.;eso de ordenación territorial. que sustet~t.:J.t.h> sobre bases legale_s ~p.roptad.:.ls, 
e im;ta~nn·..:rl!at.ln ?Uf una organi:tación con respons:J.b1lit..la~dcs claraaw.:nt~ delmu.J~.' pueda 
condidunJr t:l p~oceso de desarrollo económico y sot:1al .. ruturo, baJo_ una euca que 
gar:mtic!! niveles ;uperiores Je bienest:ir para toda la poblacwn, en aro1on1a con sus recur-

sos n:.~tltraks. 

2. Ddini·:Fln, alcance e instrumentos 

a) nel'iniciún 

Lt ordenación del territorio tiene por objeto ordt!rlar las acti~idades produ~tivas Y 
sociale!i sohrc el espacio nacional, orientando el proceso ~e po~larruento en la bus~ueda 
de unJ mciur caUdad de vida y del bienestar del hombre, m..:diante _el aprovecharruento 
radonJ1 Jc.los recursos naturales; todo eUo, en respuesta a las estra~:pas del Plan de ~sa· 
rrollo económico y Social a Largo Plazo y del Plan de Con~rvacon, Defensa_ Y M~¡or.J· 
miento dd Ambiente, de acuerdo a una fundamel1t3ctun JUndica y a una orgamzac10n ad· 

rnini!>ttaliva qut: utisfagan esas consideraciones. 

En esta Jdiui::ión se destacan cuatro conceptos ~uslantivos. 

1- l'riml'tJHtcntt ,'que la ordenación territorial tiene un intérprete: la población, la cual, a 
¡ hav¿., ti·: ·;u:; 3¡,;tivhlades, incide sobre ~1 entorno físico al ocuparlo para aprovechar los re· 

curs•'' ILII'tr.all'S 

t l.t ~~t '•: 11 ·~i(n territorial tiene como escenario la extensión total del país Y e~':" prende 
ind: ... 

1 
... ¡.. 'itos urbanos. ''la OrgJn.ización t.!t un Territorio es una adaptac1on de las 

1 

1 

1 

1 

• ,_,. .. , ..... •. J Lo ...... u.uu, ."1 •• Ut.Julli.IVII y alc.'allc.'e ole Id ordenaci611 del urr/loTio. 

funciones económic:JS y sociJies que resultan de su relieve, de su túdrología., de su suelo, 
de su~ potcncialida.des energétic3s y de lo que la lústoria.ha. hecho de él" 12 • 

El "Plan for Tomorrow", del Es lado de Califo~a. 1 3 expresa en el núsmo sentido: "Es~ 
te es un plan para California: sus tierras, sus ciudades y su gente:EI muestra como lapo· 
blación puede transitar en fonna sistem:itica. un camino constructivo para. resolver sus más 
serios problemas ... " y más a.ddante sci1J.la: "'Alcanzar estos resultados rct¡uierl! nÓ de 
una planificación del uso tic la tierr.t, ni sedal. ni cconúmic:J, ni 1.k la arquitectura exclusi· 
vamentc, sino una llllt..'\':1 cl.1se de pbnilh.·aci~·m iutcgr:.tl. que resp{uttb 1'1! :..~lttlgt:JJu a la ... 
ueccsilbJes tle.l.I pubiJdlm y .U tcr~ituriu Jd pl.IHCta quc ciJJ ocupa". 

En segundo lugar, que la ordenación territorial tiene un objetivo fundamental: el deSJ,· 
rrollo del hombre en su concepción más integr:ll, a tr:n:¿s del aprovechamiento racional de 
los recursos naturales. Esto implica su cónstante superación desde el punto de vista econó· · 
mico y soci:.~l, en armonía con su entorno, cu; a cons..:rvación'no sólo es im.lispensable pa· 
r3 akanzar un nivel superior de vida, sino que constituye la base misma de su enriquecí· 
miento autosostenido, cuando los recursos naturales s~ aprovechm racion:.~!Jnentl!. 

El des;•rrnlln de los paísc~ conlinu;tr:í estarul¡l ínLimaml.!nte vincul.aJn :.1! apro,·e~.:h:t· 
miento t:t.: lus recua so~ 11attuaks. l'oJcmus USJIIos ra~.:iun:Jimcntc lij:mtlu criterios de utili· 
zación que nos garamicen su perdurabilidad y nos aseguren en el tiempo un desilnoUo 
autosostenido, sin que este proceso pueda verse obstJculizado por carencias gencrad:1s pnr 
una explotación irr:.~ciun:II 1 

• 

Asimismo, "tenemos que comprender y convencemos tic que el hombre ha sido hast:J 
ahora d ser vivo que más darlo h:1 hedw a 1:1 n:.~turaen, confuncliJo en la creencia d!! que 
credtniento y desarrollo son sinlmimos. Por ello es nec.esario edw.:arnus y aceptar que I:Js 
h:yes fisic:.1s y biológicas que regulan la naturakla nos rigen a todos y que para conseguir 
el bienestar perdurable de la colectividad venezolana es indispensable que el hombre se 
onente hacia la ordenación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, evitán· 
dose su destrucción; pues si no cambia su esquema. ético y su patrón de comportanúento, 
los medios actuales de desarrollo se harán muy pronto caducos y podrin desembocar en 
cambios impredecibles"' 5 • 

En tercer lugar, que la ordenación del territorio es un proceso tendiente a alcanzar b 
imagen objetivo que establece el Plan de DesarroUo Económico Social a largo plazo, en ar 
monia con el Plan de Conservación, Defensa y Mejoramiento del Arnbienle, aportando 
ambos, conjuntamente, su marco de referencia. Se plantea una interacción de propósitos 
y posibilidades, en la cual los primeros se constriñen a las nonnas de un aProvechamiento 
racional, rrúentras que las segundas señalan las potencialidades físicas para satisfacer los 
objetivos económicos y sociJics. 

La Ley Orgánica del Ambiente defme dicha re ladón inequívocamente desde un punto 
de vista legal al establecer en su ilrtículo 70: "El Pl;m Nacional de Conservación, defens:J 

12. L~bret. L J., Dintimica t:oncr~ID del deliUtoUo, Editorial lll!nler, S. A .. Barcelona, Espat1a, /966. 
1 J. Heffer, A. (Edaed by} The Ca/i(omia Tomorrow Plan. WiJJWm Kaufn14nn.lnt: .. Lot Altos. Califur"ia 
14. J'f!ttt':ud.J Mmislf!no dr!l Ambicmr.: )'de Jos Réc.·ursos Nllturalet R~no~·obles. Pulitü:o 11mbien 

llll. Misión y resrión. Caracas. 1978. 
15. v~ne:ue!o Mtrtistcriu Jd A mbit'lllf )' Út! lot Re( ~rsOJ Naturales Rrmo~·abler Memoria d~l n~spa 

tho para el ario fucal /971. t.\pUllttlm, Car.u:as, JY73. 



·, 
~{~':' ·.e • .. · ¡Rinstd•tj;.~nod•P~nlfto2d6•· roLXVT,No. 61.iunio, 1981. 

. ,; : . . :. : · ' b' iai f · arte c1e1 Plan cÍe 1a nación y deberá contener: 1 o., La 
~· mejo:;:;";k\

0 ~!ÓÓ., ,;,;:¡' J'sún loo mejores U.oo ~e los espacios de "':'l"ao:a.üi 
!~daA-s i:ondirJgncs ts¡x:dficas y limitaciones ecológacas;~~!.~~Jlt~JQESI- . · 
,~..,. . • cial de teccibu..amscmd!!!! o III(JPQJjl!OJ!I!!;....c.._ 
t:spacioo sujet<!!.!.'!!LttEWW~.PP" pro . ~ . · · tenJ ~oS de urbani;;{'61_, __ "j de criterios prospectíV!!SY-PilW:lpulSJiue.D~en OS.P ·--;;--- .. -
•:s___a e~~e~.~- ~--:- tración económica. y poblanüento en funcaon de los 
~~~~~· !"~"¡' ií.liUct~n~e~~-oncen No agota esta ley el ámbito de la ordenación territo· 

ndi~~~eh• :~o~ q~e ~~;~\~/~ ¡:~~:j~e~o;s~:~l~c!~~~a~::':u~u;,!~;:nt~~!~i~~~~~ 
e o proceso. · d · · t ·1 ·at 

ley específica, el alcance integral de la or enaciOn ern on . 

• d d la defmición la importancia de la dimensión tiempo, la cual 
A de mas, es e _estacar e_n ' a ue los resultados de la ordenación no se 

cons!ituy~ u~a n~a~le .~:;~d~e! ~~~:~r~en~cif)n y el •l:sarroUo físico de las regiones, 
peraben e_ mme a o. U • d dilatados de .:lempo. ia planifiC<lciÓn espacial debe 
estados o c~u;¡~~~~~ ~~~tr:v~~r~om':rco de referencia donde se fijen ¡~ estrategias ~n el 
¡~eh~:~ :~~n tenitorio en un horizonte de tiempo que tiene que orrecer aerta pen~c.~va, a 
fm de hacer cohero:ntes los proyectos y evitar que estos puedan quedar yuxtapuestos . 

- d fi "ción destaca el hecho de que la ordenación territorial es un proce-
Ftnal~len_t;, •." :u:~ión hace indispensable el estlblecimiento por vías legales de una 

:~~E~~:f~%~:~~!:~;l~~~~!~~~::~:r ~ó;:~~A~~r~~~~F.:~~~~ ~!~~ 
proce a/%~nula<'o en la definición. Esto es, b creación de un determina~o organismo ad
ceptu di . t~ ue lo instrumentan debe ser entendido no como un 
mirtistrativo )' l(lS proce rruen u~ q ' . . · · t • 

fi 
· · s'"o como un medio para lograr fmes específicos que esa mstituoon es a m en s1 nusmo, u• 

llamada a cump6r. 

b) Alcance 

Como sútt.esis de lo anteriormente expue~t?, ~ue.~ .. deci~e _que la ordenación te ni· 
torial es un proceso que comprende, entre otras runaon~~.las stgUtentes: 

·¡ Logr.tr 1a mejor ubicación de las actividadeS 'econónúcas y sociales con rela· 
•• al a

1 
ronchamiento racional de los recursos n:iturales. Se trata de orientar un pro'7s? 

~1r0~nad: de ocupación del espa~o, de manera
1
de aprov~~h~:~~~n~:a"nt~olaef~~~:~~~~~ 

dad de los recunos naturales emtentes para a canz3r e e • . 

1 t r· ·co de una manera erreversible a través de la incidencia de las dive~as acll· 
ele en omo . lSitas 1 Pian de Desarrollo Econónúco y Social y los planes sectonaies que 
Vldades preVIs en e 
lo complement:m. 

· · •· La desconcentnción y descentralización económica en la búsqueda de un de-

l! 
u) t <ñonal más annónico Se pretende lograr un equiUbrio más r¡cional en~re 

sano o m em.- . .:~ d U d • omo entre las regao· 
, las re ·ones ec )ll6micamente retrasadas y la~ m,¡c. esarro ~ íiJ: as• e las 

(:- nes r!:ates y hs urbanas. La desconcentracion y des~n~raliza~16n comprende a todas 
actividldes pn pias del desanoUo y no a las puramente pr?ductivas. 

A A J. Rt<VtrOI hldráulico.J y de~~ o. Editorúrl TtcnoJ. Madrid. 19 
76

· 
~ ..1 ~mimlf. ~· P. y Cob6ld6n. . 

1 l 

r Azpunul, P. y G11baldon, A.: Dl/lnkl6n y tllcllntl de ID orrltnllcl6~ dti,Urrltt. 
;¡ 

l. . ":i-. lü) la delimitación de los fmes y liSos de la tlem de' acuerdo a síi voCíd6n eco
lógica y la demanda que exista sobre ella. Los tenenos tienen .vocación para dlfen.ntes fi. 
nes de acuerdo a sus caracterlsticas ecológicas; el oidénimientó territorialilebO esiiblei:er 
la cronología en que se permitirán cambios para usos más Intensos, sléinpril y cuárido iCw 
compatibles con sus caracterlsticas intrinse= y la clemanda,que se impone sobni ellor 
esté en armonía con el proceso prev~sto de ocupación del espacio. 

J 

iv) la localización geográfica del proceso de asentanúentos humanos. Esto es, 
establecer un sistema jerarquizado de ciudades, para orientar las medidas de ordenación 
del territorio que propendan hacia un patrón de asentamientos predetemünado prospecti-
vamente y lógicamente recomendado. . . 

v) .El. señalamiento de los esp:icios sujetos a un régimen especial de protección. 
conservación o mejoramiento. La ordenación territorial debe recoger bs directrices esbo 
zadas por la política ambiental en el sentido de someter ciertas extensiones del país a re· 
gulaciones en cuanto a fmes y usos, en razón a su valor ecológico. 

vi) La ocupación del espacio en la zona de interés estratégico. En la ocupación dt• 
zonas de interés estratégico, tales como las fronteras, tramos de la costa e instalacione~ 
militares, entre otras, entran en juego, además de los factores ecológicos, otros criterio~ 
Que hay que tomar en cuenta para tratar de conciliarlos con el objetivo de la ordenación 
territorial. 

vii) La conservación, defensa y mejoramiento de los recursos naturales renovables 
La ordenación territori:J...I constituye un instrumento de carácter previsivo rundameotaL'k 

Jtia_polilita.liJlll!i~ntal: y co~ai, le es inherente la administración planificada y la protec 
ción de estos recursos, de maneni di conciliar las actividades proptas del desanoOo con,l. 
iñfeitidail del patrirriOñíO eC.ológico. . .. ~ 

viii) La coordinación de todos los organismos del sector público que interviene1 
en el proceso de ordenar el tenitorio. Esta acción comprende a los diferentes niveles ad 

1\ ministrativos: nacional, estadual y municipal y, asinlismo, a los organismos centralizados 
descentralizados. 

ix) la adopción de una imagen-objetivo del país. El modelo prospectivo aporta 
.k. do por el Plan de Desarrollo Económico y Soci:tl, constituye un elemento de juicio ind.i:
'1 pensable para establecer la imagen objetivo de la ordenación territorial a largo plazo y la 

estrategias para alcanzarla. 

x) El equipamiento del territorio de m:1nera de habilitarlo para el cumplimienl• 
de los planes de ordenación. Para poder concretar de manera integral un patrón de ocupa 

\e- ción predeterminado, se requiere, además del cuerpo de medidas reguladoras, otras acci() 
nes, tales como el desarrollo de las infraestructuras necesarias, que faciUte el proceso c.J, 
ocupación del espacio en la dirección deseada. !--os programas de equipamiento infrae~ 
tructural eonstituyen factores altamente coldyuvaJ.ttes de la ordenación territorial. 

xi) La expropiación de la tiem a los fines y usos previstos en los planes de ord~· 
nación. Cuando se haya agotado la vía de la coordin3ción o de la participación o fuere nt 

~cesarlo, a efectos de ejecutar los planes de afectación,las organizaciones competentes p1• 
drán expropiar determinados inmuebles o grupos de los núsmos1 1

. 

17. Sui:11. Proyecto d~ Ley Ftdmd 1obre orrltnaclón dt!l Unilorlo. 

' . 
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xii) La protección de bs ~~ .. de ocupación contra)~ fenómenos de canlcler na
:uial que pued:m afectarlas. Existen fenómenos naturales lales como las Inundaciones, los 
::ismos, los Incendios ro ... tales, y los deslizamientos de ti~nas. entre otros, de los cuales 
leben ser protegidas lás zona$ a ser ocupadas dentro de "lóS planes de ordenación. Esta 
protecclún se logra mediante inedidas reiulatorias de los usos. o eVentualmente, a trav~s 
:le ohrx: d·: iugenierra. cuando la economía y demás consideraciones lo justifiquen. 

xiii) l.n~ progr.una.s de estimulo al desanollo de actividades económico y sociales 
:onsonanlcs con lo! plane!i de ordenaci6n. Se trata de inducir ciertas actividades a través 
de estímulo::: crcclitidos y fiscales p:ua que se precipiten los resultados del proceso de or-

denación. 
. xh·) 1...:1 presen'ación de monumentos históricos y arqueológicos. Este tipo de mo· 

nurnentos, corno componentes de ecosistemas intervenidos en épocas remotas. suelen te· 
ner gran valvr cultural y. por lo tanto, deben preverse las medidas requeridas para garantl· 

zar su p·~rdtnJbilidad e integridad. 

X') l..:t cOnservación del paisaje. La contaminación visual constituye una de las 
m:mifrstacioncs tangibles de la degradación ambiental. La protección de paisajes natura· 

, les de alto valor e:itético tiene en la vida contemporánea una significación especial que de-
! be ser sati"'fccha d.mtro de la ordenación territorial. . 

\ xvi) Identificar y analizar los procesos polílico~conónúcos que han condicionado 
d onlen:Jmiento existente. De la comprensión cabal de estos procesos debe lograrse la de· 
tenninJci.:.n de fa.;tores que hay que modificar para alcanzar el ordenamiento deseado. 

X' ii) La recabación de toda la infonnación sobre los factores sociales. bióticos y 
fisiogr.Hicos que confonnan el ambiente. Pata ordenar ~1 territorio se requiere conocer 
previamente la población con sus tradiciones culturales, sus costumbres e instituciones, 
la fauna y IJ flora que constituyen el medio orgá.n.ico y el cúmulo de características fisio· 
gr:ificas que confJrman el espacio sobre el cual se desarrolla el proceso. La realización de 

j este imentario es nna actividad inherente a la ordenación. · 

1 
En forma resumida y sin Kr exhaustivos, estos son los aspectos básicos que compren<!e 

la ordenación territorial, cuya enumeración es útil a los fmes de detenninar su alcance y 
lograr una mejor comprensión de su defuüción. · 

e) lmlrumenlos 

Cunto se ha dejado traslucir, "La ordenación del territorio tiene objetivos claramen
te d~fmidos y esenciales: la ordenación de las !l":tividaóe3 económicas. la ordenación de 
las ac.tividades sociales y 18 ordenación física. En este sentido, más que una política. es el 
cuadw general que énmarca y da coherencia a Wla vasta serie de poHticas especincas"

111 19 

18. A:p1írua Q. P P. y otro1.0udodn y rqionel d~ YmnueltJ.en ··2.s dt J.S". Editorial L1nina C. A. 
Caracas, 1~7:. {Publicado originalmente tn ti diDrio El NacioTUJI pp. 214-275. Edición JO 
Anü·trsario, d ~13 de .,a!lo dt 1971}. 
"l.ll comt(.·ut JCÍd fundtJmtnt41 ti ti con~tncimltnto dt que /Q ord~ruzclón del ttrrltorio concitrnt 
tJ roJas los pt'"SOMS, •111 totalldDJI dt ltu 11ttiridade1 económlal y 111 total de 14 uttnlión gtorrd· 
jic.J ,Jet ,:al!. Por lo ttJnto, poiee lt11 aracteristiCJU dt Jtl' unirarilz y rlobal,lnttr·inJtituciotUJI, pt· 
rv 1.1 nds dtntcDJlo. 11 qu~ supont Untl nflcción tllol'tO plazo. En dtflnltiH, ordmar n opt4r'. 

19. ~111·r¡·l·RttortUlo, S.. Dacentn~U:rtld6n tubninütrrlrlvll y Of%tmluclón politlc& Tomo 111. EdiciO· 
n~s .ll:ap¿41'11 Jladrid.l913: . 
''Un.J ordtM :ión mcioMI dtl ttrrltorio implict~ una tltcclón n~ctmritlm~nlt polftlca, po:,_qtJt 
e<•mr,romttt 111 rkl11ylo ~structurG dtl país ' t•J Citado dt .. Amet~~~~tmtnt du ttrrltoir~' ,.I9J4, 
tJ 01rto,_'!~,.:~dts 11 Doc:umtnts du Ctntrtde Rtchtrchts tconomiqutl tt socllllts'', drado por 
J. Lc/UV'' ·•·o"<ft., p. 189. . 

1 

.. ······~ ................ """''"'· 
Para complemenl:lr la definición y alcance de la orcÍÓniclón territo~ d be· 

narse sus instrumentos; pues son elementos que van indisolublemente unid e ; ":lenclo-

~) E~~:rumen.~~) r~0orie?tar. r conc~lar la ordenación del territorio ion": 1) p~yo. 
an Y w Ul rgaruzac1on Institucional · · ' 

1) La Ley de Orden>ción del Territorio Los plan · d d . 
disodad.~ del Derecho. El prindpio del Est>d~ de Oere:~o ~ ~~:~~~ón t~ ~u~en ~Sial 
el P;"

1
c1p1o de legalidad exig~n que los planes de ordenación se ajuste no~ ~a n~rm:ej~ 

1?J 
e~. o amente el Derecho esta en condiciones de conferir 3 los 1 • fl · 
racter de rectores de las diversas actividadc!i y de oblig t . p 'res ~e ordenactón el ca· 
crecionales que le son indispensables lo. a anos a os Panes locales y con· 

. ~y debe aportar las b;._,es para defmir la organización lnstilucio~al n 
rnstrumentar el proceso de ordenación territorial. estableciendo su estructu e car~ada dr 
claramente las responsabilidades correspondientes a cada nivel de actuadóni~ _Y astgnando 

. Asimismo, la ley debe nonnar el proceso y crear los i~plementos ara dar cum li 
nuento, por una parte, a las políticas y planes sectoriales de Jo5 divers p 1 p: · 
micos y sociales y 1 1 1. . os sec ores econo· 
ambiente. ' por a otra, a a po lhca de conservación, defensa y mejoranúento del 

En este sen !ido, la U.y debe enunciar el conjunto de medidas que con! 'bu di 
tamente a c~ncretar _la. ordenación te~ritorial y aquellas genéricas tendiente~ a ka::uci~e~; 
proceso hac1a los ObJetivos predetemunado!i. Tale! medidas suelen e de 
tegorías: a) administrativas, b) regulaciones de carácter ecol6oico y co)rredspon. r a .tres ca cr e equtpanuento. 

~ medidas administrativas son aquellas que estimulan la ordenación en una direcciúr 
pre.fiJada. Se pueden destacar en este campo los estímulos fiscales 0 credit• · · · 
tipo de. act'

1
v'd•d · 1 Jetos para cJert1• 
t ... es comunes con os propó!iitos del Plan;la creación de organi5mos de fo 

mento para catalizar el proceso de ocupación del espacio·Ja afectación de ti' ~ 
de expropiac·ó f: ilit · d • erras con .me· • 1 n para ac ar aertos esarrollos y el cobro de tributos por valorización d1•• 

prop1edades, como resultado de las medidas adrnlni.!lrativas u ob Id Estado. ras constru as por el 

~ ~gu~acione~ ecoló~c~, generalmente disuasivas, son necesarias para evitar la ocu 
~acton e ctertas areas o linular las activida~es en beneficio de la conservación de los eco 
StS~e~as, como es el caso de las declaralonas de parques nacionales y la protección d, 
p31SaJeS naturales de alto val o[ estético o monumentos históricos o naturales y la det · 
nación de las áre .. di~ di" d ernH as non e 1tcan entro de las planicies de inundación. 

f'inal.mentc, las acciones de equipamiento, constituíd:IS por los programas de obras p· 
ra los dtferentes sectores económicos que faciUtan la localización de las activ"d d .r 
end~. de la población, tales como las de equipamiento urbano tran!iporte y

1

5 ates,~ pn 
de tierra, entre otras. • aJ eanuen!• 

1 
ü) El Plan de Ordenación Territorial. El Plan de Ordenación Territorial y los 1 

que o complementan Y lo desarroUan, constituyen el medio que sirve para dar ro~t~;~: 
20. Corelltl. J. M., lntrodtJt:d6tt a 111 tt'Dducc/6n túl Proy~clo dt Lt Ftdtrvl S 

dón !k~ ltn1torlo. Rtvi!tll de dtmrrol/o Urbanfsli(."O. Madrid. JJ./~'J-JJ'J 19 71111 
tobre onün,, 

21. Rtp~bltt:d dt Ytrrautlll. Prey«to de Lq OrrGnicll dt Da4nollo u.' · 
Tnntorlo, Caracas, 1969. E:cposidón dt AlotiWJ:r. V<tsid" prtpllTtlda IX'' 'rlJano :,0~~1";~~:0,~ 
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proceso, ordenando los elementos físicos del territorio y w Intervenciones públicas, a 
·travis de un conjunto' orgánico do medidas administrativas regulatorias y de equipamien· 
to, en la búsqued8 do un. "pÍ:OCCOO integrado e integral"'~ ¡,ira conseguir el bienestar del 

. hombre. · · 

El rlan, •de mis de compiender la totalidad del territorio, y en particular, las mas ur- · 
b•n:u. d"~e contener todas las estrategias y directrices, as{ como los actos que influyim 
subte IJ unl..:n:tciún propuesta. 

El Phn. por t•tedio de sus orientaciones y ptecisiones, pemüte concretar las inversiones 
de c:.pit.1l par:1 acelerar o provocar ciertas actividades, evitando la duplicación de invers.io· 
nes en obras y rtedidas regulatoria.s y, por ende, eVitar ta· anarquía en el uso de· la tierra y 
de otros rccurso:i natura1es. En este sentido adquiere relevancia fundamental el Programa 
Unico de Inversiones, como instrumento idóneo de la Administración para dar cumpli
nút:nto al Plan, 1portando el marco de referencia para todas las decisiones administrativas 
de mctli:mo y corto plazo, coadyuvantes al logro de sus objetivos. Dicho programa no es 
un catjlogo de !Jbras a constroine en plazos determinados, sino una fase de menor plazo 
que el I'IJn. en la tarea contínua de planificación. El programa debe contener un presu
puesto tic inveniones y la especificidad de las obras y actos administfativos a realizar en 
pi::J.zos predelenninados, señalando los logros a alcanzar a través de metas cuantificables 
que permitan ser evaluadas: 

l'nr su parte, todo proceso de pbnific:1ción requiere de un sistema permanente de vigi
bru.:ia. y control: "la fase de control J.cntru de la plani11ca.ción tiene por objeto asegurar 
b validez de los medios de acción seleccionados para' cumplir con los objdivos propues
tos" ... "la responsabilidad de esta fase recae fundamentalmente en el sector público, pa· 
ralo cual debe existir una organización institucional que evalúe todo el proceso"13

• 

iii) La Or~anización lnslitucional. La organización institucional para la ordenación 
territori:1l est:i constituida por todo el sistema de organis.mo:S con responsabilidad en la 
investig:~ción, planificación, implementación y la vigilancia. No se trata de una estructura 
jerarquizada, sino de un sistema confonnado por diferentes niveles de actuación adminis
tr:ativ:a que concurren direct:a o indirectamente en l:a concreción del proceso14 

12. Ltbrtt. J. t ... Como d crrcimicmco de un ente ~ivo deb~ conc~~ ID Orrani:ación del Espacio, 
Boltrrtr C1V. Nro . . U, pp. 45-46. Caract~s. Julio. 1964. 

11. A ZI'Úrua Q .• P. P. y Soso dt Mtndoza. C., .. tneru~la: basn de UnD polltica hidniullca, Editorial 
LG1111a. 1972. 
"l.a distimiün qu~ se ht1 lttcho tntrt formulación, titcuci6n y COtltrol dtl Pltm ts rmJs bittr for
mar. ya qut. romo~ vtrá más adtltlntt, todo ti proceso de plani/ic:tJción ts """función continua 
t illttrdtptnditntt tanto tn sus faus. como dt los ottanismos qut inttrvitntn tn iL La txptritn
,.,a indica que Mdtl ptrf¡,dic.'tl mtfs ti bito dt un Pltln. qut stpartlr su formulación dt ltls mtdidas 
de ru tttcut ión. Lt1 Pkmi/it.'tlción no putdt concluir con ltJ formu/1Jc1ón dtl P/Qn y ti comienzo dt 
L:n mtdidas .')Qra su rtaluación". ' 

14. Gard11 Ptlllro. M .. B~UT~CraciD y tecmxracúz. A lümztl EditoriDI, Madrid, 1974-
Cotu itnt di"trtncUJr ciDrtlmtnlt los conctptos dt ordtnDción y ortDnizt~ci6n: . 
"En rus tb'11inos m4s ttntralts, ID distinción tntr~ Dmbos. tipos dt ordtn putdt formultust dl
citndo qut &1 OfiDnizadón tJ un ordtn tstrucwrado por"'"' rtldOnDlidad prtviD 11/.a rttJiidad or
denada: mit ntrtJJ lfUt la otdt1111cfón ts "" ordtn tslniCIUTtJdo por UM rtlclOMlidad inmDntntt ti 
la rtalidod 11ism4 ' ••• "L11 orraniztlci6n st constituyt ~n J'i:tll 11 14 obtención dt un {m prtviJJ· 
m..:ntt:" plafl·tado, fJDTil CUJ"tl concrtci6n st etJ/cullln unos medios y Jt {IÍD una stcutncitllóricadt 

""'" ol:jl•til·os: tr dtcir, d~ unos t~sultados parciDI~s dt cuy11 in:~rraci6n u obti~nt ~1 {rn proputJIO . 
.,... En lo ordtl ación no lr11y plllnttDmitnro prtrio rJ d"'' fin r..Jdt ID xcutnci.tl t inttlrDción d~ obje
\)) tl1·us. sino •IUt la ditdlcllcD concrtttl dt l.tJs comt conduc~ 11 u'n rrsult11do con un dttttmiMdo stn-

tido'". 

••• 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

! 
j 

La Organización institu · al d · · . ·· · · · . ' 
dón y constituye un ele.:~~o :~n':F.:'n.~t!1' ~laos ;,el SiJtema Naqonal d~ ~Oca· : 
conservación, defensa y mejoruniento del ambi:n te. plementación de la poi!~ de i 

. .· j 
La Ley, el Plan y la Organización Institucional e U · . . •. 

indispensables para lograr el cumplimiento de los 'b?n~ luyen la !nada de instrumentos . 
del territorio, que a la vez de busca• el aprovec~e ~ti vos. de ~n proceso de ordenación ; 
a trnvés de la organización rísica del es acio U n o racton de los recunos naturales , 
fuerzas productivas de la sociedad segú~ un ~r:e~e qc~;'o objeto lolrlentar y coordinar las ! 
blecidos. asegure e ogro de los fmes esta- ' 

El concepto de ordenación.tenitorial es muy reciente Es ~ . 
actualmente en plena evolución en cuanto a sU al · un t múno que se encuentra 
clona a sus~pectos metodológicos. Ni siquiera c:;:d~~~so~reto~o, en lo _qu~ se r~la· 
cado sobre su acepción en los diferentes paísesfs Esto difi ~ e e!"ste un entena umfi
de por sí difícil, como lo es elaborar su definición.. tcu ta, aun más, un proceso ya 

. S~ embargo, se nos ha requerido una deHniciórr y ello se ha· 1 d · 
Clencta de las limitaciones que existen para fonn\dar un plante~:nta ? con plena con
cumpla con todas las reglas de una buena definidónl6 p U ~to mequrvoco, que 
bUografía teórica que existe sobre el tema e o ~ . ara e o se a consultado la bi· 
enfoque a través del cual concebimos el de;irr~U~ up"!amdentalmt ente, se h:a recurrido al 
defm' 'ó De U ' esen ranar bases útiles para 1• 

ICI n. . .sarro o para nosotros es la elevación social económica 
da ~a poblac1Qn en :arman ía con la n:aturaleza. Se ha rec~rrido adern:"ran~~t7 d: lo
realidad venezolana en su sentido más alto, para extraer ot • 1 ' a ana s•s. e la 
para acotar el alcance de la ordenación territorial De ros e em~ntos con~ruentes 
elementos, se desprende la defmición que se propon~. la interpretación de todos estos 

b" ~n:a_:rm~ci~n puede tener ~ario~ proPósitos: aunlentar el vocabul:ario· eliminar 1 m
.. ~ue d , re ua.r_la va~ed~d; mnuu en actitudes y explicar te6ricamen~el7 la da~ . 

aon e ordenaCton temtonal que se .presenta tiene básicamente est · · · ~ ~-
Se ha· requerido una caracterización teórica adecuada del objeto al e u\hmo propos•to 
precisamente, es lo que se ha intentado al ofrecer esta defi . . . cua se aplica. Eso, 
exponer los instrumentos de la ordenación territorial. . lRICton: establecer el.alcance y 

25. Garntr, J. F .. Dtrtcho dt 14 p~iflcllCIÓn ttrrltorltlÍ m 1tJ Euro 11 Occ . 
~ndtz Orozco. /n~tituto d~ Adminitrrt~ción Loct~l, Mt~drtd. 197:. ld~ntlll Trad. JOttqu~n Her 

26. Enclcloptdla Unwuml/lurtradtl"'. Españ11..C111pt S A M. drid u d . 
COfl l.tJf Jiluitnttr r~rltJs: ( 1) Lll dt/inicidfl hll dt ;tr ~;·c.:, u~ "" tfimc~6n d_;bt runrplil 
do no tnlTII tn l.tJ dtfinición: (1) LD dtfinici{Jn dtbt # b q 111 cum d~filfidll: (.)Lo dtfim 
{-1} No sta 111 dtfinici6n ni rtdundtJntt ni dinúnuttl y (S} r L:'Jttn ~~~d~ llldnun~ritl ~~ pnmila 
• tolo d dtflnldo. J•ntc. n a t com·~mr 11 todo J 

27. Cop( l. M., lrttrodutd6tr 11 14 16rkD. EditorlJJJ UnirtrJiltii'ÚI dt Bue;us Airl'S, /97-1 . 
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DESARROU.O I!CONOMICO, SOCIOLOGIA DEL 

R. Po~d. "Sociologie du druil", en G. Gunoilch 
y W. E. Mooce (c:omps.). ÚJ sociolotie au xx
sUele, vol. 1: Le.s grands probll.nus de /a sociot.o. 
rie. Paris, 1947; cap. XI; R. Pound. 'The soope 
and purposc of JOCiological jW"isprudcncc:", 1 y 
D, Harvard ÚJW Rt:view, XXIV, 1911~ XXV, 1912; 
C.. Raguin. "Le droit naissant el les luttcs de 
pouvoir'', en SocWlogit: du Travail, xu (1), 1970; 
M. Rehbinder, "Entwicklung und gegenwlrtiger 
Stand der Rechtssozlologischtn Uleratur -
MateriaUen zur Re<:htuo.z.iologie", en KOlner 
ZeiJschrift f¡J.r Soz.lologie und SodtJ/psychologie, 
XVI (3). 1964, con bibl.; K. Renner, ~ sodak 
FunJ:tion der RechtsinslituJe. Wsonders du El· 
genloms, Viena, 1904; revista: Soclologia del Dl
rltiD, 1974; M. Rumpf, Ge.stz. und Richtu- Ve,.. 
AU:h elmr MethodiJ: du IUchLS4nwt:ndung, 
Berlln, 1906; F. K. von Savigny, Siorla del dirillo 
romano rv/ mulioevo (Heidelberg. 18)4.t8Sll), 
J vols .. Tu.rtn. 1854-1857; G. Sawu (comp.), Stu
di.u in IN sociology o( law, Canbcrra. 1961; E. 
M. Schur, Sociologl4 lXI dirillo (Nueva York, 
1968). Bolonia.. 1970, P. Selznick, LtJw, society, 
and industrial justice, Nueva York, 1970; E. Si· 
card, "Consideraciones acerca del derecho de 
clase", en Revls/4 Me.x.icontl de Sociologla, XX 

(1). 1958; P. A. Sorokin, SocUd tlnd cultuml dyrw· 
mies, vol. u: Fluctuation o( Systems of truth, 
t:thics, tlnd law, Nueva York. 1937, 19622. pacte 
D, cap. xv; F. Squillace, Sociologia e dirltto, Ca· 
tanzaro, 1906; F. Stork, ''Siudicn D1l' soziologiS
chen Rechtslehn:", en An:hit.~ filr Ofenllicha 
Ruhts, 1, Pribur¡o, 1886; H. Sumner Maine, 
Anclent law -Its connection with tlu early his
IOry of soclety t:IPad lis ~latiDn lo nwdem idus, 
Londres, 1861; G. Tarde, W transfonnatlans du 
dmil- Etutk sociologiq&a, Parls, 1893, 1922': 
R. ThW'llwald. Die mensc!rlicM Ge.ulúchaft in 
ih ren ethnosoz.iolot:ischen Gnmdlagen, vol. v: 
Werden. We.sen und Ge.sl41tuf11 ths Rechts im 
Lk:hte du V611:.rfonchunr. Berlln. 1934; N. S. 
Tunasheff, An intmduclion ID 1M sociDlof)' o/ 
law, Cambrid¡e (Mass.), 1939; N. S. Timasheff, 
"'Growtb and acope of thc sociobgy of law''. en 
H. B«ker y A. Boskoff (oomps.). Modern socio/e; 
tlcol tluuJry in conlinulty attd chan,e, Nueva 
York. 1957; M. A. Toscano,E\'Oluz.ione e criri tW 
menda rwnna1ivo: Duri::Mim 1 Weber, Barl, 
ICJ75; R. Trevcs (comp.), Numoi svi/uppltW/4 so
ciologi4 dú diritiO, MiiAn. 1968; R. Trc:ves 
(comp.), lA sociolotia del dirillo- Problemi e ri
cerclte, MiiAn. 1966; R. Trevcs. "'Sociologia del 
dir-lrto", c:o Novisslmo ditaiO lttlliGno, Turln, 

1969; R. Treves, "La sodologia siwidic:a 
lia e suoi possibili sviluppi", en 0.UJd<nd.4 
ciologla, XJ (3), 1962; M. Vaccaro. 
ciologiqut!s du droit el de /'1141, 
Varios autores, Studien und 
Rtchtssoúologie, a cargo de E. E.. 
Rchbinder, cuaderno especial 11 de: 
hitschriftfiJrSoz.iJllpsychologle, 1961, 
de: apr.-:-dr.Jadamcnle 1 350 tlt.; Varios 
srupo de articulas sobre la sociologia 
cho a a~·go de R. Treves, número es¡>ec:lialt 
c;·.uJIKrni Ji Socio/ogia, XJV (3). 

Losada. "'La sociologla del derecho: 
actual", en Revisltl M4C'ictlna tk 
XXIX (3). 1967; J. M. Vincc:nt. "Ven 
marx.iste du droil modeme .. , 

MotÚmes. 1964; M. Wcbc:rr,,0~;~:~'t dad. Esboz.o de sociolotf4 o 
ga, 1922, 1956"), JM.dco, Fondo de 
nómica, 1964. 

derivaciones. v. RESIDUOS 
CIONI!S 

desarrollo económico, 
(al. Entwicklungsol.iologie; 
gie du d~veloppement; 
of development; it. 
svi/uppo) 

'" 

DESARROLLO I!CONOMICO, SOCJOLOGlA DEL 

·gaciones sobte las llamadas "consecuen
LJ_as sociales" del d. económico; en tal caso, 
~ada la variedad de éstas y la dificultad de 
rslableccr qué fenómenos sociales deben o 
no considerafse como consecuencias próxi
mas 0 remotas del desarrollo, la expresión 
"sociologia del d." pierde mucho de su signi
ficadoespecifico(v. tambi~n modernización; 
c•mblo social). 

a..c. La consideración sociológica del d. 
económico ha pasado del siglo XIX al xx pg;r 
cualro fases distintas, a las que correspO;." 
acn-JWilii~Ícrcocla$ en el modo de en-
1cnder el d .• ~ ti~ ~~~ied~~~ !.!t 
hace rdc~~~ ~.M!l!Qt.a....Q ~~pUcita, y en los 

-noOmen'os sociales o:atninados wmo fact~ 
n·s 0 requisitos o implicaciones dd d. econó
mico. E.n consecuencia la expresión "socio
logia del d. económico" tiene un significado 
J1stinto según la fase a que nos refiramos. 
Uurante la pri~ ~ la sodologfa del d. 
fu~.· simplemente un sector de la sociologfa 

"'J..7i capitalismo (v.). El proceso de desarrollo 
-;üñUiiado es exclusivamenle el capitalista 

en las sociedades europeas m.b ava028das, y 
los fenómenos estudiados con mayor fre· 
\ucncia son las condiciones pollticas quepo
Jlhihtao la formación del mercad~ y la afir· 
mación de la libre empresa,/ los factores 
cuhurales que dan origen al esphitu capita· 
lista y la (ormación de la empresarialidad. { 
Los primeros impulsos para integrar el es tu· 
d1o puramente económico di:l desarrollo con 
d cstt.dio de esos fenómenos provienen de In 
propia ciencia económica.]La tendencia de 
lil c:conomia que contiene 1i: indicios so
uulógicos es la historicista, especialmente 
'" d tratamiento de los "est Jios" del d. (cf. 
Hu\chiL, 1960). Uevando adelante Ja critica 
•la cconomfa clásica y a Ja marginalista, en 
p;~rticular a su pretensión de identificar le
)C'S de comportamiento:enómico válidas 
f'ólra tudas las ~pocas. Wilhdm Roscher, 
fricdrich list, Karl Bu er, Gustav Schmo
llcr insisten en la peculiaridad de las distin· 
tas tpocas históricas y en la multiplicidad 
dt los factores extraeconómicos, sobre todo 
pulllicos, subyacentes al desarrollo y al fun. 
rionamicnto de la economfa lndustrial-co
rncrcial-financi~ra de tipo capitalista (v. 
economía). 

8 eslabón de conjunción entre el ani-

lisis de Jos estadios del d. y uoa verdade-
ra sociologla del desarrollo capitalista lo 
constituye la obra de Wemer Sombart y de 
Max Weber (t.~. capitalismo). En ella se exa· 
minan, en pol~mica indirecta con el marxis
mo, tantól'Oil3CiOCCSCidtufiiCSque ravore
CeñCJ surgimiento del esplritu capitalista y 
~n~yªQón en ~~ los campos del prin
Cipio de ~~~~!!!~d (v.) como los procesos 
estructurales que estimulan f.SC esplritu: el 
crecinul' nto de la burocracia~ la difust,ón del 
cr~dito, a (ormacipn de las audades~la e-vo
lución 1 derech<{(v.), el crecimiento y la re· 
distribución terntorial de Ja población 

1 
(Sombart, 1916; Weber, 1922). Aproximada· 
mente en el mismo periodo economista 
austriaco Joseph Sc~iCr-·ldcniifiC&bi"" 
en ~ emp"iCUrtO-(v.) el c~meoto ~rincipal 
del esarroJlo-:aindo origen a una arga se-
rie de estudios sobre la empresarialldad que 
todavfa no da señales de agotarse (Schumpe· 
ter, 1912). En conjunto. sin embargo, el an.é.· 
lisis de los aspectos sociológicos del d. ca pi· 
talista en Europa en el curso de los siglos 
xvn y xvm parece estar en declinación ya en 
la ~poca de la primera guerra mundial. 

Inmediatamente ~espu~¡ ."-.la..:;,C&!lrula ... 
guerra mundial, hay un cambio de objetora· 
diciil. La d:paaa Tormación de nuevos esta· 
dos independientes en todos lOs territorios 
~81Cs)feva ~r primera ve:r..-!l.JID.:.. 
mer sano. el concepto e subaesarrOuo. Las \ 
'IOci ades dC-xt'nca, con ex.cepca6o de Sud· 
Af rica. de bue-na parte de Am~rica Latina y 
del Asia meridional y oriental pasau a ser 
vistas como sociedades que ocupan el pclda· 
11\o inferior en la escala de los estadios de d. 
económico, mientras que en la cima se en· 
cuentran los Estados Unidos y los pafses de 
Europa occidental. Con el lanzamiento del 
..Punto 1v··. p~rama d~. ~~!~ t~cnico_yl!.:. 
nanciero a los paJses suli~sarroll&aos apro
·ba'dO¡~'féfDiCiiilfn"k"trnnun en 1'950 se 
pidió primero a Jos econonúSlHJV despu!s a 
sociól os icólof2Jisocia1Cs). .. ai.tropólo--
os, ue proporcionaran soluciones que per

nuueran a las sociedades subdesarrolladas 
pasar de los peldaños Inferiores de la escala 
a los medios y superiores en el menor ti~m-
po posible. 

Las soluciones elaboradas exclusivam~n· 
te en l~rminoS de lit teorfa ecnnómica oH· 
cial se mostraron desde el principio inuti· 
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liz.ahle!; concebida originalmenle con base rrollado~. !dnn o;uo: ''"ladones con los 
en el análisis de los procesos de c-•pansión, capitali:;las av:nmulos. La obra 
de los ciclos, de las crisis de las cconOmfas yentedd n•tevt' , ... ,,bofue 
capilalistas avan7adu, tal teorla aparcda ticn dd cruimie11to, de 
abscracta y desenfocada en p.-esencia de ·---tfuntdliíSe, P8UT A~Diran 
estructuras sociales totalmente distintas. a ~l. la orientación hasla 
Por eso, fu.:ron los propios economistas ·nante de la .. sodologfa 
quienes insislicron en la necesidad de FBii· 
zar las premisas, los prerrequlsilos, los rae
lores extraeoonómicos del d. económico. Bn 
esta fase la sociologfa del d. se convirtió por La idea de que las .. pautas de 
consiguienh~ en el estudio contingente: mis mas po{flico, social y económico 
0 

menos fragmentario, reaJit.ado en general occidental Y ~;,la~do!s~U~n::id~;o~,·~;:~~:~3 en ausencia de. una tcorla gcne.-al de la so- tu ro de las sociedades 
dcdad. de 1~ m{ts divcnos fenómenos so- por lo que "el 
dales, culturales y psicológicos que su pues- tiria en llevar a cabo, e 
tamentc obstaculizaban la lnstaui"Bción de las diversas etapas que e•,~:·=~~~:~~ 
los procesos económicos -del aumento de transronnadones sociales de 
la productividad a la movilidad de los facto- ses" es considerada ahora no 
res de producción, de la racionalización de sino mlxtificao~n~~~~·.~~~s,?.,Y,,,E!¡~~~ 
la contabilidad a1 desarrollo dC' una sólida ed. esp. Siglo 
burocracia- que si hubiesen podido operar paises socialistas y, por 
libremente habrfan dado origen con scguri· mente distintas, de alguna 
dad a una elevada tasa dC' d. económico -de •'África, de Oceanla y quid 
tipo capilalista. no oistcn -se annna- •:~i~:-::.·t;~~~ 

Corolario obvio de esa nueva "sociologfa tructura actual no haya sido 
de los factores" era la hJpótesis d~l.desar..r~condicionada por siglos de nl<ncclótf 
llo dualista: es dc-cir.Ta hipótesis de que en las sociedades avanzadas de 
muchas sociedad~ector de ellas, pre- tcam~rica. 
dominantemente~. estA en l~nninos 1 Ujos de ser cas~ de 
relativos bastant~ ~~.o por lo mends mentAneamente han quedado 
de modo estable en camino de insertarse en carrera hacia el d cronómico, son 
el sistema internacional de las cconomlas 1 to conrcmporineo de la ••:~:;~:~~~:~~~ 
desarrolladas, mie~t que .stt~ 1 talismo internacional; su 
prcdominantcment rura fonna -~rte 1Q: sólo es el producto histl'orico de 
davla del mundo tra 1c10nal, prciñ<lustnkf. . que, en el presente, es cst:-ictamente 
y~ado atrasado respectO del primero. ) nal a su d. Según esta interpretación 
Las principales diferencias de estructura de 1 de capitales, en rorma de ayuda o 
los dos sectores se pucdl!'n resumir con algu- siones, de los paises desarrollados 
na variante en el conocido binomio "socie- desarrollados, es puramente~~~';',~'~:."~ 
dad-comunidad" de Tünnies (v. Relación so- lidad son estos últimos los que 
c:lal, B: sociedad, C). desarrollo de los primeros gracias 

__ Latercera fase de la sociologla del d. eco- vados beneficios posibilitados por 
HóffileO &e inicia hacia r.l final de os aftos salarios locales y por otros fac:lo,, .. ;,bá 

pafs de origen. Entre las SOI:Io,da•los 
listas desarrolladas, aounJOIIS 

~

~~~~~g~~~~~~~~~~ra~di~·- fidos que en grandfsima 

etc.- del de- diúles ci'nira:~. y las·~~~:;;;~~.":~ 
sarrollo. Se trata un rcaamen global de 1nidas c:Oino soci~dada 
toda la problemA.tica del desarrollo, rsalin- en suma, relaciones de explotación 
do casi siempre en clave manista, que colo- n8je de~-rCcursos similares a las 

. ca en el centro de la discusión no ya las siempre existen entre las m1:1n6polls(J 
estructuras internas de los pafses subdesa- Arcas rurales. El subdesarrollo 

••• --.;;; -;,_¡.-

·~. 
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a que la otra cara del Imperialismo (v.) los Intercambios económia». ..llicos Y 
:Ssde este punto de vista, que tiene un leja- culturales entre los diversos modos de pro-

anleccdenlc: en la obra de Rosa Luxem- ducción, aseguranf:lo a cad~ uno de ellos. los 
~ rg sohrc la acumulación del capital recursos humanos. los medios económicos Y 

l l~l2). el anilisis se concentra por lo ~lo la legitimación ideológica (v.lcleolocfll) nece
las relaciones de d~p~de"c.a polflica y sarios para lu supcrvlvend' Y obteniendo 

:,nómica que históricamente se han deter- de esa función de mcdladón (brol:enJt~) un 
minado entre las sociedades hoy subdesa- beneficio directo; la hlp6tesJs, por 6hlmo, 
rrolladas y las desarrolladas, en las forma de que lo que hace necesaria la supervlven-
acruales de esa dependencia, y en el pape da de cada uno de los modos de producd6n 
actual y potencial de las clases locales m e es justamente la aportación que las rdado-
rnanlenimiento o la eliminación de esa d ncs sociales dominantes m ti dan. a traús 
pendencia. Como es obvio. en vista de la m de las mediaciones aludidas. a la a:mserva· 
tril marxista, en ese anilisis los confin dónde las relaciones sodaJcs que c:arac;terl· 

1
radidonalcs entre sodologfa y cconoml zan a los otros modos (Oxaal. Bamett Y 

del d. se diluyen bastante. Booth.1975). Pals por pals. el cuadro que re-
La interpretación del subdesarrollo sulta de u·n anillsis pla!Jteado ul es lnc:om
mocfcclocomplementarioyneccsariodel parablcmente mAs complejo. Y npllca un 

:sarrollo_.de_las_..ffl~~ró..._poll.s capltallstas.._ número mucho mayor de datos de.hecho co-
~3 el final de la d~cada de 1960 pare- m:ladonados entre si. que el del subdcsa· 

qls haber dado la solución definitiva de ese rrollo como mero producto de la dependen
e roblema tanto desde el punto de vista cien· da: yen cierto sentido hace que pnrezca mis 
~fico como desde el 6ngulo polltlco. se vio arduo el camino del d. económico. 
Jin embargo muy pronto en crisis a causa de. 

. su •ncapadd3d ae-expncaa:__!3ñ~.l~~-·e~ 
-~ciit10 y rdpido d. económico ocun:ldos 
-rntn iilliiriils d&BdaS (a· caso Ru\s rclevan-

1c en eSCSCillidó eS quiz.ás el de Brasil)como/ 
las proftn~da_.s ~ifer~nci!5 detiSii.l eitad~o, 

• naiUrafcza del C:J. observaWs enlr~ los di S· 

1inlos pafses del subcontinenle latinoameri· 
cano -todos, en abstracto, Igualmente de-
pendientes. ---

As( se iníci6 la cuarta fase de la sod~ 
logia del d .• ni yO$-risi(,s lñi.SSObresBiien
lcs son: el afinamiento y la adaptación del 
concepto de modo de producción (v.) a las 
condicione<> sociales, culturales, demogr6-
licas, ~tnicas y ambientales (v. amb~nte na· 
tuniJ especUicas de cada pats, tal como se 
han formado y han evolucionado en siglos 
de historia, antes y dcspu~s de la conquista 
nJropea y del advenimiento del capitalismo; 
el rCCOJnodmicnto de ·que en toda sociedad 
se encuentran simuhineamente presentes 
varios modos de producción, algunos m6s 
IVam.ados y otros menos, que sólo en parte 
y a veces de ninguna manera pueden hacene 
encajar en la secuencia delineada por los au· 
lores marxistas tradicionales; la identifica. 
ción de sujetos colectivos -clientelas, ~li
tu, grupos de inter~. pc:ro tambi~n clases 
sociales o fracciones de clase~ que median 

Ó. En los estudios sobre los factores soda· 
les, culturales y psicológicos que favorecen . 
y obstaculizan el d. económico, y que consti· 
tu yen como se ha visto sólo una fase partlcu· 
lar de la sociologla del d .• se ha recordado 
con frecuencia que una lista completa de 
esos ractores es Imposible y, por óltimo. no 
tendrfa sentido. Dependiendo no sólo del ti
pode sociedad, sino tambi&l de la deflnidón 
de d. económico que adopte clinvntlgador, 
los fenómenos relevantes pueden ser pro
fundamente diferentes, y su clasificación re· 
sulta del todo inútil desde el punto de vista 
operativo. Subsiste sin embargo el hecho de 
que de la nutrida bibllografla sobre .la sodo
logta del desarrollo se desprende daramen· 
te que ciertos factores han sido narninados 
mucho más frecuentemente y de manera 
mis profunda que otros, en general en rela
ción con los llamados prerrequJslto's del d. 
económico. Cualquier lista de ellos Incluirla 
por lo menos los siguientes: 

G] La estructura del sistemtJ polltico. Una 
estn:ctura fuertemente ccntralinda. con un 
bajo nivel de participación (v.), es vista como 
un freno al desarrollo, porque las flltes (v.) 
en el poder temen el surginúento de moVi· 
mlentos aoclales (v.) que Inevitablemente 
acompafta a la lndustriallz.adón,la modend-
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uclón (v.), las migraciones Internas, el in
cremento del r~dito, ctc~tera; 

bJ El sistema de eatrallf&caclón aoclal (v.). 
Cuanto más rlgido y piramidal es hte, tanto 
mayores son los obstáculos a la realiución 
de lOs prcrrcqulsitos del desarrollo; 

e] La influenda de la religión (v.) sobre 
las actitudes y los comportamientos que de 
alguna manera afectan la actividad econó
mica de individuos o de grupos: la propen
sión al ahorro. la propensión al consumo, la 
valoración del cr~dito y de la usura, los hábi
tos de trabajo. el consumo de detenninados 
productos alimenticios o industriales, etc~ 
tera: 

d) La fonnad6n de una burocncbl (v.) es
tatal diciente y capaz, no corrupta o fidl· 
mente o rruptible por interese• particula
res· 

~)La estructura y la composición de la fa
mJU. (v.) y la distribución de la autoridad en 
su interior. La familia o tensa se considera 
menos favorable al desarrollo que la familia 
nuclear. porque limita los comportamienlos 
innovadores y la movilidad aodal (v.) de los 
miembros m.is jóvenes y de las mujeres; 

n La vo.lorad6n difu~ndal en el tiempo o 
respecto de otros ¡:rupos de que 50n objeto 
detenninados grupos sociales, sqmentos de 
clase o clases enteras. Se considera que ocu
par una posición de maralnalldad (v.) en la 

·estructura social, en t~rminos de prestigio y 
de poder. favorece la innovadón económica, 
ya sea porque bta se configura asl como un 
mecUo de compensación, ya porque la activi
dad económica es vista por los grupos m6s 
prnti¡:iosos y poderosos como una activi
dad _desagradable que debe dejarse a los es
tratos inferiores: 

d Los proceso. de ooclallnelóo (v.) pri· 
maria y las estructuras de la personalidad 
modal que derivan de ella. Para poder desa
rrollane, una cconomfa requiere comporta
mientos racionalmente orientados hacia un 
fin en todos los campos: d ~bajo. la empre
sa. la administración. el consumo. el ahorro. 
Una· personalidad socializada de .manera 
que resulte orientada en aenúdo afectivo o 
tradicional tiene escasa inclinación a adop
tar tales oomportamientos: entre otras e~ 
su esto frena la indispensable movilidad de 
los recursos productivos;. • ~. 

Ir) Los dpos de nlcw (v.) y de aonna (v.) 

que estructuran los 
principales sistemas y suiJSístemtiS 
Con frecuencia se ha sostenido 
minio de valores y normas 

preferir un comportamie:on~t·o~~~~~~~~;;, 
afcctivamenle neutro (v. v 
nles, C), rasgos oomunes de los paose•• 
desarrollados, es un imPO•rttmte 
al desarrollo. Esa anrmación, 

sido sin embargo 
en ~pocas mis recientes. 
tos particularistas y afectivos 
soluto exclusivos de los paises su!bdo~ 
liados, se objeta, sino que se 
tambil:n en muchos paJscs destUTOilÓ 
(Frank, 1967); en todo caso. se trata 
tos totalmente secundarios de las 
ras Implicadas en el desarrollo y 
desarrollo, cuyo fenómeno 
siendo la dependencia de las 
riUricas respecto de las 

i] La formación de 
problem6tica en que se 
damente combinados muchos 
tores enumerados mis arriba (v. 
rios): 

Jl El papel de las ciudades 
ciudades "generativas", que esl>m•u~U, 
todo sentido el desarrollo de 
ciudades "parasitarias" que 
de lo que producen; las 
el d. económico, 1!!-s segundas 
obstaculizan. 

En la todologfa del d. de cu.ño 
oomo hemos visto, la mayor parte 
ti:''"CS mePcionados pasan a sq¡ut>do> p 
respecto del análisis de los 
duccl6n, de las dasu dominantes 

alternas dentro de la soc~;ie~d~a~;d~n:~~~~ 
de su historia. y de las r1 
presentes con las 
avanzadas que tienen el mtlJ<>r ¡1<JClCI".dl 
trol sobre la economla 
los procesos que permiten a un pats 
sarroUado tomar el camino de un 
nómico autónomo puede, 
cabo tambi&l con una im•)'ll•Sltlción ge:n~l 

En este caso se trataa ~~~~~~~::~:.::~~'~% 
procesos los grupos s 
desarrollo se diferencian 
de la sociedad local. y con 
pcrsiauen d doble objetivo 
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los vlnculos del capital extranjero y de acre
centar con medios nacionales la productivi
dad del sis1ema económico (Gallino. 1972, 
cap. X) Por lo demás, es dudoso que tales 
estrategias tengan el resultado deseado si 
ignoran los factores que favorecen u obs
taculizan el d. económico descritos mis 
arriba. 

E. Los efectos o "consecuencias sociales" 
del d económico son tan numerosos y com
plejos y están de cal modo interrelacionados 
que impiden cualquier intento de sistemati
zación: ván de las mlgradonea (v.) internas a 
la urbanluclón (v.), de la transformación del 
sistema polltico a la secularización (v. 
tambi~n rcllglóa.) y a la crisis de lo sagrado, 
de la evolución de la eSlructura y de los pa
peles fammares a la emancipadón femenina 
(v. mujer). 

En realidad. prácticamente no hay aspec
to de la vida asociada q¡¡,e no sea afectado 
por el d. económico -cosa que justamente 
hace que parc-.eca oportuno incluir bajo la 
etiqueta "sociologla del d económico" lam
h1tn el examen de sus efectos. Un fndice de 
esa dificultad debe verse en el hecho de que 
muchos estudios que dicen interesarse por 
las "consecuencias'' del d. económico se 
ocupan en realidad de fenómenOs que al 
mismo tiempo son vistos por otros como 
prcntjsas o factores o prerrequisilos del d., 
como la formación de familias nucleares en 
lugar de familias extensas, o la formadón de 
una burocracia estatal eficiente, que opere 
con base en criteriOs imiversaltstas. 
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desarrollo politlco. V. EDUCACION. E 

desarrolh:~ social (al. soziale Entwic· 
k/ung; fr. déve/oppement soda/; ingl. 
social deve/opmenl; it. sviluppo socia/e) 

A. A di[erencia, y en algunos aspectos en 
oposición al concepto de evolución socbtt 
(v.), el de d. social, llpico del pensamiento so
ciológico del siglo XIX, intenta connotar el 
despliegue de potencialidades que desde el 
principio son innalas, por su propia natura
leza, en una estructura social determinada: 
despliegue que necc=sariamente ctraviesa un 
estadio inicial, de ''crecimiento" de la es· 
tructura: un estadio de madurez y un estadio 
final de dcdinación, crisis y evc=ntual di sol u· 

ción, con lo que la eo;t1ur1ura 
deja su lu~ar ~ otr~ ec:rruclura 
dotada de mayores 
cas, c=n una 
jado en la historia de la 
suficientes para permitir reconst 
el pasado y prcdc=ci rla para el 

' :· .. _ · .. :. . ·:·. ·: 

torlograffa y soclologta, A). Este co'""''PIO 
parle natural de la definición mllnlilll'O! 
formación económico-social (v.) 

..... : ~: .. :1 ·':· . 
. ";· ' 

. ,\ .. 
•. ¡: l de producción (v.), si bien ha .. 

mente utilizado, en una acepción 
tambl~n por la sociologla posi 
Hobhousc. 1924). 

. ' '~· 1 

·~ 

.... 
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den, .. A·l. lndu of socioc:uull~tu~:r~:••;~l'~~~~~= 
.c.~plicBbi,. lo precivilized S< 

can AntltropologisiLXXI (3), 1969; 
origen d~ la farnilia. la pmp~dad prlvaold·¡ 

1 ~tado (Berlln. 1884, 1891 4}, Mhico, 

.;.· 

1982; 1.' Galtung, ''Riflf's~ioni sullo ''·' 
passalo presente e futuro",.~~·~·,~:~~~ 
Sociologla, xx (1).1971; L. T. 

j 

dn~lopm~nt, Londres, 1924: M. 
HUiory, man, & r-rason ·A nudy in 
c:rntury rlrougltt, Baltimore, 1971. esp. 
cap. n; R. A. Nisbet, Cambio s:xUJI e 
(Nueva York, 1969), Barcelona, 

.. :' .. ~ ¡. 
;:.\~ pea; F. TlSnnie!l, Forstchn'll und SOl!U.Ienl"' 

kfu.ng, Karlsru~. 1962. .• ·. ·.i 

desigualdad social (al. sozia/e 
gleicltkeit; fr. inégaliU social; ingl. 
cial inequalily; it. diseguaglianza · 
dale) 

A. Muchas diferencias objetivas 
elación) ex.istentes enrre los m;emobros' 
una colectividad especialmente 

·>. ·J.¡ ' . ,, 
!.. ·. 

· .. 1 '• 1 

económico y jurldico, o entre un conhmt:o~ 
individuos cualquiera y grupos 

' ' :¡ 
" ':. j 

1 • : • ~ 
:~ "i 

el• (v.) tienden a ser ":,~:=:~~~~~te,::~~: 
como d., y a causar acciones y 
destinadas a eliminarlas, cuando se ¡ • 

. , 

. . . 

DBSORGA NI7.ACION SOOAL 

can conjuntamente las siguientes condicio
nes: 1) dichas diferencias se manifiestan 
como posesión de cantidades mis o menos 
grandes de recursos socialmente relevantes. 

0 bien en una mayor o menor posibilidad de 
acceso a un estalus (v.) superior: 2] son con· 
sideradas el producto de mecanismos de se
lección social destinados a mantener un or
den social(".) dado, mfls que del m~rito o de 
las dotes individuales, o bien -dependiendo 
del aspecto de las diferencias a las que se re
fiere- de la ausencia de m~rito o de dotes 
apropiados: 3) parecen superables. al menos 
en princirio, mediante acciones dirigidas a 
modificar los mecanismos de selección, o 
a eliminar, lransfonnando rn:.t\1 o menos ra· 
dicalmente el orden social al cual se consl· 
deran congénitas; 4] son Interpretadas por 
la conciencia social de los mAs: desfavoreci
dos, o de sus portavoces intelectuales o poli· 
ticos, como una lnjwtlcia. 

Las principales d. observables en una s~ 
ciedad, unidas a sus estructuras fundamen· 
tales económicas u politices. constituyen un 

·sistema de estratlfkaclón social (v.). A su vez 
una dase social (v.) representa una causa de 
d. sodal si el li:nnino es empleado en la 
acepción realista y orgflnica; mientras que es 
una mani/estád6n de las d. ex.lstentes si se 
usa según la acepción nominalista u ordinal. 

81BUOGMF1A: A. !Uteille (comp.), Socialln~qua
lity · Seluted Radings, Hannond-sworth, 1969, 
con blbl.; C. Bougle, I..u ldús ~talllairu, Parls, 
1908; P. Braghin. U diseguaclitJnz.e soc14U • 
AnalUi emplrlca delta situadoru di dl.se.· 
ruaglianz.a in Italia, 2 vols .• Milán, 1973; M. 
Bramhoff y B. Woidtke,"Die problematlk der 
Chancenunglelchkeiten in sozialischen Under 
am Beispiel der ODR". en K8lner ültscltrift für 
Soziologie und Sotialpsycltologle, XXVI (3), 
1974; J. Chaht-Ruy, "les dasses sociales et 
('origine de l'in~gilit!", en Calrien lntenttJiio
"aux deSoeiolog1~.18, 1955: R. Dahr~ndorf, On 
tl1e origin of in~quality among men (1961), aho
raen Essap t•t tite theory of soei~ty, Standford, 
1968, cap. vr; E. Gorrieri, lA ~iungltJ r-rtributi· 
~a. Bolonia, 1971; C. S. Heller (comp.), Struclu· 
~d social lnequalíty . A n'ader In comparatlve 
social slratification, Nueva York, 1969: G. 
Landtman, Th~ origin of inequalily of th~ sor:iDI 
claues. ~ndres, 1938; D. l.ane. The ~nd of ine-

q&UJilty' - StratlfktJiion under sl41e .socltallsm. 
Londns, 1971, con bibl.: P. Muon, Pdllenu of 
domiruJnce, Londres, 1971, con bibl.: S. M. MI· 
Jler J P. A. RobJ, Tlle future of ineqwdlty. Nue· 
va York,1970: W. E. Moore, M. M. Tumln ettd •• 
grupo de arllculos sobre la d .• Arrurfcdn Soclo
lockGI Rnlew. XXVIII. 1963: F. Parkin. DI#· 
Cllllcllanva di dtuu e onfifldmento polltlaJ. LtJ 
Slratl/bdorte .socia/e rwlle mcl.etA CdpiuJIUtl
c:lle e c:o""'nUt~ (Londres, 1971). Turtn. 1976, 
con blbl.; L Reissm11n,./rwqwdi17 In Amerkwrn 
ooder,·Sod<rlllrollf/cat/o"· Glenvlew. 1973; 1. 
J. Rouueau. Disc'urao sobre d on,en 1 '"ndo-
lft(!nlol de 14 thritwddad entre los hombres 
(Amstenlam. 1755). Madrid. Alharab..._ 1985; 
W. G. Runclman,frwcauJclldf'IUJ e cosdenu so
cid/e • L ·r.u. di '""'""' SDCIIrh nelle .,,..., ,.. 
wrotrld (Londru. 1966~ Turln. 1972. eon blbl.; 
R. H. Tawney. L"•rut~~l/ortVJ (Londres, 1931. 
19524). ahora en O~re. Turln. 1975: G. Zeller. 
"Une nodon de caracttre lústor~soclal: la 
dlroteancz••. CGit~rs lnUmGIÚUIGUX de Sodo
lorle. 22. 1957 • 

dlsfunci6JL V. FUNCION. C 

duorganlzac16n social (al. sotial~ Di· 
sorgani.sation; fr. J¿sorgani.sat/on 
social~; ingl social di.sorgan[lat/on; it. 
disorganittatlon~ social~) 

A. En relación con cualquiera de las acepo
dones especificas de organización aoclal (v.), 
d. sociaJ significa el deterioro, la disminu
ción, la cesación parcial o total de las relado
oes )'de los vfnodos sociales que coilstitulan 
esa determinada forma de organizadón. la 
d. se maniAesta como una reducción del 
control sobre el ambiente externo, una ere
dente Incapacidad de desarrollar las funcio
nes o de realizar las metas por las 4t:Ualcs la 
organización habla sidoconformada o que le 
hablan sido tradicionalmente atribuidas, la 
dificultad de mantener la motivad6n de los 
núcmbros y de reclutar nuevos. La aprecia· 
ción de un proceso o de un estado de d. so
cial se lleva a cabo oon base en indicadores 
cmplricos y en una precisa definición de la 
organización que se va desorganizando: d. 
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Hacia una conceptualización 
del desarrollo sustentable 

José Ignacio Félix Díaz Ortega• 

El desarrollo sustentable en oposición al conocido crecimiento económico sostenido está 
obligado a replantear la contabilidad de la riqueza nacional en términos de satisfacciones y 
valores humanos plenos, y no de los montos monetarios movilizados en las transacciones 
mercantiles operadas en el ciclo correspondiente de formación de riqueza. tarea que implica 
una amplia movilización de conciencias reproductoras de ideologías consumistas, trocándo
las en la construcción de nuevos mitos y utopías. 

Introducción 

E s una actitud frecuente en la actualidad, pronunciarse 
por los temas del momento difundidos por los medios 

impresos y electrónicos al alcance de las masas (no en 
sentido peyorativo sino sociodemográfico) sir. !a más 
elemental crítica sobre sus significados y contenidos en 
la vida cotidiana. acostumbrados a una abrumadora infor
mación que poco o nada contribuye a nuestra formación 
como seres humanos íntegros y menos como actores de 

confortable y prometedor, proporcionado por el actual 
estilo de desarrollo capitalista y globalizador. 

Ante esta realidad la problemática ambiental, mani
fiesta una doble dimensión del desarrollo humano, la 
primera referida al deterioro de las condiciones de vida 

1 ' . 
!~-' . 

., 

.... 

,;; nuestro tiempo con conciencia y acciones coherentes. Es 
el caso de un concepto complejo como el de Desa"o/lo 
referido a caracterizar los avances y retrocesos de la 
actividad huinana en busca de su progresiva superación 
y bienestar, sin considerar dicho proceso inserto en una 
totalidad en la que el hombre no sea el centro de ésta, sino 
el factor dctermina:tte, en este sentido el Desarrollo 
Sustentable en contraposiciór. al Crecimiento Económico 
Sostenido, presenta la doble complejidad epistemológica 
Y paradigmática de su transformación como referente 
discursivo de una fase histórica hacia otra, en la que su 
explicitación supone toda una revolución conceptual y de 
actitud ante la vida, que presenta profundas resistencias 

de todos los seres humanos como consecuencia del uso 
indiscriminado e intensivo de los recursos presentes en la 
biosfera y la geosfera, expresada en la progresiva conta
minación de suelos, aire y agua, tanto a nivel planetario 
como en el ámbito regional y local. (desertificación, 
contaminación atmosférica, deterioro de la capa de o7.ono 
en la estratosfera, gases de efecto invernadero, etc.) cÚyo" 
efectos se manifiestan en un deterioro de la calidad de. .• 

;¿¡~ ' 
w~ ¡ 

1 

' el seno de la sociedad al cambio del staru qUlJ tan 

• Profesor-investigador del Depto. de Medio Ambiente para el Diseño, 
U AM-A.. 

vida; el segundo, referido a la necesidad de asegur..r p:1ra 
las futuras y actuales generaciones la provisión de recur
sos a la supervivencia humana a partir di!l control que se 
pueda alcanzar sobre los ciclos de reposición ecológica y 
de los nutrientes necesarios a la producción de alinientos 
tanto como la disponibilidad de recursos energéticos y 
minerales necesarios a los procesos tecnológicos que 
constituyen el soporte de la producción de bienes eeon~ 
micos. 

Devenir del témúno desarrollo 

Desde los clásicos de la economía y la sociologíade!'siglo 
pasado, se ha venido aplicando el concepto de des;lrrollo 
a una serie de rasgos identificados en los intercambios y • 
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pnmero se 
>egundo por el 

En princioio. los evolución, progre-
so y desarrollo,fgrman parte misma discusión. en 
la que el proceso como devenir de un fenómeno. alude a 
cada una de las fases diferenciadas de éste en su esoec1-
fic1dad, ue rmiten transitar de un status hacia otro. en 
tanto que 1 evoluci constata el desenvolvimiento de lo 
aue se epc;.J!entra en forma de gennen.~ es decir. la mani
festaCIÓn de lo contenido en el germen en f0rma gradual 
y progresiva. en este sentido el concept~ como 
desenvolvimiento implica. que el proceso como oevenir 
constante, habrá de resultar en Jo umco que podía ser y 
estaba predeterminado. lo que conduce a VISIOnes de 
linealidad en las que poco quehacer tiene el azar y la 
acción transformadora del hombre y de la dinámica "na-

FOTO- ENRIQUE RrvERA. 

y máxima emancipación. 
En el caso particular de las ciencias del hombre' el 

1~~~~~~~~~~~~-~~~~,~~·~loguese en la generac10n -. 

ljtJ.i:i;~ .... :· •' 

-!" ;:,;..,,.; 

el propósito de 
sO<:iall~y)<:¡ue e_n la mayoría de 

de estUOI.O 
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. . diferencia entre sociedades con una mayor presión sobre los recursos minerales y bioló
gicos. necesarios para la generáción de bienes, dicha 
sociedad transita de una dependencia de ciclos naturales 
a una de transformación violenta de los paisajes y con ello 
a la hberac1ón de materiales que otrora se encontraban 
sujetos a sus sustratos geológicos y actualmente son 
arrojados a la biosfera en forma de residuos sólidos, 
líquidos y gaseosos, como son los gases que producen el 
efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono 

¡;._·de ngueu. la.mterpretación 
: ~Íos gobiernos de América lo. 
; ~ a homogeneizar para WQas las sociedades los 
-~2·raseo> más relevantes del bienestar soc1al entendido 
:..; ~corno ruvel de vida. en forma d~atrones de consum..9 n 
: -=.1os que 1 natllraleh no es sino_ un esce · · · · as 

< ~os1bihdaaes a el benél;io del hombre.~~~-
. :; ¡nagotables . . .....:: :'-"::._;:::_._ __ _ 

(bióxido de carbono y fluorocarbonados). _ 
: ·;, El desarrollo como objetivo de gobierno Por otra pane el estancamiento del crecimiento demo-, -..,. 
:: - gráfico propio de la primera mitad de siglo, se verá 
:'":La exaltación sólo de las vinudes contenidas en las rela- revenido en un boom. en oposición a los atavismos de-
-~~ cwnes sociales de producción, nos impide percibir !_!!. mográficos que impedían un próspero crecimiento de la 

presencia obligada de los materiales, energía y recursos población mundial con la agravante de bajas esperanzas 
\ sustraídos del planeta para constituir el bienestar humano de vida producto de las enfermedades endémicas y las 

\12..rno ras2o más evidente !Qel desarrol15Pinduciendo un condiciones sanitarias. así como alta monalidad de la 
'Thmento de la deman cuan 'tauva y_cualitativask,los población por las rrusmas razones, agregando que~ 

'elementos eco o icos v ma ena es m onen dicho sistemas socioproduct1vos de esta fase de transición re-
~ienestar_ es decir, desconoctendo la base ecolog1ca y sultaban insuficientes para proveer de satisfactores á1ii' 

1 mmeral. (estableciendo una disyunción· entre el valor poblacton fundamentalmente d1spersa en comunidades 
como sausfactores de los ciclos agrícolas y ecológicos en· rurales y agrícolas de autosubs1stencia, generando una 
los que se sustenta la especie humana. y la contabilización escasez de los bienes que eran objeto de consumo de los 
de valores mercantiles que estos ciclos representan en las sectores sociales de al te y medio poder adquisitivo resi-
•ctividades financieras,fa la manera de las balanzas co- dentes de las áreas urbanas. 

:rciales nacionales y regionales en las que se conside- La situación descrita anteriormente fue abordada por 
. ..n prioritarios los flujos monetarios y las cuentas nacio- los gobiernos de la naciones de baja producción de rique-

. nales. sobre los ciclos ecológicos y la disponibilidad finita za con medidas de planificación que pretendieron a van-
- de los yacimientos de combustibles tradicionales y mine- zar por fases sucesivas de "desarrollo" que según las 
0 rales~sí como su panicipación en los patrones familiares teorías dominantes de principios de la segunda initad 
_ de consumo.(que son la forma última que alcanza el del siglo XX permitirían alcanzar un alto nivel de bienes-

proceso productivo en su connotación social. y por tanto tarde las familias. las fases pretendían alcanzar un con-
trasqenérn en la forma oue se or~aniza la oroduccióne- sumo masivo de bienes y servicios al alcance de todos los 

·esta snuac10n queda subrayaaa cuanao se ooserva. qUe7l sectores de la poblacion. para ello se pone en juego una 
mientras se promovía en la primera mitad de este si~lotl serie de recursos y medios económicos corno la plaoifi-
una política exitosa en materia de población. en las cación, planificación que había sido despojada de la 
naciones de baja producción de riqueza. gracias a la satanización atribuida al hecho de que sólo las naciones 
incorporaó\n ;;~los avances de la me.clicina preventiva y comunistas la aplicaban a sus economías. rCf':!pecáitdola, 
curativa. así como de los ·sistemas sanitarios que permi- ¡.>rimero las naciones europeas devastadas pOr· la,~ 
tieron abarir la monalidad afectada por enfermedades y posteriormente las naciones emergidas d~l colooialis-
mfecciosas. ·con lo que se logró también el aumento mo·tal .como lo manitiestan~lanificadores'·'Como'Oscili· __ --
pro!!reslvo de la esperanza de vida, con un doble efecto La,ngef¡ Charles Benelheim, a los que se adberir.ín eco-
de carácter demográfico, mayor número de habitantes y nomistas latinoamericanos e trabajarán bajo la Comí-
mayor permanencia de los individuos, circunstancia que sión Económica para América Latina.ACEPAL), quienes 
; mpact::!...~ en una mayor presión sobre Ja ba~e de recursos./ consÜt!!!!":!!"! un conjunt0 Ce recoT.e~d:~~!oP.es p~ ser 

,-Perspectiva que nos remite a la necesidad de reflexi nar reahzadas por los gobiernos latinoamericanos.· 
' sobre los límites finitos de las tendencias homogeneizan- En la base de las concepciones homogeneizaníes del 

tes y el empobrecimiento de la diversidad cultural asocia- desarrollo, existen dÍsfunciones como son la en,a ~li-
da a las ventajas ecológicas y ambientales en general de cada en las diversas naciones para proveer a la población 
'·3 diversas sociedades que habitan en el planet humana de los satisfactores y medios de vida necesarios 

Asistimos en la primera mitad de este siglo a enormes para una vida plena. una de estas está constituida por el 
nsformaciones sociales construidas con los avances consumo diferenciado de energía. tanto en el plano de los 

uentíficos. tecnológicos y sociales previstos por los op- diversos sectores de actividad económica como de con-
llmistas del siglo pasado. que permitieron remontar una sumo, en el que U]las naciones producen tecnología y 
>OCiedad humana de baja producción de bienes y servi- conocimiento gue'Oteñ:an en los mercados internaciona-
l los, hacia una de producción intensiva de estos y con ello les para tmprÍmir una forma panicular de explotación de 
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recursos ~as naciones ~ principal actividad en el 
intercambio destguaJ se centra en sus productos prima
rios. situación que se refleja en el consumo de la ener í 
¡;OrContinentes y países e cuadro siguiente, en el que 
se presenta una relación entre la población mundial y su 
distribución en las tierras continentales en función de su 
consumo de energía: 

Paises 

Noneamérica 
l....ati:noamérica 
Europa y exURSS 
Asia y Japón 

! China 
India 
África 

Pob/aci6n mundial 
relativa 

5.2% 
8.4% 

14.5% 
20.6% 
22.0% 
16.2% 
12.4% 

57 % 
3 % 

25 % 
11 % 
1.4% 
1.4% 
1.2% 

F~rue: Sc1entific Amencan.EJ hombre y la ecosfera, Madrid, España, Blume 
edJtores. 
• Energía equtvalent.! en tC'Ineladas de carbón_anuaJes. 

Planificación y desarrollo 

La plaui fiqci.Q.n instrumentada en América Latina, ponía 
_eilfasis en el aumento del volumen de la nqueza en los 
diversos ciclos que constituían los programas de gobier
~o. en los que la riqueza natural y mineral era sólo una 
condición circunstancial, actitud que tuvo su efecto en el 
concepto de aorovechamiento integral de los recursos. 
·-:omo resu!t:i'do de estos enfoques se produjo un agota
nuento de los vacimientos superficiales de mineraJ~ .L 
cnergéucos y de los ciclos ecológicos de reposición ma
terial. situación que nos coloca en el umbral de la crisis 
ambiental. en la que no sólo testimoniamos una progrest
va escasez de materias básicas para la ¡m:>d,_;cción, (sus
tituidas por procesos de reciclamiento de los materiales 
contenidos en los bienes desechados y la in~.:oi-poración 
de materiales sintéticos), srno que la continua e intensiva 
descarga de subproductos de la producción al entorno o 
medio ambiente está tranSformando las condiciones de 
suoervivencta dé la !!ctual forma de vida a nivei planetiriü" 
· :J~ro con expresiones locales gue trastocan la biosfera y 
los ciclos denominados naturales y profundamente vio
lentados por las acnvidades humanas. Por otra parte, la 
acumulación en las ciudades de los diversos subpro
ductos de la producción y el consumo, crean condicio
nes que afectan los avances en materia ~e Salud pública 
generando patogenias crónicas d\.efect: tm~redesci
bles por contaminación del suelo }agua'}' aire, pasando 
:ie las enfermedades atávicas e infeCCiOsas a las cróni
·:as cuyo efecto en la morbilidad actual apenas está 
·,Iendo registrada. 

En síntesis, la promesa del bivel de yjda como meta 
del desarrollo se va deteriorando tanto ~las cíclicas · 
crisis econónucas que impactan la liquiaezde las fami: : 
lias, como por el surgimiento de bienes que producen en 
los individuos sociales insatisfacciones anímih. por los 
mitos inalcanzables déla infinita modernidad, asta ge- '. 
nerar sentimientos masjyos de falta de identidad, remi
tiéndOños a la necesidad de rescatar valores humanos 
desechados por el consumo superfluo y reconstruir con
tenidos intrínsecos, sustentados en las necestdides senti
daS que son las que conducen el esfuerzo cotidiano del 
hOiiibre actuál v no en las mitificadas a través del efecto 
demostración de los sectores soctaies udierites de las 
nac10nes rn usm as. remttténdonos a la dimensión 
de la forma fñttma de satisfacción de las necesidades 
humanas, consecuentes con la respuesta de ·sus bases 
'ecológrcas mmedíatas con formas propias de ehcrencia 
soctil y tecnologías específicas a estas mismas bases 
~gicai. No es un determinismo geográfico sino el 
reconocimiento de la capacidad de carga de las bioregio
.nes, en un equilibrio entre formación social tecnolo¡tia y 
territorio. 

ca rerlexión anterior se fortalece cuando observamos 

l 
que el "desarrollo" buscado consideraba intrínsecamente· 
que las necestilades humanas sólo eran un medio ara e 
erecmuento económico o activación de los flujos mone-

- tanos y financieros, pOr tanto. el contenido intrínseco de 
las necesidades báSícas""in las Políticas gubernamentales, 
se abo n de la siguieníe manera: 

~ 
limentacion. forma de restaurar el esfuerzo des

egado por e trabajador en su jornada laboral (es el 
o~ constitucional). 

) 

~manera de evitar la ausencia del trabajador 
n su o laboral . · 

1 
~Abrigo para reproducir la fuerza de trabajo 

/Y p:ocurar reposo. 
L.,_. ~riM El entrenamiento recibido por el trabaja
dor para su mayor eficienci¡t. productiva. 

· En conclusión, los:iniembros de la sociedad no erañ 
en sí los beneficiarios del desarrollo sino un medio para 
alcanzarlo y en este sentido la crisis actual y su contenido 
ambiental nos obliga a rc:piamear el con~epto de ·'desa
rrollo" así como sus pretensiones homogeneiz::ntes y sus 
implícitos sociales, para buscar formas alternas hacia las 
que transitemos aumentando la eficiencia de los conteni
dos humanos asociados al consumo familiar (conside
rando a la unidad doméstica como la forma básica del 
proceso de redistribución y formación de riqueza) y estos 
en estrecha relación con su entorno inmediato, dado que 
una estrategia de producción y reproducción de la super
vivencia humana en el trópico húmedo no está en condi
ciones de instrumentar tecnologías y conocimientos dise
ñados para latitudes y ecosistemas distintos y cuyos 
rendimientos de productividad ecológica y por tanto eco
nómica no se corresponden con las características de 
nuestras naciones, por Jo que es necesario una reconstruc-
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ción de los procesos productivos en sociedades de latitu
des intertropicales por ~u rtivel de satisfacción y no por 
,u capacidad de activación de flujos financieros y su tasa 
oe acumulación, adquiriendo criterios de discriminación 
tecnológica en la transferencia hacia nosotros. 

La incorporación del concepto "Desarrollo Sustenta
ble" ha recorrido un camino nada fácil ya que sus princi
pios entran, en ocasiones •. en franca oposición con los 
intereses de grupos económicamente privilegiados y con 
los de los gobiernos nacionales interesados por la insufi
ciencia financiera de su propia actividad de gobierno. 

En los países llamados "subdesarrollados" el deterioro 
ecológico se vincula estrechamente a la destrucción de 
las prácticas productivas tradicionales y a la desintegra
ción de la cultura histórica privilegiándose una cultura de 
la supervivencia y el hiperconsumo como expresión de 
una racionalidad social que promueve el beneficio actual 
1nmediatista y desvaloriza el futuro. obstruyendo la re
construcción del mundo sobre bases de sustentabilidad y 
de solidaridad. 

El desarrollo en México 

Durante la fase que siguió a la guerra civil de principios 
1e siglo. los gobiernos enfrentaron en primer lugar la 

:.w· .... \, .... --: '\. ... 
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Cuadro2 
... 

Población y ampliación de fronteni agrícola . 

TtJ.SIJ de Su¡Nrficit Tasa tú 
creci- Esperanza 

nacional 
creci-Pobla- en miles 

Años 
ción 1 miento tú vida 

dt 
miento 

demo- al nacer 1 fronrera 
gráfica 1 hectáreai agricola 

1 

1940 19,653.61 49 5.900 
1950 25.791.0 2.75 59 8.600 3.8 
1960 34.923.1 3.07 60 12.152 3.5 
1970 50.694.6 3.79 62 14.975 2.1 
1980 69,346.9 3.18 64 16.825 1.2 
1990 81.018.7 

1 Datos de México demográfico. CONAPO. 

2 Datos de Barkin. D. Suáru. B. El fin de la QJllosuficiencia alimnuaria. 
CECODES. México. Ed1toriallmagen. 1982. 

devastación del sistema socioproductivo de tipo hacen
dario que prevalecía al movimiento armado, con una 
población diezmada y dispersa. procediendo a establecer 
políticas de poblamiento y construcción del México ac
tual. con campañas de alfabetización, vacunación, sanea

-miento. etc. En áreas rurales, ya que la mayoría de la 

•. 

........ , .. '.· 
...... ' .. . - .• ~ 
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población residía en ese momento histórico fuera de las 
entonces 35 ciudades más importantes, configurando un 
paisaje fundamentalmente agrícola. 

La población crecía y transformaba el país en una 
dominante de estilo de vida con expresiones urbanas. 
tanto por el desplazamiento de población agrícolamen· 
te activa en busca de nuevas expectativas de vida, como 
de rurales no activos expulsados por la insuficiencia de 
disponibilidad de parcelas de cultivo o porque las uni
dades campesinas de producción no estaban en condi
ciones de incorporarlos, hasta convertirlos en inmi
grantes de las áreas urbanas. incorporándose en la 
cpnstrucción o en actividades informales del sector 
terciario, ya que muy pocos de ellos se formaran en las 
instituciones educativas como obreros calificados o 
como los cuadros profesionales con los que se consti· 
tu yen los sectores medios urbanos y la burocracia prós
pera úe la década de los cincuenta. 

Este proceso socwl canicterístico del periodo deno
mmado de sustitución de importaciones o bien el "de
sarrollismo", produjo sus propios beneficios cuya ex
presión más acabada es el acelerado crecimiento 
demográfico de los últimos cincuenta años, sin deses
tabilización social y con alta rentabilidad de capitales 
no siempre correspondida en la redistribución de la 
riqueza hacia las mayorías sociales, conduciéndonos 
progresivamente al agotam1r:o~·, ie las expectativas 
s\}stentadas en los mitos del a~oa:-rollo que considera 
corno arquetipo del bienestar social el "american way 
of lije", hacia el que se orientaban las ideologías de 
consumo de los sectores medios y pudientes de ia 
sociedad nacional. a continuación se presenta un cua
dro mostrando los aspectos comentados en párrafos 
anteriores sobre la disyunción entre la revaloración de 
la base ecológica de sustentación de la producción y la 
nasa demográfica alcanzada corno consecuencia de lo 
relativamente exitoso de las políticas desarrollistas 
agotadas en el ¡¡¡Ódelo neoliberal instrumentado en las 
últimas administraciones de gobierno. 

Corno podernos apreciar en el Cuadro 2, sólo en lo que 
toca a la producción agrícola en su aspecto suelo, obser
vamos que la frontera agrícola se amplía corno conse
cuencia por una parte del agotamiento de los suelos y por 
otra por el aumento y diversificación de la demanda de 
Oienes agrícolas. a lo que s.:ría necesario ~grcgar. !~ 
deforestación que altera lo~ ciclos de recarga acuífera de 
los mantos subterráneos y superficiales. previendo un 
eventual agotamiento del agua dulce disponible, tan ne
cesaria a la sobrevivencia humana. 

En el Cuadro 3 mostrarnos la relación entre el creci
miento demográfico y la ampliación de la frontera agrí
cola, como expresión de la estrecha relación entre las 
posibilidades de sustentación de la producción y repro
ducción social y la dinámica ecológica, en un intento de 
anáhsis ecológico demográfico. la información contenida · 
está construida a partir del Cuadro 2. 

Del Cuadro 3 también podemos inferir cuestiones 
relativas. al contraste entre el mito del desarrollo promo
vido para nuestras sociedades por organismos internacio
nales, en el ánimo de homogeneizar los patrones de 
consumo doméstico y su impacto en el trastocamiento de 
los valores que subyacen al esfuerzo colectivo para la 
creación de riqueza. tal como el estilo de desarrollo 
prevaleciente ha venido impulsando. En la tercera colum
na podemos observar que necesariamente el número de 
individuos soponados por hectárea cultivada induce un 
mayor rendimiento agrícola, o bien la sustitución de los 
productos agrícolas no abastecidos por el campo mexica
no, por imponaciones tal como han sido los casos de los 
granos básicos maíz y frijol. 

Los productos que· ha sido necesario importar. han 
sido consecuencia y antecedentes de condiciones criti· 
cas en los procesos de alimentación nacional pervertí· 
dos por las tendencias homogeneizantes e ideologiza
das.. que van a hacer soportar los nuevqs patrones de 
consUmo por liquidez financiera asociado a la sustitu· 
ción de las formas tradicionales de atención de las 
necesidades básicas por las representativas de consumo 
doméstico en los países denominados desarrollados o 
industrializados, en los que por ejempi•.: tiene un ma
yor valor estimativo un filete que cualqmer otra parte· 
d.el cuerpo de los animales sacrificados para consumo 
humano, y que tradicionalmente en naciones con recur· 
sos escasos obligaba al aprovechamiento integral del 
consumo de proteínas de origen animal, situación qP" 
al modificarse deberá de compensarse en nuestras nc .. 
ciones con endeudamiento externo. 

En conclusión, el estilo de desarrollo que hasta ahora 
se había mosrrado generoso, ha comenzado a agotarse, 
desahogándose en una crisis de paradigmas que impiden 
la identificación de las opciones sociale:; con las que se 
superará la actual siruación, implicando u"" reconsidera
cion ya no de las ventajas comparativas propias de los 
intercambios desiguales, sino de las modalidades panicu
i.tr(::i·a cada sociedad en un concierto de globalización 
pero conservando las identidades regionales, para inducir 

,.---
-~~-· ' _~ .. -: .. ..:.--- - . .. ·-. ciadro 3 ... .. · -.~ .. . . .. ,_. 

DinánÍica demográfica vs. dinámica agricnla 

RelaCión ! 

reiam·a 1 Dens1dad de Dercidade11 
Años sup.nal/ ¡ pobloe~ón/Km 2 población/h. 

sup. cult. culn\·ada 
' 

1940 2.9 1 9.82 ! 3.3 
1950 4.3 12.9 3.0 
1960 6.3 17.46 2.87 
1970 7.5 15.38 3.4 
1980 8.4 34.67 4.12 
1990 ; ' 41.0 

1 
3.6 1 

Fuenr~: Cuadro constnudo por el autor <l pamr de la informac1ón de Barkin y 

Suárez. así como de datos censa le<, ~ la superfic1e del territono oacional. 
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una producc1ón de satisfactores en correspondencia con 
d potenc1al de recursos nacionales no en un alarde de 
chauvmismo, sino de recuperar la amonomía en los pro
cesos de transferencia e intercambiO. con capac1dad de 
,elección y desarrollo de tecnologías ding¡das hacia una 
mavor eficiencia ecológica, energética v soc1al en el 

- t ,<. 

desarrollo de la sociedad nac1onal. 

Des:~rrollo sustentable: una esperanz.1 

El enfoc¡ue de los gobiernos y las entidades mtemaciona
le,:. centran se interés en la preservación de los recursos 
nara las generaciones futura:.. así como en 1a salvaguarda 
de ecosistemas. espectes en extinción y re~ervas natura
les. sin embargo. poco se menciona sobre el hecho de 
pnvilegiar lo financiero sobre las necesidades humanas 
suponiendo que finalmente la dirección del desarrollo se 
orientará con base al sentido que adopten los intercam
h,os mercantiles y sin considerar una reordenac1ón del 
csulo de vida que subyace a las políticas de desarrollo. en 
las que la tecnología, el desarrollo Científico. el orden 
'OC1al no s1gnifican los contenidos reales de la forma de 
apropmción de la naturaleza y por tanto las modalidades 
de degradación y eventual aniqmlac1ón de la forma de 

vida prevaleciente en la biosfera de la que depende la 
supervivencia no sólo de la especie humana sino de otras 
muchas formas de vida cuya diversidad asegura la poten
cialidad de estrategias de especie, sustitutas de aquellas 
que habrán de preceder a las actuales, incluida la especie 

'i:umana, no en un sentido de evolucionismo mecánico, 
sino. tal como se ha "manifestado a lo largo de la historia 
del proceso de la vida. 

El desarrollo ~ustentab!e en aposición al conocid::~ 
crecnniento económico sostenido está obligado a replan
tear la contabilidad de la riqueza nacional en términos de 
satisfacciones y valcres humanos plenos, y no de In 
montos monetarios movilizados en las tran~accione 
mercantiles operadas en el ciclo correspondiente de f0· 
mación de riqueza, tarea que implica una amplia movil 
zación de conciencias reproductoras de ideologías canse 
mistas. trocándolas en la construcción de nuevos mitos : 
uwpías en los que la eficiencia se mida por la sumatori. 
de voluntades humanas suscritas a la construcción de u: 
proyeclO en el que se reinstale a través del conocimientc 
científico y tecnológico al hombre, no como centro de 1: 
creación a la manera de los paradigmas cristiano y socio 
lógico, sino en una nueva condición paradigmática, ha
lista y planetaria. 
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2. HISTORIA DE LAS mm ACERCA 
DEL PESé#)-

Nasser Pakdaman 

DESPUÜS de la segunda Guerra Mundial los estudiosos de la economla 
empezaron a centrarse en el problema de a lacar con eficacia la pobreza 
y la miseria que afliglan a dos terceras partes de la raza humana. La 
economla del desarrollo es: 

un campo de análisis comparativamente joven ... nacido hace aproxbnada
menle Wl3 generación ... no surgió como una disciplina leórica formal, sino 
que fue creado como una cuestión práctica en respuesta a las necesidades de 
los formuladores de poUticas para asesorar a los gobiernos respeclo a lo que 
podia y debla hacerse, de tal manera que sus paises dejaran atrás la pobreza 
crónica (Meier y Seers, 1984). 

Su nacinúento ocurrió dentro de un contexto histórico singular y con 
la influencia decisiva de toda una gama de factores pollticos y cultura
les. Su antecedente histórico lo constituyeron las secuelas de la segun
da Guerra Mundial, cuyo fin dio lugar al optimismo de que los nuevos 
modos de cooperación y solidaridad internacional pudieran resolver 
los problemas de las regiones y de los paises "atrasados" y crearan nue
vas oportunidades en este sentido. La desintegración de los imperios 
coloniales como resuhado de los movimientos de independencia nacio
nal colocó en lugar prominenle un nuevo factor que hasta la fecha -al 
igual que el Tercer Estado en la Francia prerrevolucionaria- no ha' ·la 
sido "nada·. pero ahora querla pasar • •er, si no "todo •• por lo menos 
"algo". "Pasar a ser algo" expresaba un deseo o intención de efectuar 
los cambios que pueden enconlrarse detnis de lodos los planes de desarro
llo concebidos por las porciones del planeta que más adelante Alfred 
Sauvy etiquetó co".'o "el Tercer Mundo" (Sa~vy, !952). ~1 desarrollo J 
de este mundo "olvtdado, ex piolado y despreciado , para cttar a Sauvy, · 
consliluyó una causa de preocupación internacional de gran relevancia, 
"un problema muy importante que ha de ocupamos duranle el próximo 
medio siglo, y quizá también el siguienle, siempre y cuando no ocurra 
ningún accidente grave que}lé-utt,nuevo giro al connicto entre los dós 
bloques de poder" (Sauvy, ~ 

Nuevamente fue dentro de este contexto donde los problemas de 
desarrollo adquirieron una urgencia mucho mayor de la que nunca 

1 
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antes hablan tenido, y al rajeron la atención de los economistas. Esta es 
la impresión que se obtiene también al leer los f!'c;critos de los .. precur
sores dd desarrollo", atrafdos por todo tipo de ámbitos y por cualquier 
razón hacia el estudio de los problemas del subdesarrollo en aquella 
época (Meier y Seers, 1984). 

l. Los PRECIJRSORF.S DEL DESARROLLO 

En aquel entonces. la economfa ortodoxa no se interesaba todavfa en 
Jos problemas del crecimiento o en Jo que ocurrfa en el largo plazo, de 
tal manera que W. A. Lewis escribió en 1955 que "el último gran libro 
que cubrió todo el ampho espectro fue Principios de economfa polfti
ca, de John Stuatt Mili, publicado en 1848", y agregó que "después de 
~ta obra, los economist~s se tomaron más sabios; eran demasiado 
inteligentes para intentar abarcar en un solo volumen un campo tan 
amplio, e incluso abandonaron por completo ciertas partes del tema, 
por rnnsiderarlas fuera de su competencia· (Lewis, 1955). 

S'" ;,_, dodo la tendencia de considerar ala economla como una dis
ciplina fundada por la escuela clásica y redondea~ perfeccionada 
por la r;scuela n~lásica. Las contribuciones de otros economistas a la 
Configuración de esta disciplina suele presentarse como marginal y 

1 
secundaria, sí no es que insignificante. Sin embargo, el éxito del análisis 
kevnesiano trajo como consecuencia que la economía ortodoxa se viera 

-forzada a reconocer la existencia de Jos seguidores de Keynes y de la 
"nueva economla" que proponlan. La economfa "básica" se dividió 
entonces en dos: la ortodoxia y su herejfa concomitante, donde todo 
supuestamente pettenecla o a la escuela neoclásica o n la keynesiana. 

Al igual que en cualquier situación polarizada, ambos protagonistas 
tenfan un interés común: defender la validez de esta dicotomia y negar 
que los otros puntos de vista tuvieran gran importancia o i11cluso que 
existieran. No obstante, las cosas no están muy definidas en la práctica, 
y si alguna vez cierta rama de la economía logró desarrollarse, inde
pendientemente de las dos escuelas principale•, o\sta ha sido la econo
mía del desarrollo. Los problemas del desarrollo deben analizarse en el 
largo plazo, es decir, en un lapso en el cue, cerne. dijo ~lfred Marshal!,_ 
"empieza la vida real" o, para citar la famosa frase de Keynes, en el qué 
todos estaremos muertos. 

Es cierto que "la economía del desarrollo aprovechó el descrédj)a 
sin precedentes en que había caído la economía ortodoxa corno resulta- . 

1 
do de !!J!.e_pr~sión en los años treinta" y de la victoria de la revolución 
kelnesiana (Hlrschman, Í958). Nc obstan!~ .la econon¡.f_a_,jel desarro

IJI ~-, Tfo no derivó de la "nueva economía". Los p'fii'Gíeiñan1e-des3rroíTo se-
-oO / ------------- . ¡¡, ~ 

'. 
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relacionan con os problemas del cambio decir, surgen sólo en el 
·ratgo p azo y, a emas, r Uleren ueJnt.etdisciplinario~ pero ni 
la escuela neoclásica m a keynesiana aportaban las herramientas con· 
ceptuales apropiadas para este propósito, como puede verse claramente 
en Jos escritos de Jos "precursores" (Meier y Seers, 1984). Algunos de 
Jos primeros economistas del desarrollo conocían bien las ideas de 
Keynes y de su circulo, pero no·se consideraban keynesianos. Varios 
autores intentaron adoptar una fórmula keynesiana para Jos problemas 
del desarrollo, entre Jos cuales el primero y más famoso fue Kurt 
Mandelbaum ( 1945). Pero la pertinencia de los conceptos keynesianos 
para las economías subdesarrolladas se cuestionaba ya desde los años 
posteriores ala segunda Guerra Mu~· ux, 1981). . 

Entre los "no keynesianos", W. . Rostow xplicó que un estudio 
de la historia económica le había mos a estrechez del enfoque 
neoclásico y Jo condujo a desarrollar un "largo periodo marshalliano·, 
en el cual se consideraba la contribució~~-ejos res sociales, polfti~os -4 tecrtoló_Ficos en la v1da real (Mei~'_Y. Seers, } 984 a u ~osenstem· 

O<ílU\, después de separarse ilel anahsls margma 1st a,"} VIO forzado a 
abandonar la teoría marshalliana ~el equilibrio estátic<y:y a__BC?Dº&er 
las virtudes del intervencionismo•• fin de;!jlaborar una estrategia para 
atacar la po~za en Jos países menos avanzados de la Europa del sur y 
de( sureste.(EI mismo describió Jos inicios de sus ideas acerca del 
desarrollo en una máxima: en economía "la naturaleza da un salto •, en 
contraste con la creencia de Marshall de que "la naturaleza no da un 
salto" (Natura non faclt saltum). Esto condujo a la formulación de la 
conocida teorla del "gran empujón·, según la cual las economías "aira· 
sadas" requerlan una estrategia de desarrollo basada en un impulso que 
pusiera en movimiento el "proceso de crecimiento del desequ.ilibrio~. 

La insignificancia de la contribución de la escuela rwoclás1ca hacta 
el surgimiento de la economfu del de~o ha sido reconocida por 
uno de sus representantes más prominentes, Gottfried Haberler, quien 
lo explica en términos de "la decadencia del liberalismo": "una deca· 
dencia marcada ... se inició en Jos albores de la Gran Depresión de los 
años treinta (o posibl~tilente antes; la fecha precisa no tiene irn~rtan
cia)" y llegó a su punto más bajo después de la segunda querra Mun
dial, cua~do "la fe en elliberalismolen los mercados libresfY en la libre 
empres:YJ'robablemente haya alcan~do su nivel más bajo desde prin
cipios del siglo xrx". Argumentó, entonces, que la razón era que el libe
ralismo económico estaba desprestigiado y que la escuela neoclásica 
no había podido contribuir de ninguna manera real 8 la creación de la 
economfa del desarrollo (en Meier, 1987). 

Para identificar Jos orlgenes de la econcmía del desarrollo, debemos 
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buscar a Jos economistas que trabajaban fuera ~e estas tendencias prin
cipales en la economfa. Los problemas del desarrollo han ocupado el 
primer plano en varias ramas de esla disciplina. W. A. Lewis señala 
que "la leorfa del desarrollo económico se eslableció en. la Gran Brela
ña duranle e_l_ sigl\) Y medi9_qu~_va .!ksde..alrede.dor de 1650 hasla La 
nijiié"iíi de las naciones de Ada m Smilh ( 1776)". 4_~is dii'fr-;;!ale~rla 
. del desarrollo corno "las partes de _la ~c_?_nomfa que d~se!Jl(>!'nail:¡iape.:_: 
les decisivos, cuanao se lnlenla anaJizar eJ crecimiento de la economía 
en sú IÓialidad", y -dernueslra: . . ... - . ·- -

Cuánta de esta moderna teorfa del desarr'dilo est3'ti'a disponible ya en el año 
de 1776 ... Este fue un inicio muy bueno.que nos aponó las limit3ciones im
puestas respecto al crecimiento por el excedente agrlcola o el tipo de cambio 
o el ahorro. Tenlamos lambién la ley de Say,la "leorfa de la canlidaddedine
ro .. , la inflación, el desempleo continuo. el esplritu empresarial como faclor 
de producción independiente, la teorfa del crédito baricario, el capital huma
no y la incidencia de Jos impuestos. Justo frente a nosotros, durante la 
primera mitad del siglo xrx, vendrfan la ley (le los rendimientos decrecientes, 
la ley del coslo comparativo, las leorfas de la población y de la tenencia de la 
tierra. Después, el interés por la teorfa del desarrollo prácticamente desapa
recerla hasta la explosión leórica de los años cincuenla y siguienles (Chenery 
y Srinivasan, 1988). 

Amartya Sen lambién subraya la importancia "que loj_!!ll.lores de los 
siglos XVII y XVIII otorgaban a los pr<;>blemas del desarrollo· 

Eñ realidad, en sus primeras contribuciones a la economla, la economfa del 
desarrollo diffcilmente puede separarse del resto de la economla, pueslo que 
una parte tan considerable de la economla se dirigfa, de hecho, a los 
problemas del desarrollo económico. Esto se aplica no sólo a Jos escritos de 
Petty sino también a los de los otros precursores de la economfa moderna, 
entre ellos Oregory King, Fran~ois Quesnay, Antoine Lavoisier, Joseph 
Louis Lagf3nge e incluso Adam Smilh. lnvntigaridn tú la naturcl~lll y 
causas d~ la riqllt:.O de las rnJcionts fue, de hecho, también un análisis de 
los temas básicos de la economfa del desarrollo (Chenery y Srinivasan, 
1988). 

No obslante, la calidad y la importancia de las contribuciones de los 
economislas preclásicos a los problemas del desarrollo no deberlan 
hacemos olvidar las de la escuela alemana o las de MarL. El estudio de 
los cambios económicos reales a fin de identificar mecanismos y tipos, 
"elapas", "periodos" y "fases" fue uno de las principales intereses de los 

ron en :~h¡i¡,t¡o¡r~ia¡d¡o¡r¡csije~c;,o¡n¡ó¡m¡¡iclois:ail¡e¡m¡a¡n¡e~-si!ii!iipo!ir!ii'~¡¡~~¡¡¡¡~¡:-
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"_desarrollo" es "el tema cenltAC en el ~q~11_general de!~Jis~en
fo de Marx (Schumpeter, 1954)."be hecho, uno d.;-r0sprimeros cásos 
en·que s-; presenta el ténnino "desarrollo"' en Marx es en un asaJe del 

"prefacio de la rimera edición alemana de El ca 1/al fe 
juÍÍo de 1867, don e se sugiere un punlo de vista especial de la 
evolución histórica: para prevenir la crUica de los lectores alemanes 
que pudieran cueslionar el porqué utilizó a Inglaterra como "principal 
ejemplo de [sus] ideas leóricas", Marx s~l>!~YI!.'lu~.:._-" 

/rio-es·Predsaffitñte-~fg~d~-~¡~-~ ~~~~alto de desarrollo de-1-as-co_n_l-ra-

/ 
dicciones sociales que brotan de las leyes naturales de la producción capila
lisla. Nos interesan más bien rstas lryrs tk por si, ~stas t~nd~ncias. qde 

' actúan y se imponen con férrea necesidad. Los países industrialmente más 
desarrollados no hacen o1n1 cosa que poner delante de los paises men 

o8resivos el espejo de su propio porvenir.* 

En cuanl~~-;;;;;;,él~os de ·investigación, en el anexo de la segunda 
edición alemana de El capital ( 1873), Marx hizo referencia con apro
bación a uno de sus críticos, quien habla descrito el modo en el que 
aplicaba estos métodos: 

Lo único que a Marx le importa es descubrir la ley de los fenómenos en cuya 
investigación se ocupa. Pero no sólo le interesa la ley que los gobierna 
cuando ya han cobrado forma definitiva y guardan entre si tma determinada 
relación de interdependencia, tal y como puede observarse en una ~poca 
dada. Le interesa adem~· y sobre todo, )a ley quli..Jigs S!H fiWbr SU 
evolución, es d~~ el 'RP-V'&d~ una founa a otra, Je uno a otro Of tn de 
interdependencia. Una vez aéSCub1erla esta ley, procede a investigar en 
detalle Jos efectos en que se manifiesta dentro de la vida social (Marx, 
1965).** 

Entre los primeros en preocuparse por los problemas del desarrollo 
se encontraban las auloridades coloniales y GUienes vivfan en regúne- 1 
nes coloniales. Las primeras se interesaban principalmente en el "des- ...e_ 

arrollo cplonial" No es casual que I!Lru:i.JJlera ve:¡: que se obserya la !' 
~P!~ión .. desarrollo.~~onómico" haya stdo ~O un ensayo escrito en· j1 

... uslñilia ~~cerca de "las manufacturas que se requieren con 
mayor urgeitcra para el desarrollo económico de los recursos de la/ 
colonia" (Amdl 1981). En losucesivo,la invesligación d~desarrollo, 
la colonizació~lla explotación de las regiones coloniales asó a ser el 
lema principal de una nueva disciplina, la economfa co onial, cuya 
preocupación básica era rnan_!~!l~t~!.!!tac~'Müo ~O -~un mufU!~-~sencjal
menle eslálico;. (Mei~ y seern:I9"8'1}.8Sfromo los problem.S ae comer-

* Cutos Man., El Npilal, 2a. ed., trad. de Wc:oceslóo Roces, Mi:doo, FCE. 1. l. p. Xrv. 
** lbld., p. xxn . 

.. . . . . - .. . . . . . 
. . . . -
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cío exterior y de mercados extranjeros. Un buen ~jernplo del esplritu y 
de los intereses de la econornla colonial es la legislación británica, 
corno la Ley de DesatTOIIo de las Colonias (Colonial Developrnent Act, 
1928) y la Ley de DesatTOIIo y Bienestar c!e las Colonias (Colonial 
Developrnent and Welfare Acl, 1938). 

La economfa colonial no podía evi,~t excn)inar las razones por las 
c~ales se observaban diferencias entre la situación de las colonias y la 
de las madres patrias, o decir algo acerca de las oportunidades de éxito 
y la nplicación oportuna de medidas (lornadas1ya o requeridas) para 
resolver los problemas de los paises "atrasados". Corno consecuencia, 
la unidad de la econornla se puso en duda, asl C!'lnO la validez universal 
de los conceptos y de las herramientas analfticas que ofrecla la econo
rnla "occidental". Desde principios de este siglo, existen casos aislados 
de personas que subrayaban las diferencias insuperables entre dos tipos 
de organización social y económica, y la dificil coexistencia de dos 
sistemas sociales y económicos distintos, uno de ellos importado e 
impuesto por la potencia colonial y el otro perteneciente ala población 
"nativa". Antes de la primera Guerra Mundial se fonnuló ur.a teorfa 
dualista, mientras que desde los años treinta se encuentran referencias 
alas distinciones en las "estructuras" socioeconórnicas corno principal 
fuente de polarización en las sociedades y econornlas coloniales (Boe-
ke, 1946 y 1953). · 

1 El enfr><Jue colonial se basaba en un punto de vista etnocéntrico y en 
\\ la convicción de una supremada ~cidental, que mostraba en s{ a los 

paises "atrasados" la dirección que deblan seguir para lograr la salva
ción: deblan adoptar el Occidente corn.;'rnodelo. Alrnisrno tiempo, el 
Occidente debla asumir la responsaLilidad e incluso inslrurnentar acti
vamente este esquerna.soc;ial ~u · · ial, económica y cultural. 
~urg~~ entonces ~na ,.;.tra~~ia de desarrollo" ~asada en la occi~en:.:la::.---

1 _I!~CIC!h c<?mo pr1me~on.de-lo que stenonnenle se considera
r rfa ':!ñ~rpl~c:!.Jl.n:· El papel civiliza!!Pr. del mundo desarrollado se 

subniy;;ba rncluso en los documentos ofiCiales: el Pacto de la Liga de 
Naciones del28 de junio de 1919 utiliza cinco veces el ténnino "des
atTOIIo" en el articulo 22 al hablar de 

- ... -··-. ---.· 

l .' pueblos que no son capaces todavla de manejar sus propios asuntos por 
mismos en las condiciones particulannenle diffciles del mundo moderno ... 

. El bienestar y el desarrollo de estos pueblos constituyen una misión sagrada 
· de la civilización ... los pafses desarrollados 1ienen a sU cargo la supervisión 

~ 

de eslos pue~l~·-------··----_:___,c::-_:__:__:---~:.::.~=~ 

Las con<ii~ion_~)' la manera J>recisJ!..en..que-f.?ncionarfa esta super
visión dependla del graao de desarrollo de Jos pueblos y comunidades 

' 

j 

1 

1 
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,~e que se trate (Coquery-Vidrovitch, Hemety y Piel, 1988). Ailie~~ J! 
\_ ficaba poner "según mandato internacional" a paises que de hecho e~ 
'--g_obemados por una sola "-~ció~ __ --- -

Es necesario recordar que ya desde el siglo XIX "las comunidades de 
que se trate" pusieron persisten temen te en tela de juicio las razones po
líticas. económicas, culturales, etcétera, de ese .. rezago" con respecto ~ . 
á los paises "avanzados", y 9.ue se &PQ!Íllron una variedad de respuestas ;~e 
para explicar su estado de sub)'!l~i!>n pqlltica y económica, ade!J!.IÍ§._ 
aesugerencia_s. desofücio_ii~--!i\pidas,_eficientes y dur~deras_gue lostt 

sacarlan_ge la_wbrezay_dUJu!ecadJ:nciliJl!l!llnStrorn y Hettne, 1984): ', · . 
· • ¿·cóñlo lograr el desatTOIIo económico?" y • ¿qué debe hacerse para . 

abatir el rezago?" eran~:la:s~~~~~~~~~~~~~~~~~=
~~~La~s~~~~~ ---~-"'~ puesto que critico en la transfor-

mación de Occidente y en la generación de su crecimiento económico. 
Corno prueba sólo es necesario leer los apasionados debates que sur
glan al planear el establecimiento de un banco, construir un fettocarril 
o explotar recursos minerales en Estados corno Irán, Egipto o el Impe
rio Otomano. No es casual que Sun Yat-Sen publicara un libro en 1922 
acerca de crecimiento internacional de China, en el cual estableció un 
impresionante programa para el desarrollo económico del pals {Amdt, 
1981 ). Serta sencillo encontrar otros ejemplos en otras partes del mun
do colonial que indicaran la misma preocupación por combatir la po-
breza y promover el progreso. 

el riodo de e _ , todos cretan que la industria era 
portan! qu a a rcu ura era necesario cornenzaflii1n ustria-

za n para er ten~r-una volución industrial. Este frenes! por la 
industrialización, que algunos ·observadores explican corno efecto ex-
tremo de las teorfas de Saint ·Sirnon, pudo verse en las discusic:mes que 
se produclan en las conferencias, desde Baku en 1920 hasta Bandung 
en 1956, donde se reunlan representantes de los paises que se rebelaban 
contra el statu quo colonial. Bastará aqul un solo ejemplo. Entre las 
resoluciones tornadas en la conferencia acerca de las relaciones entre 
los paises asiáticos en Nueva Delhi (del 23 de marzo al 2 de abril de 
1947), ala cual asistieron representantes de unos 30 países, los puntos 
4 y 5 abordaban la transición de una economía colonial a una nacional,
los problemas provenientes "del desatTOIIo de una econornla nacional", 
"de la refonna agrlcola y del desarrollo industrial". El punto S inclula 
la afinnación de que "el verdadero criterio para la independencia de 
Asia ... dependerá de la capacidad de Asia para alcanzar un nivel 
considerable de ind~rialización" (Queuilles, ~965). :;:> 

f:,TH-:cu o//..¡.¡;(;.~<"> . / ,., 
. / / . ·-í.'/.' ·!'., '. )1)/.t-f'"""/"/·' 

/'_ .. 1 ,./Jt'• f.:r·r, ./ ,., 
. • 1 ..-J",.-(,-
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La nueva disciplina de la economia del desarrollo se creó entonces 
con varios puntos de vista convergentes y todos tuvieron en ella algún¡ 

)

1 

efecto: unos deseaban identificar las leyes de la evtción económica, 
, . otros buscaban construir un rnundo¡¿evo y mejor Iros rnás querían 
') ~\ conservar )Ofi regímenes coloniat , por último, lgunos otros que

\ ; , rfan eliminar el mandalo colonial unque la economía del desarrollo 
~'> ' no fue tolalmente un producto d periodo de la posguerra, se vio in
-~ ;_ fluida de todas maneras .,.gg. el ambienle de la Guerra Frfa (Gendzre;:;"' 
·\ , ._, Im}y la descolonjzacion,.!J etnocenlrismo occííl.s!!.!..al y el surgimien-

\ ·1 lo de nuevos ESiaiiOS sobe~ el Tercer Mwido9ue querlan "bu¡:; 
~ ·, nos consejos . / J~ J j · .. 

--==----~~--.:a.<;_'/ va_. (.( v /' .. 
11. LA EVOLUOÓN DB LA DtSCIPUNA 

A partir de los años siguientes a Jo segunda Gnette Ait~hEiial, la econo
m!ii <!el desarrollo ha seguido evolucionando dentro de un ambiet•le de 
claro optimismo y confianza, algunas veces con ~ano jo y valor, y 
a menudo entre dudas y depresiones. Asl pues, encontramos hoy dla 
toda una gama de argumenlos dislintos y con frecuencia contradicto
rios basados en las preocupaciones comparticias. por una escuela de 
pensamiento particular o un conjunto espi.clfir."~ de problemas. Para 
comprender la dislancia que se ha cubiectc.desde la guerra, es intere
sante observar los cambios en el contenido de las sucesiy&$ edjcjones 
de obras acerca del desarrollo, como la de Meier ( 1987), o incluso com
parar un "libro de texto" escrllo a principios de los años cincuenta con 
alguno más reciente. También podrlamos observar las descripciones de 
los ~conorr..istas del desarrollo acerca de sus experiencias en las décadas 
recientes, como Jos dos volúmenes producidos 8. sugerencia dei Banco 
Mundial respecto a "los precursores del desarrollo" Meier Seers 
1984 [1987]; Meier, . Se ptdtó a qumce de estos "precursores" 
que elabo11ttl111 un análisis critico de sus propias hipólesis de trabajo, 
conceptos, herramientas analfticas, consejos y recomendaciones de polf
tica pública. Se obtuvieron contribuciones de P. T. Baue¡;. C. ~C. 

_E.ur1Adn G. Haberler, A. C. Harberger, A. O. Hirscfiinan, W. A. Lewis1 

H:..Mviot, G. MYfdlll, R. Prebisch, P. N. Rosenstein-ROdan, W. W. Ros
tow, T. W. Schultz, H. W. Singer y J. Tiñbétgeo, A cada uno de estos en

s:&yos siguen comentariosde por lo .. mehOSlíil economista más joven, 
de manera que en lota) 23 economistas actualmente activos ofrecen su 
evaluación critica del trabajo de los "precursores". Se esperaba que es
tos trabajos ofrecieran una oportunidad exeepciolial de revisar lo que 
ha ocurrido con la economía del desarrollo desde' sus primeros dlas. 

Este tipo de estudios ha propiciado los. ~&slliriitirados comentarios 

\ 
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acerca de la selección y represenlatividad de la muestra y las razones 
por las cuales hay notables ausencias. Por ejetnplo,serfa razonable pre
guntamos por qué no se incluyó a ningún economista de habla francesa 
(como C. Bellelheim, R. Dumonl, F. Perroux o A. Sauvy) ni a alguno 
de los muchos especialistas africanos y asiáticos en el campo, como los 
que participaron en los trabajos de planeación de la India después de su 
independencia. El resultado es una imagen m u)' incompleta de la era de 
los precursores, con rnuy pocos representantes "locales". ¿Será que no 

--¡¡;;;·preocupaba su propio desarrollo, o se trata de otro ejemplo de elno
centricidad (anglosajona)? ¿O tienen razón los economistas del Tercer 
Mundo que consideran el éSiudio del desarrollo de las ciencias 
socia es como otro .. p ucto occrdental", .. un punto de visto externo 
de nuestro desarrollo, en particular de los paÍses que alguna vez nos 
gooemaron"7 (Goonatilake, cttado en Blomslrom y Heltñe, 1984). 

· L8 btbliografla acerca de la economía del desarrollo es lan rica y 
variada que naturalmenle se han hecho numerosos esfuerzos por clasi
ficarla (por ejemplo, Hirschman, 1981; Dockés y Rosier, 1988) o por 
plantearla en lérminos históricos y analíticos (Roxborough, 1979; Kit
ching, 1982; Harris, 1986; Stem, 1989; Oman y Wignaraja, 1991), pero 
también en estos casos el lector se pregunta acerca de las ausencias y 
omisiones, o de las razones por las que cierto autor se ha clasificado en 
una categoría y no en otra. Esta situación es, en parte, consecuencia de 
la manera en la que ha evolucionado la economla del desarrollo. 

El terna se ha cultivado simultáneamente en varios continentes, en 
diversas culturas y en distinlos niveles según los problemas que se 
enfrenlan, las diferenles escuelas de pensamiento económico y los 
modelos de sociedad creados por o para los países en desarrollo. Desde 
luego, estos niveles no fueron independientes entre si; por lo contrario, 
muchos de los vinculas que se forjaron entre ellos ayudaron a fortale
cer el carácter multifacético de la economla del desarrollo. En cuanto 
a los problemas, lanto en las teorlas del desarrollo como en las discu
siones respecto a las polflicas que deben elegirse, se dio de manera 
gradual un alejamiento del enfoque puramente económico hacia uno 
más interdisciplinario. · 

Las rimeras formulaciones de la roblemálica del desarrollo se cen
traron en la formación de capital, ya que este es e motor e crecimien-
1o económtco. La falla de capital era la c&rackrfstica distinliva de las 
econoñilas con bajos ingresos que se basaban en gran medida en una 
agricultura de poca productividad. ¿Cómo podrían transformarse en 
econonúas industrializadas con altos ingresos? La respuesta era sencilla 
y categórica: medianle la inversión. Pero, ¿cómo y de dónde habrla de 
provenir el capital? Según W. A. Lewis, quien escribía en aquel enlonces: 
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el problema en la teorfa del desarrollo económico consiste en comprender el 
proceso mediante el cual una comunidad que anterionnente ahorraba e 
invertfa 4 o 5%, o menos de su ingreso nacional se convierte en una economfa 
en la que el ahorro voluntario alcanza de 12 a 15% om<isdel ingreso nacional. 
Este es el problema fundamental, porqUe el elemento central del desarrollo 
económico es la rápida acumulación de capital (incluidos los conocimientos 
y_las habilidades que van de la m<~no con este capital). No podemos explicar 
nmguna revolución .. industrial .. (como pretenden hacer los historiadores) 
hasta que podamos explicar por qué el ahorro aumentó en relación con el 
ingreso nacional ~wis. 1955). 

El ca pila! necesario se enconlmria ya sea mediante la operación libre 
del mercado de divisas -que almeria capital extranjero, en especial 
ayuda pública o privada, a los paises subdesarrollados- o mediante 
pollticas intervencionislas del Estado en la planeación de la econom!a 
nacional y en la movilización de recursos .. ocultos", a fin de incremen
lar el ingreso nacional. 

El primer argumento lo propusiera~ los neoclásicos, pero en los años 
de la posguerra fue el segundo argumento el que tendió a influir en la 
creación de las pollticas de desarrollo. La industrialización ofrecla la 
clave para el crecimiento y se presentaba como la principal esperanza 
de la mayorla de los paises pobres que espemban aumentar sus ingre
sos. Esla polltica de industrialización -dirigida sobre todo a logmr un 
cr~cimiento ya fuera "equilibrado" (Nurkse, 1953) o "desequilibmdo" 
~~'!:"chman, 1?58), llevada a cabo ya sea ¡x,r medio del "gmn empu
Jon (Rosenstem-Rodan, 1943), de los "polO> de crecimiento" (Perroux, 
1961) o por la elección de "industrias industrializadoras" (Destanne de 
Bernis, 1966)- se referia más que nada al mercado interno, donde se 
esperaba que satisficiera la demanda existente de productos "modernos" 
que antes cubrlan los productos importados 4e fabricación extmnjera. 
La industrialización para la sustitución de importaciones supuestamen· 
te generarla el crecimiento en los países en desarroHo al crear un sector 
industrial moderno que remplazar!a las importaciones por productos 
de fabricación nacional. El argumento era que los beneficios se "per
mearian" hacia todos los sectores de la sociedad y, por consecuencia 
el eslablecimiento de estas pollticas de desarrollo no requerirla trans: 
formaciones pollticas o sociales en el statu quo. En lo que respecta al 
pensamiento económico, estos primeros intentos por formular la pro
blemática de la econom(a del desarrollo eran respaldados por los es
truct.uralislas, los institucionalistas y por quienes apoyaban el enfoque 
duahsta; en resumen, por los grupos externos al campo ortodoxo. 

Los neoclásicos -el campo ortodoxo- argumentab>n que las fuer
zas del mercado eran indefectiblemente el motor del crecimiento eco-

;,. 
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nómico: la interacción de oferla y demanda lanto en el mercado na
cional como en el internacional habrla de asegurar el éxito económico. 
El mercado se considemba como herramienla de administración social 
y económica,-y a partir de ello se calificaba como la manera más eficien
te de tomar decisiones acerca de la asignación óptima de los recursos 
disponibles. Los defensores del libre mercado, extremadamente ·crlti
cos hacia las postums del intervencionismn y del proteccionismo de los 
estructuralislas e institucionalislas, creian que la apertura a los merca
dos mundiales no podrfa aCBJTe81' sino beneficios a los paises del Tercer 
Mundo, como lo sugerlan la teorla de Ricardo de la venlaja comparati: 
va o las versiones mejoradas de ésla propuesla por Heckscher y Ohlin. 
Teorfas como la de Jacob Viner (1953) argumenlaban que, por medio 
del comercio, el crecimiento de los paises avanzados se trasmitirla a 
los paises en desarrollo. La integración tola! a los mercados mundiales 
pasó asl a ser la principal mela de cualquier estrategia de desarrollo, sin 
escatimar nada para su logro. . 

Esla opción tendrla consecuencias enormes: el desarrollo económi-" 
co se promoverla mediante la libre empresa y no por el Eslado; el 
laissez-faire sustituirla todo intento de planeación y el principal hinca
pié de las pollticas; más que la sustitución de imporlaciones, seria el 
fomento de la exporlación. Los paises del Tercer Mundo deblan en
tonces seguir exportando materias primas y hacer todo lo posible por 
ampliar la producción de estos bienes, esperando pacientemente que el 
crecimiento les llegara del exterior. 

La visión idllica de la economia mundial fue alacada vigorosamente 
por todos los que argumentaban que las relaciones económicas interna
cionales eran configuradas por mecanismos de dominación, sumisión 
y dependencia. En 1948 Fran~ois Perroux ofreció un análisis basado en 
el dominio de la economia mundial que, según argumenlaba, se dividia 
en elementos dominantes (compañias, paises o regiones) y elementos 
dominados, entre los cuales los primeros ten!an un efecto extremada
mente desigual en los segundos (Perroux, 1961 ). La noción de una 
interdependencia general y mutua ofrecida por la teorla neoclásica del 
equilibrio general se vio sustituida as( por una noción de "la dinámica 
de la desigualdad" propuesla y sostenida por las fuerzas dominantes. 

111. EL CENTRO Y LA PERIFERIA 

De manera simultánea pero independiente, Raúl Prebisch y Hans Sin
ger hicieron hincapié en el tema del detrimento de los términos de inter
cambio para los paises en desarrollo (Prebisch, 1950; Singer, 1950). 
Argumentaban que el comercio internacional funcionaba contra los pal-
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ses del Tercer Mundo que se basaban en la exportación de bienes pri
marios y en la importación de productos manufacturados. No era·una 
cuestión de beneficio mutuo. como afinnaba la leorfa neoclásica, sino 
de una transferencia injusta de los beneficios económicos. Para Pre
hisch y sus colegas en la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), la econornfa mundial estaba 
integrada por dos entidades distintas e independientes -el Centro y la 
Periferia- y la naturaleza de sus relaciones solfa reproducir constan
temente las condiciones del subdesarrollo y ampliar la brecha entre los 
paises desarrollados y Jos subdesarrollados. · 

Esta fue la primera formulación, inspirada por Jos estructuralistas, 
de un nuevo paradigma del desarrollo: la dependencia. Los paises sub
desarrollados formoban parte de una red de relaciones económicas 
intemacionnles en las que los paises induslrializados, favorecidos por 
su posición cenlral y por su progreso lécnico anlerior, organizaban el 
sistema en su totalidad para servir a sus propios inlereses. Los produc
tores y exportadores de malerias primas estaban enlazados entonces 
con el Centro como función de sus recursos naturales, con lo que in te-" 
graban una Periferia amplia y helerogénea incorporada al sislema de 
diversas maneras y en dislinta medida, dej)endiendo en gran parte de sus 
recursos y de su capacidad económica y polllic~ para movilizarlos. Se-
gún Prebisch: · · 

Este hecho tenla una importancia enorme. pues condicionaba la estructura 
econónúca y el dinamismo de cada pafs, es decir,Ja velocidad de penetración 
del progreso econó:nico y las actividades económicas que dicho progresO 
engendrarla. De manera similar. este sistema ... exageraba el grado hasta el 
cual el ingreso de la Periferia era absorbido por el Centro. Ademas, la 
penetración y propagación del progreso técnico en Jos paises de la Periferia 
eran demasiado lentas para absorber toda la fuerza laboral de modo produc
tivo. Asl pues. la concentración del progreso técnico y sus frutos en las 
actividade$ econónücas orientCtdas a la expor1ación se tomó caracterfslica 
de una estructura social heterogénea en la que gran par1e de la población 
pennaneda al margen del desarrollo (en Meier y Seers, 1984). 

La leorla de la dependencia marcó un cambio radical en el pensa
mienlo acerca del desarrollo: en lo sucesivo, se consideró que el subdes
arrollo era una consecuencia ineludible del sistema económico mun
dial, y su análisis requirió que se tuvieran en cuenta todos los víncu
los de dependencia enlre la Periferia y el Cenlro. Cualquier estrategia 
de desarrollo que aspirara a la eficiencia debla P-or lanlo adoplar como 
principal objelivo una teslructuración del orde~. mundial. 

Los economistas y sociólogos marxidac pro~Jsieron versiones más 
radicales de la teorla de la dependencia. En su análisis de la economla 
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polltica del desarrollo, Paul Batan ( 1957) utiliza el concepto del superá
vit económico, definido como la diferencia entre la producción y el 
consumo. En toda sociedad se encuentran dos tipos de superávit eco· 
nómico: i) el real, que es la diferencia entre la producción y el consumo 
eri un momenlo dado, y il) el polencial, la diferencia enlre la produc
ción potencial de una economía dada y lo que se conside~a como .su 

· "consumo básico". Según Batan, gran parte del superávll potencial 
permanece sin explotar en Jos paises capilalistas en desatt?llo, m!e~· 
Iras que mucho del superávit real se transfiere a Jos paises mduslnah
zados. El mundo capilalista eslá integrado por dos partes entrelnzadas 
orgánicamente, y el desarrollo de una es la razón del subdesanollo de 
la otra. Las relaciones entre las partes desarrolladas y las subdesarro
lladas (el Centro y la Periferia de Prebisch) eliminan cualquier posibili
dad de un desarrollo capitalisla normal en los pa!ses subdesarrollados. 

En sus versiones radicales, la teorfa de la dependencia es una exten
sión del pensamienlo de Marx, que amplia el análisis marxista del 
imperialismo, de la dinámica del capilalismo avanzado o de las ~c
terlsticas de los dislinlos tipos de desarrollo en las estructuras sociales 
con un sector "alrasado". El subdesarrollo se considera entonces como 
un concomitanle inevilable de las leyes del desanollo desigual inhe
rentes en el sislema capitalista, y surge de la manera en la que el modo 
de producción capitalista en Jos paiseS dominanles inleraclúa ~n los 
modos precapitalistas o semicapitalislas en las economlas dommadas. 
Los vlnculos enlre el Cenlro y la Periferia crean y manlienen el sub
desarrollo, al tiempo que exacerban conslanlemenle las disparidades 
entre ambas partes del sistema, Jo que a su vez fomenta el subdesarro
llo (Frank, 1969). Arghiri Emmanuel ( 1 969) argumenta que las rela
ciones económicas enlre el Cenlro y la Periferia se basan en principios 
de intercambio desigual y eslo, por tanto, derriba la leorla de la venta
ja comparativa alliempo que ofrece argumentos decisivos en favor 
de la leorla de la dependencia. Samir Arnin arguye que, principalmenle 
por la lransferencia del superávit de la Perif~ria al Centr.o, la acu~u
Jación de capital ocurre ahora a escala mundtal y no nacional (Amm, 

1970). 
Según los exponenles radicales de la leoría de la depend~ncia, las . 

soluciones al subdesarrollo no yacen en los esfuerzos parciales por 
reformar el sistema, sino en romper con los vínculos de dependencia 
para emprender después diversos tipos de desarrollo ~utodependi~nte. 
Una clara ruplura con el sislema del mundo cap1lahsta se convierte 
entonces en el principal requisilo en la lucha contra el subdesarrollo, y 
Jos paises deben elegir un enfoque totalmente distinlo para dejar eslos 
problemas atrás para siempre (Amín, 1986). 

. . . . . . . . . . . - . - . . . ·. . . 
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La vin1lencia de las críticas, el tono mesiáni1 q) 1 • simpli· irlad del 
mensaje expuesto por la escuela de la dep1 nd('llcia pro·voci• .fue sus 
ideas adquirieran gran popularidad en algunos paises per1fericos, y que 
algunos de los paises del Centro las consideraran como parte esencial 
de la ideologfa tercennundisla prevalecit-nle. En las ciencias sociales 
se presentó también un interés por otras maneras de dependencia: por 
ejemplo, la dependencia polftica (Evans, 1979) y las sociedades depen
dientes (Touraine, 1976). Con todo, la teorla de la dependencia generó 
considerables debates (Seets, 1981; Cardoso, 1984; Blomstrom y Hett
ne, 1984). 

Para poner a todas las escuelas de ese periodo dentro de una pers
pectiva histórica justa, es necesario destacar otra versión que requetla 
una ruptura clara con el capitalismo: la que produjeron los autores so
viéticos como parte de la teotla del desarrollo no capitnlista. Esta estra
tegia hizo su aparición en la conferencia de 81 partidos comunistas que 
se reunieron en Moscú en noviembre de 1960 y se convirtió en el 
principal argumento de la postura soviética hacia el desarrollo durante 
los años setenta (Andriev, 1977). El enfoque no capitolista inclula el 
rechazo del capitalismo como sistema y el compromiso de crear la base 
material para una sociedad socialista. Esto significó lo toma de medi
das decisivas contra el imperialismo, el copitolismo y el feudolismo, 
con un "ataque" contra Jos principales representantes del copital nocio
nal y extranjero, la nacionalización de los principales medios de pro
ducción, la creación de un sector estatal y la institución de una reforma 
agtlcola "radical". De hecho, para alcanzar en última instancia los 
objetivos económicos, la estrategia debla iniciar con ciertas medidas 
pollticas: la eliminación de las "fuerzas proimperiolistas" y el estable
cimiento de una polltica pública de cooperación con los paises del 
bloque socialista (Solodovnikov y Bogoslovsky, 1975). En un análisis 
final, la implantación c:le esta política de cooperación constituye el 
único indicador válido de éxito en la aplicación de esta estrategio de 
desarrollo no capitalista. Tras la implosión del mundo comunista, nadie 
sabe cuáles serán las secuelas -si las hay- que estas nociones de des
arrollo puedan tener. 

(V. INTERROGACIONES Y CRISIS 

Casi 20 años después del lanzamiento de los primeros programas y pla
nes de desarrollo. parecfa un momento propicio para hacer un recuento 
preliminar de los resultados alcanzados gracias o Jos estudios y conse-

~ jos que aportaron los economistas del desarrollo. Al respecto pueden 
~ extraerse tr~ conclusiones. 

• 
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En prim"' lugar, el desarrollo no siempre se dio, y en su lugar a me
nudo surgieron decepciones y sorpresas. En la búsqueda de una solu
ción milagrosa a los problemas del subdesarrollo, los polfticas se hablan 
modificado con demasiada frecuencia (véose en Haq, 1976, como 
ejemplo nada excepcional, la descripción de las sucesivas pollticas de 
desarrollo que se aplicaron en Pakistán en un intento por mantenerse al 
dio con las modas recientes). Los primeros desencantos no lograron 
eliminar por completo la fe en la existencia de soluciones milagrosas, 
y Jo búsqueda de la piedra filosofal del desarrollo prosiguió obstinada
mente. Sin embargo, cada cambio de moda atrala la atención a un 
nuevo aspecto de la complejidad de los problemas del subdesarrollo. 

En segundo lugar, no existe una solución milagrosa para generar 
desarrollo,-el·cual, de cualquier manera, no puede lograrse por medio 
de las acciones automáticas de un conjunlo de variables e lndices eco
nómicos. La realidad no es en absoluto asl, como Jo comprueba lama
nera en que, cuando los ingresos lograron aumentar, las ganancias no 
se diStribuyeron equitativamente¡ por lo contrario, los ricos se tomaron 
más ricos y los pobres más pobres. La vanaglorioda y tan esperada 
"permeabilidad" no ocurrió en la vida real. 

En tercer lugar, el desarrollo no se reneja con exactitud en las esta
dlsticas de las cuentas nacionales (el producto nacional bruto o el ingre
so per capita, por ejemplo), y no es posible utilizarlas como medidas 
del progreso. Deben seleccionarse y examinarse otros indicadores ade· 
más del crecimiento del ingreso per copita. 

Este recuento condujo a una gradual ampliación del campo de estu
dio de la economla del desarrollo, ilustrada por toda una serie de accio
nes enfocadas a examinar ctlticamente los conocimientos existentes Y 
extenderlos, asf corno a tener en cuenta menos objetivos sólo ~conórni~ 
cosen las estrategias de desarrollo. Este combio puede verse claramen
te f"O las divers:ts propuesta~ de lt!s organizaciones internacionales y 
ciertas otg~nizaciones no gubernamentales en sus intentos por definir 
los objetivos de las pollticas de desarrollo. En 1969, la Oficina Inter
nacional del Trabajo (OIT) lanzó su Programa Mundial de Empleo, en 
el cual se otorgaba prioridad a los esfuerzos por comba: ir el desempleo 
en todas las estrategias de desarrollo en el Tercer Mundo. A principios 
de los años setenta, el Banco Mundial anunció su preferencia por la 
"redistribución con crecimiento"' (Chenery er al., 1974) como única 
manera de lograr un desarrollo equitativo. En la década de Jos setenta, 
la segunda Década del Desarrollo de las Naciones Unidas, se subraya
ton las estrategias de desarrolló "orientadas arernpfeo", las cuales, con 
la ayuda de las tendencias populistas prevalecientes, presentaron una 
buena oportunidad de revivir el "desempleo oculto"" con el nuevo nom-
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bre de .. sector infonnal", que según se creía podía actuar como motor 
para nuevoS tipos de desarrollo (Sethuraonan, 1981; Kitching, 1982; 
Penouil y Lachaud, 1986; Coquery-Vidrovitch y Nedelec, 1991). La 
lucha contra la pobreza, principal misión de todos los encargados de 
elaborar planes de desarrollo en paises como la India a principios de 
los sesenta, también pasó a ocupar un plano central en organizacioues 
internacionales como el Banco Mundial (Banco Mundial, 1977; llaq, 
1976). La OIT, en su conferencia mundial sobre el empleo realizada 
en 1976, adoptó la estrategia de "satisfacer las necesidades básicas" 
(OIT, 1976). Según el director general de la oir, las necesidades básicas 
incluyen no sólo articulas materiales como .c.limento, vivienda, ropa y 
servicios comunitarios esenciales, corno surúinistro de agua potable, 
medidas de salud pública, transporte y educación públicos, sino tam
bién necesidades no materiales, como derechos humanos, empleo y 
participación en la toma de decisiones. . 

Estos ejercicios siguen adelante, c;ada uno con hincapie en nuevos 
aspectos de los problemas de desarrollo que requieren atención: otra 
estrategia de desarrollo alternativa debía estar "orientada a las necesi
dades, ser endógena, aulosuficienle, ecológica y basada en la transfor
mación de las estructuras sociales" (Dag Hammarskjold Foundalion, 
1975). La UNESCO favoreció el "desarrollo endógeno" con respeto a la 
identidad cultural y al estilo de vida de cada sociedad (Abdelmalek el 

al., 1984). Otra estrategia, apoyada por la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Económico, intentaba establecer un "nuevo 
orden económico mundial", menos hostil hacia los intereses de los 
países en desarrollo y más acorde con sus necesidades de desarrollo. 
Como veremos en el capitulo de lgnacy Sachs en esta misma obra, ti 
tema del "desarrollo sostenible" se planteó en el lnforrne Brundlland 
de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (World 
Cornmission en Environmenl and Developmenl, WCED, 1988). La Co
misión defmió el desarrollo sostenible como el tipo de desarrollo que 
cubre las necesidades actuales, pero ~i;;· comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. La 
declaración final de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro ~n junio 
de 1992, al afirrnar "que los seres humanos son parte fundamental de 
los principios del desarrollo sostenible y que, por tanto, tienen derecho 
a una vida saludable y productiva en arrnonfa con la naturaleza" 
(principio 1), constituye otro ejemplo de este nuevo enfoque hacia el 
desarrollo con vista al futuro, y una gran conciencia de los problemas 
ecológicos y demográficos en el mundo. Este ensanchamiento del 
campo que cubre la economía del des&rrollo lsmbi~n puede verse en 
los inforrnes sobre "desarrollo humano" del Programa de las Naciones 
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Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se han publicado anualmente des
de 1990. 

Estos ejemplos señalan los esfuerzos para enfrentar un problema 
complejo y muhifacético. Algunos elementos no cambian (como el de
terioro en los tenninos comerciales de las materias primas, la pobreza 
o la dominación externa, por señalar sólo algunos de carácter económi
co), pero también se presentan algunas sorpresas, como la reciente e 
inesperada reducción del crecimiento demográfico en algunos países 
de Asia, la América Latina, el África del Norte y el Medio Oriente, el . 
éxito de la industrialización en el Lejano Oriente con el surgimiento 

. de los "pequeños tigres", o el continuo deterioro de la situación de los 
"países menos avanzados". · 

Conforrne las condiciones cambian, algunas cosas se alteran y des
aparecen. Ellérrnino "Tercer Mundo", tan relacionado con la Guerra 
Fría y la división del mundo en dos bloques antagónicos ¿tiene algún 
significado ahora? Algunos autores hacen hincapié en su diversidad 
(Worsley, 1984) o reconocen que es heterogéneo pero se interesan en 
lo que lo une (Lacoste, 1980), mienttas que otros declaran que ya no 
existe (Harris, 1986). Las organizaciones internacionales están produ
ciendo ahora clasificaciones basadas en nuevos criterios y con subgru
pos más refmados, en un intento p<ir presentar una imagen más precisa 
de la nueva situación (véase, por ejemplo, los informes anuales del 
Banco Mundial acerca del desarrollo mundial de 1979 en adelante, los 
informes de la UNCTAD del comercio y desarrollo desde 1981 o el infor
me del ICSPS publicado por la UNESCO en 1992). 

El ritmo desigual del cambio, los mecanismos de resistencia y los 
olarrnanles problemas dei mundo en desarrollo siguen estimulando e 
incitando ideas respecto al desarrollo. Cada revés constituye otra clara 
contradicción del concepto de una cura milagrosa para el subdesarrollo 
y cada crisis ofrece nuevas ocasiones para que surjan y se expresen 
serias dudas y reservas respecto a las manifestaciones muy aderezadaS 
de desarrollo. Estas críticas, que surgen de esperanzas fallidas, respon
sabilidades mal asumidas o descontento ante dominaciones y represio
nes, ocurren y se repiten siguiendo un patrón cíclico. La cantid3d. de 
debates y su marcado encono constituyen, de hecho, una de las carac
leristicas más notables de la economía del desarrollo. Cada ronda de 
criticas conduce a nuevos interrogantes, a la fonnulación de nuevas 
exigencias y la sugerencia de nuevas prioridades. 

Durante los años ochenta, resonaron en muchos países fuertes de
bales acerca del lema de la economía del desarrollo. En Francia, por 
ejemplo, la critica de "la vision tiers-mondiste" se vio acompañada por 
la declaracion de que el desarrollo habla llegado a su fin (Partant, 
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1982). Latouche se preguntaba si no seria mejor descartar sencillamen
te el desarrollo, por ser producto de una actitud lecnócrata que consi
cfNA tan sólo los aspectos económicos del problema, mientras que de 
hecho el subdesarrollo es resullado de la deslrucción de la coherencia 
cullural de los paises en desarrollo por las fuerzas expansionislas e 
imperial islas del capitalismo (l.alouche, 1986 y 1989). Al rechazar un 
desarrollo que depende sólo de las soluciones de economistas y lecnó
cralas, basado en modelos de olras culluras y conducenle a una occi
dentalización y aculluración de las sociedades del Tercer Mundo, 
Lalouche defiende un enfoque hislórico y cullural que encuenlra una 
solución a los problemas de eslos paises en el resurgiinienlo de su 
propia idenlidad culiural. Una vez reslablecida su propia crealividad 
cullural, podrán lener una visión independi~P;e de su siluación, idenli
ficar sus propios problemas y enconlrar soluciones adecuadas (véase 
una discusión critica de los puntos de vistáide Latouche en Kabou, 
1991). 

El final del prefacio a su obra respeclo ·¡,'íO. "precursores del des
arrollo", publicada por el Banco Mundial, Meier reconoce que los lec
lores de eslas crónicas bien podrlan pregunlarse si los esfuerzos de los 
precursores condujeron en realidad a la creación de una nueva rama de 
la economía y, de ser asf, en qué proporción sus contribuciones aún tie
nen validez y vigencia, cuáles preguntas han quedado sin respuesta y, 
por último, hacia dónde se dirige ahora la economfa del desattollo. 
Muchos economistas del desarrollo hacen grandes esfuerzos por res
ponder a eslas pregunlas. 

l. Hirschman: lA disciplina en decadencia 

Albert Hirschman, observador y participante duranle mucho liem
po, ha an•lizado las cou<as del apogeo y la decadencia de la economla 
del desarrollo (Hirschman, 1958 y 1981). En un lexto que Amartya Sen 
(1983) ha calificado como "el obiluario de la economía del desarrollo", 
Hirschman sugiere una lipologla de las teorlas del desarrollo basada en 
dos criterios: la afirmación de la mon.oeconomía (ia creencia de que 
exisle una sola economla válida en todos lados y lodo el liempo), y la 
afirmación del beneficio muluo (la creencia de que es posible enconlrar 
venlajas reciprocas en cualquier relación bilaleral). 

Ulilizando eslos dos criterios, Hirschman dislingue cualro tipos de 
teorla del desarrollo: i) las teorias neoclásicas ortodoxas, que creen en 
la universalidad de la economla y en la reciprocidad de los beneficios; 
ir) las teorlas neomarxistas y de la dependencia, que rechazan ambos 
postulados; iir) las teorlas basadas en "los pensamienlos dispersos de 
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Marx a•·erca del desarrollo de regiones 'alrasadas' y coloniales", que 
acepta la monoeconomfa, pero rechaza las nociones del beneficio 
muluo, y iv) la economla del desarrollo, que rechaza las afirmaciones 
de la monoeconomla, pero acepla las del beneficio mutuo. Según Hirs
chman (1981): 

Es fácil detectar que la conjunción de las dos proposiciones -t) ciertas 
características especiales en la estructura económica de los paises subdes
arrollados, hacen inaplicable y engañosa una porción importante del análisis 
ortodoxo. y ir) existe la posibilidad de que las relaciones entre los paises 
desarrollados y subdesarrollados sean mutuamente benéficas y que ·Jos 
primeros contribuyan al desarrollo de los segundos- fue esencial para que 
surgiera nuestra subdisciplina cuando y donde lo hizo. es decir. en los paises 
industriales avanzados de Occidente ... al final de la segunda Guerra Mundial. 

De acuerdo con Hirschman, la primera proposición fue un requisito 
Jl"' .•. , ... ,, creara una eslructura teórica independiente y la segunda 
1. .. · IJt·•, .- .. ,i:1 .. para que los economistas occidentales mostraran un 
fuerte interés en el lema". 

Sin embargo, hoy dla esta "subdisciplina madura y en absoluto uni
ficada" se encuentra en crisis por el efecto de dos series de factores: por 
un lado, una doble ofensiva lanto de la derecha como de la izquierda; · 
por el olro, la sucesión de desaslres de desarrollo que se han presenlado 
en varios paises del Tercer Mundo. La ofensiva de la derecha, en 
manos de los neoclásicos, criticó las pollticas de desarrollo por negar 
.. la validez universal de las leyes económicas" y. en consecuencia, 
argüyó que constitufan la principal razón para la asignación errónea de 
los recursos en los paises subdesarrollados. La ofensiva de la izquierda 
(por parte de los neomarxistas y de los leóricos de la dependencia) 
argumenlaba, enlre olras cosas, que estas "supuestas politicas de des
arrollo sólo creaban nuevos medos de explotación y 'dependencia'". 
En cuanto a los desastres, e$( u vieron ... claramente relacionados de al
guna manera con las tensiones y presiones que acompañara~ el des
arrollo y la 'modernización'", e incluyeron cualquier aspecto: "desde 
una guerra civil hasta el establecimiento de regímenes autoritarios 
asesinos". . 

En el ambiente creado por eslas criticas y d-esastres politicos, la 
economia del desarrollo pasó del oplimismo a un profundo pesimismo. 
Siguió después un "aclo freudiano de desplazamiento" en el cual, pára 
compensar la angustia ante la situación política, algunos especialistas 
en la teoría y práctica del desarrollo atacMon los 1mnlos débiles de los 
r~sulladas económicos. Los balances tanto políticos corno económicos 
eran decepcionanternenle malos, de manera que· Hirschrnan (1 '1& 1) 
pudo escribir: 
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La economfa del desarrollo se creó para encabezar las aciividades que 
habrían de lograr la emancipación total del rezago. Si estas actividades han 
de cumplir su objetivo, es necesario hacer frente al desafio que imponen l.ls 
polflicas funestas en lugar de esquivarlo o evadirlo. Ahora es muy obvio que 
esto no puede lograrse exclusivarrlente mediante la econorn(a Por esta razón, 
la decadencia de la econornfa del desarrollo no puede invertarse por comple
to: nuestra subdisciphna habla adquirido considerable brillo y entusiasmo 
gracias a la noción i111plfcita de que podfa dar rnuer1e al dragón del rezago 
prácticamente por s( misma o que, por lo menos, su contribución era 
fundamental. Ahora sabemos que no es asf. 

2. Seers: La muerte de la disciplina 

En su articulo acerca ... del nacimiento, la vida y la muerte de la eco
nomía del desarrollo" Dudley Seers (1979) llega incluso más lejos. Él 
también juzga que la economfa del desarrollo se inició en los años 
cincuenta y ubica sus an.tecedentes en parte en la economía colonial. La 
otra parte, segun Seers, fue el oportunismo político respecto al desarro
llo de los paises "arrasados", tan lo por parte de sus propios gobiernos 
como de los principales paises capitalistas, que vierora en el desarrollo 
un medio efectivo pata luchar contra la amenaza comunista. 

Con argumentos simplistas, el desarrollo ''se idenlificó cada vez 
más con el crecimiento económico, medido por medio del ingreso 
nacional (y definido de acuerdo con las convenciones keynesianas)". 
Los paises ... desarrollados .. , considerados como modelos sociales y 
poiHicos, tenían ingresos per capita altos, de manera que un ingreso 
per cap ita elevado se convirtió en condición necesaria y suficiente para 
crear un Estado benefaclor con un bajo desempleo. Para amnenlar los 
ingresos, se requería capital. Existía el acuerdo general, que compar

·uan incluso los marxistas, de que el objetivo e18 <wmentar el ingreso y 
de que el medio para lograrlo era la inversión de, e~ pi la l. Esta visión del 
desarrollo se fortaleció por una gama dtlnno~r.i~ciones en la economía 
y la esladlslica (cuenlas nacionales, modelos de,crecimienlo, planes de 
desarrollo, etcétera), y su creación y uso pasó ·á'Ser un requisito para el 
éxito en la puesla en práclica de las eslralegias de desarrollo. 

La fuerza de las ci<eunslancias y la complejidad de la siluación en 
la práctica pronto condujo a un gran desencanlo. Y a para 1964, en una 
conferencia en la Universidad de Manchesler acerca de "la enseñanza 
de la economía del desarrollo: su posición en 'el eslado aclual del 
conocimiento"", se expresaron serias dudas no sólo respecto 8 la efica
cia de los enfoques hacia el desarrollo basados en conceplos corno el 
crecimiento económico, sino también respeclo a: la utilidad y a la ade
cuación de la economía neoclásica a las economías subdesarrolladas. 
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Seers ( 1979) recuerda cómo eslas dudas, expresadas cada. vez c?n 
mayor claridad, se desarrollaron y tenninaron por desacreditar 8 la ~ls
ciplina en su lolalidad: "La economía del desarroll~ en su senlldo 
convencional ha resultado, por tanto, mucho menos ut1l de lo que se 
esperaba en el vigoroso optirnisn:to de su infancia: En ciertas circuns
tancias, tal vez haya agravado los problemas sociales, aunque sea al 
desviar la atención de sus causas reales." 

La mala opinión de Seers respeclo a los logros de la economía del 
desarrollo va aparejada con un inequívoco escepticismo acerca de las 
posibilidades de supervivencia de la disciplina, que considera mínimas 
por dos razones. Por un lado, ha quedad~ ciar? que lo~ aspeclos 
económicos" dél desartollo no pueden estudiarse mdepend1entemente 
de Jos factores sociales, pollticos y cuhurales. Un análisis macroeconó
mico de Jos cambios en los patrones de consumo no puede prelender 
ser completo, excepto si va acompañado de un esludio respecto ~ las 
influeÜcias culturales extranjeras o de la manera en la que se trasmiten. 
En segundo lugar, a diferencia de la manera en que se interpretaba el 
término .. economfa del desarrollo" en los años cincuenta Y sesenta. los 
problemas de desarrollo ya no se limitan a los paises en desarrollo. Se
gun Seers, los cambios recientes en el rnund~ ·:desarrollad?"· en espe
cial después de la crisis del petróleo a prmc~p10s de los anos setenta, 
demuestran que no existe ya una frontera nillda enlre Norte y Sur. En 
consecuencia es necesario desechar la economía del desarrollo y hacer 
mayor hinca~ié en las similitudes y no en las diferencias entre los 
paises. 

Asl pues, )a economía del desarrollo sufrió de muerte pre~alura, 
Iras mucho sufrimiento. "La hisloria del pensamlenlo econom1eo de
muestra que, a fin de cuentas, los marcos teóricos impertinentes aca~an 
siendo descartados." En lo sucesivo, "el fuluro lógico ... es el eslud10 Y 
)a enseñanzá del desarrollo en su semido sccial y polilico, lanto como 
económico, con una cobertura geográfica más amplia y un hincapie 
especial en las necesidades de desarrollo de Europa". 

3. S/reeten: La superación de las dicotomías 

Las reacciones ante estos argumenlos fueron mulliples y variadas. 
Paul' Streeten opina que las teorías del desarrollo padecen no de .una 
sino de varias dicotomfas, y si éstas se toman en cuenta, es postble 
hacer otras ClasificaciOnes más· cercanas a la realid3d. En un artículo 
acerca de "dicolomlas del desarrollo" que se publicó como conclusión 
en )a obra de Meier y Seers (1984) respeclo a los precursor .. s del 
desanollo, Slreeten examina la lipologia propuesla por Hirschman Y 
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argumenla que las teorías del desarrollo, que en un principio se ela
boraron a partir de amplias generalizaciones y abstracciones, pues cada 
vez se basan más f'h ejemplos espedricos, se están lomando más pre
cisas y realistas. Es cierto que existe una amplia gama de teorfas del 
desarrollo, pero con ~1 liempo esla diversidad parece relaliva y muy 
compleja confonne nos darnos cuenla de que muchos de los problemas 
del Sur los compal1e lambién el Nol1e, y de que pocos problemos son 
comunes a todos Jos pafses del Sur. Esta diversidad no siempre es ex
presión de un fraccionamiento de la disciplina, que la divide en campos 
opueslos, sino que pudiera ser más bien resullado del hecho de que 
"para cualquier problema social exislen muchas soluciones posibles. 
Vislas desde esle ángulo, las dicolomlas no son, como crela Hirs
chman, la razón de la inevilable decadencia .de la economla del des
arrollo, sino, por lo conlrario, un signo de su gran riqueza y vilalidad 
inlel< :lual. 

También es necesario subrayar que eslas di~linlas leerlas del des
arrollo no siempre se encuentran sepa~das entre sf por barreras infran
queables, y que en muchos casos la div~rsidad de leorlas oculla los 
inicios de las convergencias en cuanto a que las herramientas creadas 
por los economislas del desarrollo resullan úliles y eficaces para anali
zar las economfas desarrolladas, como ha ocurrido, por ejemplo, con la 
aplicación de las !~orlas eslrucluralislas al esludio de la innación en los 
pafses industrializados. Por lo tanto, segün Streeten, no estamos siendo 
lesligos de la muelle de la economla del desarrollo, sino de su lransi
ción .. de la "economla de un caso especial' (las economías del Tercer 
Mundo) a una nueva economfa global de problemas compartidos, pero 
con una mayor diferenciación de f'nfoques y análisis ... 

Gracias a estos métodos analíticos, los f'conomistas del desarrollo 
deberían centrarse en tres aspectos hasta ahora descuidados f'O su in
vestigación: i) la dimensión histórica, para ayudar a comprender cómo 
es que las cosas llegaron a ser como son ahora; ii) la dimensión global, 
por medio del esludio de las relaciones inlemacionales que lrascienden 
las fronteras nacionales, de las interacciones entre diversas polilicas 
nacionales y el sislema inlemacional y, por tiiHmo, de "los alianzas de 
intereses entre fronteras nacionales", r iii) J¿, dmensión "micro-mi
cro", una leorla que recibe esle nombre porque no sólo aborda Jo qu~ 
ocurre denlro de un pafs sino lambién denlro de las compañlas, de los 
hogare• y "posiblemenle denlro de los individuos, con deseos en con
nielo". De las lres insliluciones -el seclor público, el mercado y el 
hogar- es esta úllima la que Jos economistas m..ts han desatendido. 

Basada en estos campos de invf'stigación y con a'=titudes favorables 
hacia la slnlesis, la economla del desarrollo podrla lodovia ofrecer 
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provechosamente .. visiones imaginativas, pero elaboradas, con esme
ro, posibles opciones sociales". 

4. Sen: La ecoliomfa de las "atribucionts" 

En un discurso ante la Asociación de F..sludios sobre el Desarrollo 
(Development Sludies Associalion) en Dublin el 23 de sepliembre. de 
1982, Atnartya Sen expuso también las cuesliones que planleaba Hn;;
chman y ofreció una evaluación de la economla del desarrollo. Segun 
su punto de vista, esta evaluaCión dista rnucho de ser negativa: la eco
nomla del desarrollo tradicional "no ha sido particula11nente infrucluo
sa para identificar los factores que conducen al crecimienlo ec~n~mico 
en los paises en desarrollo" (Sen, 1983). Para lograr este crecimiento, 
los economislas del desarrollo sugirieron una polllica pública basada 
en varios temas eslratégicos importantes: induslrialización, acumula
ción rápida de capital, movilización de la fuerza de lrabajo subemplea
da planeación y un Estado económicamenle activo. 

'un examen somero de los resultados de las acli vidades encaminadas 
al desarrollo económico en los paises subdesarrollados enlre 1960 Y 
1980 lleva a Sen a la conclusión de que "lodavfa lienen gran importan
cia los temas relalivos a las polllicas en que ha hecho hincapié la 
economfa del desarrollo. Las estrategias lienen que adaptarse a las 
condiciones particulares y a las circunstancias nacionales e internacio
nales", pero estos temas no son .. rechazables" y "no ha llegado todavfa 
la hora de enlerrar a la economla del desarrollo lradicional". 

Eslll postura no evita que Sen reconozca las "limilaciones reales" de 
esta nueva disciplina. De hecho, "ha lenido menos éxilo para caracle
rizar el desarrollo económico". En este caso, las limilaciones de la eco
nomfa del desarrollo parecen mucho más claras; surgen "no al elegir 
Jos medios que se utilizan para fomenl•r el crecimiento económico, 
sino del poco reconocimiento de que el crecimiento económico no es 
sino un medio para alcanzar otros objelivos". Para llenar eslas bre
chas, Sen propone una nueva definición del desarrollo económico: 

Tal vez ta deficiencia temática más importante de la economfa del desarrqllo 
tradicional ha sido su concentración en el producto nacional, el ingreso 
agregado y !a oferta lolal de ciel1os bien~ part~~ulares, en lu.gar ~e las "alri
buciones .. de las personas y de las -capacidades que est~s a_tnbucJone~ ~~ne
ran. En última instancia, el proceso de d~arrollo econom1_co ~ebe dtng!rs:e 
hacia lo que las personas pueden o no pueden ho:cer, es decar, SI pueden. v_1~1r 
mucho tiempo. escapar a enfermedades evita~l~s, tener _una ~uena nuln<.:ton. 
leer, escribir y com11nicarse, participar en acttvtda~es hte.ran~~ Y culturales. 
etcétera. En palabras de Marx, tiene que ver con· la sustttucton del control 
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de las circunstancias y de las oportunidades sobre los individuos por el 
control de los individuos sobre las oportunidades y circunstancias··. 

Para Sen las .. atribuciones" se refieren al "conjunto de gn1pos de 
bienes de que puede disponer una persona en una sociedad utilizando 
todos los derechos y oportunidades que se le presentan .. y que les pcr
rnite a las personas adquirir ciertas capacidades y no otras. El proceso 
de desarrollo puede verse como un proceso de expansión de las capa
cidades y atribuciones de las personas. Este estudio de las atribuciones 
no debe cubrir sólo los factores purB!Jlente ~conómicos, sino que debe 
tener en cuenta las circunstancias pollticas .. que afeclan la capacidad 
real de la gente para disponer de bienes, inclusive de alimentos". Asl 
pues, tatnbién en este caso, un análisis de ia economía del desarrollo 
revela la necesidad de una nueva definición, que subraye los aspectos 
no económicos y sobre todo pollticos del fenómeno del desarrollo. 

5. Lewis: Una disciplina saludable 

Definir el objetivo y el contenido de la economla del desarrollo fue 
también el tema central de Lewis (1984) en su.discurso ante el XCIII 
congreso de la Asociación Económica Esladunidense (American Eco
nomic Association) en San Francisco el29 de octubre de 1983. Al exa
minar el "estado de la teorla del desarrollo", este autor propone una 
nueva deftnición de la economia del desarrollo como una rama de la 
economla que trata acerca de "la estructura y del comportamiento de 
las economlas en que la pro<iucdón per capita es inferior 3 ·2 mil dóla
res de 1980". La justificación para hacer de ella una disciplina inde
pendienle yace en la necesidad de conceptos analilicos y herramientas 
apropiados a los problemas especiales de estas economlas. 

Estos problemas se clasifican en dos calegorlas principnles: los pro
blemas de asignación de recursos en el corto plazo y del crecimiento 
en el largo plazo. En relación con la primera categorla, la diferencia 
enue las economlas desarrolladas y las subdesarrolladas radica en su 
grado y no en su tipo, pues los mismos fenómenos aparecen en todos 
lados en que el mercado, con la influencia de una variedad de factores, 
no crea ya el famoso estado de equilibrio. En estas circunstancias, los 
precios no reflejan con exactitud las tendencias de la oferta y la deman
da, Jo que impide la asignación adecuada de los recursos económicos. 
Entre los ejemplos de fallas del mercado se encuentran aquellos en que 
los precios no reflejan los costos sociales ·reales, donde "el mercado no 

C5" regulado restringe la capacidad productiva", o donde U!la baja elastici· 
..0 dad de la oferta y de la demanda, aunada a bajos invenlarios, significa 
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que la economla se mueve con demasiada lentitud hacia el equilibrio. 
Además de estos casos en que el mecanismo de los precios no fun
ciona apropiadamente, existen otros en que, por "consideraciones no 
económicas", la producción y el comercio no están gobernados por el 
deseo de maximizar las ganancias. Para analizar estos problemas se 
debe recurrir a la antropologfa económica, la única disciplina que los 
ha estudiado. 

Por último, hay olro factor no económico que debe tomarse en cueri
la para la asignación de recursos en los paises en desarrollo: el papel 
que desempeña el gobierno. En los paises pobres, el gobierno es mucho 
más activo en el sector moderno de la economía. Además, cuando falla 
el mercado, del gobierno depende corregir los errores y omisiones del 
mecanismo de los precios. Por otra parte, no debemos olvidar que en 
estos paises no siempre puede suponerse que el gobierno represen la al 
pueblo, y que existen muchos modelos de gobierno: "militar (con ge
nerales), militar (~on sargentos), tecnócrala, aristócrata, frente popular, 
campesino, cleptócrala, los cuales reaccionan de manera dislinla ante 
esUmulos similares". En este caso se debe recurrir a los conocimientos 
de los sociólogos y de los cienllficos pollticos. 

El análisis del crecimiento en el largo plazo implica problemas 
especlficos y peculiares de los paises en desarrollo: la búsqueda del 
motor que impulsa el desarrollo y los modelos de desarrollo. "El sueño 
del economisla seria tener una sola teorfa del crecimiento que llevara a 
una economfa del nivel más bajo, digamos, de 100 dólares per capita ... 
hasla por lo menos el nivel de Europa Occidental." El problema es que 
esa teorfa no existe. Tenernos muchos modelos para el estado final de 
madurez econbmica y- para Jós niveles más bajos. En cuanto a los 
paises que se encuentran en el punto medio, nuestros conocimientos 
están muy fragmentados y son inadecuados para responder a lo preg m
la decisiva: 

Cómo se verla afeclada la producción por pollticas que, digamos, le dieran 
cinco puntos porcentuales más del ingreso nacional a 80% de la población 
de nivel más bajo, suponiendo una transferencia pacftica a lo largo de unos 
diez años. La producción pu capita ¿aumentarJa más rápidamente, más 
lentamente o a la misma velocidad? También debemos preguntamos si eslo -
es importante, o si el cambio deberla hacerse de ladas maneras (Lewis, 1984 ). 

El patrón y el !amaño de estos cambios no se han comprendido muy 
bien, y los conocimientos respecto al .. motor" del crecimiento econó
mico son rnfnirnos. ¿Qué es? La inversión (ya sea en planta productiva 
o en recur:c;os humanos) no es el único factor del crecimiento, pero 
existe una fuerte correlación eutre ambos que nos pennite considerarla 
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como "representante de las fuerzas que estimulan la economfa". ¿Cómo 
Ocurre entonces la inversión y cuáles son las fuerzes que la promue
ven? Pueden ser económicas (las instituciones de credito, el sistema 
fiscal, etcétera) o, mós probablemente, no económicas, y la relación 
que guarda con las instituciones sociales s!~¡-npre ha constituido uno de 
los temas de interés de la economfa del desarrollo. "Dada la importan
cia de los incentivos y de las instituciones, ¿existen circunstancias par
ticulares que favorezcan el crecimiento?" Cada escuela de economistas 
ha elegido su propio motor de crecimiento: la agricultura para los 
fisiócratas, el superó vil en el comercio <!Xlerior para los mercantilistas, 
el libre mercado para la escu.,lo clásico,.,¡ ~apital para los marxistas, el 
espfritu empresarial pota la escuela neoclásica, y asf sucesivamente. 

Según uwis (1984), no <!Xiste un solo motor. 

El crecimiento ocurre siempr<! que hay una brecha entre la capacidad y la 
oportunidad. La capacidad cubre las habilidades (internas y externas), el 
gobierno, el ahorro y la l<!enologla. La oportunidad puede ser de cualquier 
tipo. inclusive mercados, precipitación pluvial, acceso a licencias, infraes
tructura. El motor puede ser nacional o extranjero, una innovación, un buen 
lugar para un centro de transpor1e, o muchas otras cosas. 

Por lo tanto, el problema del crecimiento es extremadamenl<! com
plejo y exige todo un conjunto de teorfas complementarias más que una 
sola y universalment" aplicabl<!. Siri <!mbargo, no existe un acuerdo 
general respecto a qué teorfas deberían integrar el conjunto. 

Para uwis, "n el centro debe estar la teoría de la distribución, por
que ofrece incentivos y ahorro. Entre las otras incluye las teorfas del 
~obiemo, de la capacitación y de la lucha de clases, de las compañfas 
y del espfritu empresarial. "Asf pues, una teorla del crecimiento de la 
economfa en su conjunto reúne Jo q"Je sabemos acerca de sus partes". 
Pero no basta con explicar meramente el crecimiento o con tener un 
modelo que produzca crecimiento. Los paises pueden crecer mucho 
durante un lapso corto y después el crecimiento se reduce o incluso se 
invierte, de manera que "también debemos poder explicar por qué algu
nos paises quedan rezag&dos, mientras que otros sí mantienen el paso" 
(Lewis, 1984). 

Se debe prestar atención a Jos problemas que surgen del crecimiento 
"autosostenible", el cual debe analizarse en relación con Jos recursos y 
también con el liderazgo (tanto publico como privado). En cuanto al 
pri,mero de estos elementos, se puede decir que un país disfruta de un 
crecimiento autosostenible cuando es .. más o menos autosuficiente en 

-4J cuanto a ahorro, en su marco administrativo, en cuanto a mano de obra 
O calificada y en otros tipos de infraeotructura. La parte física oe puede 

II!STORIA DE LAS IDEAS ACERCA DEL DESARROLLO 

cuantificar, incluso si se hace de una manera un tanto atbilraria (Lewis, 
1984). En cuanto al segundo elemento, no ha" :¡1ndo d ... predecir o 
aconsejar cuáles deben ser las caracterfsticas requeridas~· 11 u el lideraz
go; Jo unico que puede haurse es observar que, por el momento, Jos 
paises en desarrollo carecen de lideres de calidad suficiente pata en
frentar las tareas de una econotnfa autosostenible. 

Tras este análisis, Lewis afinna que su materia está tan viva como 
cualquier otra rama de la economfa. "Si Jos conflictos y las disputas 
son índices de actividad intelectual, nuestra materia parece mostrar una 
lozanla adecuada. La economía del desarrollo no está pasando por su 
momento más espectacular, pero está viva y robusta." 

V. I'ERSPECf!VAS 

¿Qué conclusiones pueden obtenerse de este largo debate? En primer 
lugar, reconozcamos junto con uwis que la vida de la disciplina no 
es!~ en peligro. Nadie puede negar que se han presentado reveses en· 
algunos de Jos esfuerzos por promover el desarrollo y que han provo
cado amargura entre los diversos participantes. Pero la existencia y la 
supervivencia de una disciplina académica no dependen por completo 
del éxito de las pollticas recomendadas o inspiradas por sus especialis
tas ni mucho menos de un éxito infalible en la solución de problemas. 
En las ciencias sociales, el fracaso puede ser fuente de vitalidad, puesto 
que muestra que el problema no se ha resuelto aún y que, por lo tanto, 
se debe seguir adelante con su análisis e investigación. 

El desarrollo aún es uno de Jos temas decisivos de la economía: el 
funcionamiento de cualquier l!<onomla implica que genera y experi
menta cambios. El principal objetivo de la economfa del desarrollo es 
identificar las leyes, causas, modos y procesos de estos cambios. Otro 
objetivo es el estudio de la dirección y naturaleza de estos cambios: 
¿Estamos siendo testigos de una "marcha natural hacia la opulencia y 
el mejoramiento" (Adam Smith), hacia la reducción de la pobreza (W. 
A. Lewis) o hacia un aumento de las atribuciones (Sen)? ¿Qué debe 
hacerse para iniciar, acelerar o controlar esta tendencia? 

Todos Jos sistemas económicos tienen que enfrentar estos proble
mas, pero ·la economía del desarrollo se preocupa ante todo por estu
diarlos dentro del contexto del antiguo Tercer Mundo. Sin embargo, 
ahora existe una mayor conciencia de la diversidad dentro de distintas 
regiones y p•lses, cada uno con su propia cultura y sus propias expe
riencias de los cambios generados por el desarrollo en condiciones 
particuláres y a distintos ritmos. El reconoCimieñto de esta diversidad 
incomoda a algunos economistas de1 desarrollo, pues significa que los 
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remedios universalf's son engañosos e imitiles. El análisis critico de 
estos reveses debe llevarse a cabo con perseverancia y discemimicnlo, 
y debe hacemos menos ambiciosos: que no se lmUie más de "rniln
gros", ya que amenazan con convertirse rápidamente en ''espejismos" 
(Lipietz, 1985). El desarrollo es un proceso de cambio lento y prolon
gado. No es posible acelerar las diversas etapas sin padecer las conse
cuencias de seguir la lógica de los modelos fonnales. Y, de hecho, 
¿realmente existen estas "'etapas"? Debemos entonces empezar a traba
jar de nuevo, teniendo en cuenta la diversidad de circunstancias y las 
múltiples dimensiones del cambio, que puede ser económico, pero 
también cultural, social y polltico. De ahf la necesidad de recurrir 
constantemente a métodos de análisis mullidisciplinarios. 

No debemos olvidar tampoco la importancia fundamental de las 
economfas globales y transnacionales, por no hablar de las imperialis
tas, en el proceso de desarrollo. Este aspecto se ha subrayado sobre 
todo en el trabajo de la escuda de la'dependencia. Ignorarlo implicaría 
crear lagunas en el análisis y en nuestra comprensión de los fenómenos 
que estamos estudiando. 

Por último, debemos hacer hincapié ta'1'ién en la importancia de la 
dimensión pol!tica. En la práctica, cualqui" !'Xperiencia de desarrollo 
es sencillamente el ejemplo de una estrategia de desarrollo, creada y 
llevada a cabo por una autoridad política. No puede entonces evaluarse 
sin hacer referencia al contexto jx>lhico en que se concibió y se aplicó. 
Los economistas del desarTOIIo que acostumbran a considerarse estra
tegas del desarrollo y se convierten en "asesores del príncipe" no deben 
sorprenderse al encontrar sus nombres en la lista de respons&bles de 
cualquier catástrofe de desarrollo, entre quienes "se ensuciaron lns ma
nos" y de quienes se sospecha que ayudaron a la creación y al creci
miento de regfmenes sangrientos. 

¿Cómo se puede participar en la politica sin ayudar a los "déspotas 
no ilustrados" del mundo en desarrollo? Los economistas del desarro
llo se enfrentan al dilema de Max Weber del científico y el político. 
Para no caer según el peso de la "desilusión" después de un despertar 
difícil, que también recuerda la conocida "carga del hombre blanco" 
que describen cáusticamente quienes siguen los enfoques ahora de 
moda en contra del Tercer Mundo, los economistas del desarrollo 
deben asegurarse de que su análisis siempre sea crilico. Si lo hacen, la 
economía del desarrollo no se convertirá, como temen algunos, en una 
rama del desarrollo dedicada a mantener el statu quo, sino en una ayu
da para que "los individuos controlen'Jas óportunidades y las circuns
tancias" (!SS, 1982). La historia del pensamiento acerca del desarrollo 
ya no 5e circunscribe por el peso intelectual de los países más indus-
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trializados. Ya no está restringida a referencias económicas. Continua
rá 'mientrns las disparidades entre naciones establezcan una frontera 
intolerable de pobréza e injusticia. Y as!, perdurará mientras sea una 
cuestión de investigación cientffica y de lucha política que trascienda 
los conocimientos económicos per se, as( como la herencia del para
digma "de Norte y Occidente", 
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3. LA MEDICIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA 
Y LA INNOVACIÓN 

jari Annentedt 

LA TIERRA es redonda, peto no parece perfectamente esférica si exa
minarnos la distribución mundial de los recursos que se dedican a la 
investigación y al desarrollo experimental (cuya definición incluye in
vestigación· básica y aplicada). Lejos de estar distribuidos equitativa
mente en el mundo, estos recursos se centran en un pequeño número de 
países. En los primeros años de la década de los setenta, menos de 3% 
del gasto mundial en investigación y desarrollo correspondía a Jos países 
en de•arrollo y apenas poco más de 1 1% de los investigadores -cien
Hficos e ingenieros en investigación y desarrollo- trabajaba en estos 
países (Annerstedt, 1979). 

De acuerdo con datos más recientes, aunque menos completos, que 
se analizarán más adelante en este mismo capitulo, se han presentado 
cambios que han influido en esta relación Norte-Sur, peto el patrón ge
neral se ha mantenido más o menos igual durante los años setenta, 
ochenta y hasta la actualidad. Los países muy industrializados han 
conservado su posición dominante al tiempo que fortalecen su capaci
dad de investigación y desarrollo. Sin embargo han ocurrido cambios 
notables de posición en el mundo en desarrollo confonne países como 
el Brasil, la India y la República de Corea aumentan su gasto en inves
tigación y desarrollo mientras que, en el mismo periodo, varios otros 
países en desarrollo se han yisto forzados a reduc;ir su base científica y 
tecnológica. 

Ante esta cruda imagen esladística, no se exagera al afinnar que no 
todos los países son capaces de llevar a cabo las actividades científicas 
y tecnológicas que desean. En lo que respecta a recursos, la may.oría de 
los Estados-nación del mundo son un desierto para la investigación y los 
paises restantes todavia pueden co~siderarse corno un reducido núme
ro de oasis para la investigación y el desarrollo, algunos de ellos de 
gran larnaño (véase Annerstedl, 1988). 

Para los responsables de elaborar las políticas gubernamentales y 
los gerentes corporativos en los paist:~ muy induslrializados, la distri· 
bución global de los recursos para investigación y desarrollo puede 
parecer muy atractiva. En sus países suelen abundar los recursos. La 
producción social y la difusión de los conocimientos se han convertido 

. . . . . . . . . . . ... . . -
. . . 
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9. EL DESAFÍO AMBIENTAL' 

l!J11acy Sachs 

LA "REVOLUCIÓN AMIIIENTAL" (Nicholson, 1970) se produjo durante Jos 
años sesenta. La ecolog(a, que hasta entonces habla sido una disciplina 
cuasiesotérica perteneciente al ámbito de las ciencias i1e la vida, cap
tó la atención del público en general. Incluso se convirtió en fundamento 
cientificista, si no es que cientlfico, de la ideolog(a ecologista o verde 
(Botkin, 1990), en combinación con el descontento generado 'por el 
deterioro de la calidad de vida (les dég6ts du progres) y el renacimien
to de un sentimiento religioso hacia la naturaleza como reacción ante 
un mundo que parecla cada vez más artificial. . 

Esta vez, el antiguo fantasma malthusiano del agotatniento de las re
servas alimenticias (y, por extensión, de otros recursos naturales) como 
resultado de la explosión demográfica, se combinó con la conciencia 
de que la capacidad de la naturaleza de actuar como desagüe tatnbién 
era limitada. Según The Umits of Growth (Meadows ~~al., 1972), el 
libro de mayor innuencia que se escribió siguiendo esta perspectiva a 
solicitud del Club de Roma, la humanidad se dirige hacia el desastre: 
a menos de que se aleje rápida y marcadamente de su actual curso 
orientado al crecimiento, la única y cruel opción que quedará dentro de 
un~ts cuantas décadas será entre la muerte por inanición o la muerte por 
exceso de contaminación (Forres ter, 1971; Col e et al., 1973). 

Esta nueva ola de pesimismo se presentó en una época en que pre
va leda el optimismo tecnológico, la competencia entre los dos princi
pales sistemas sociopoUticos -el capitalismo moderado por el Estado 
benefactor y el "socialismo real"- pareda juzgarse en ténninos de su 
capacidad para sostener un gran crecimiento económico, y las espe
ranzas creadas por la descolonización inspiraban optimismo respecto a 
la emancipación y a la modernización de los p~(ses recién indepen
dizados. ¿Cómo puede explicarse esla paradoja? La conciencia eco
lógica y los movimientos verdes se originaron en las zonas más ricas 
de nuestro planeta, como reacción contra los excesos del optimismo 
ilimitado que hada proyecciones de varios siglos sin considerar con 
seriedad los límites tanto naturales como sociales del crecimiento 

• Capitulo c-_o;cnto en 1991 antes de la ConrcrC'ncia de. la Org.aniución de las Naciones 
Unidas sobre Mt'.dio Amhiente y Drsamlllo, qtl(' se lkvó 11 <-abo en R:o de Janeiro en jtmio de 
1?92. 

( . . . . .. . - . \ l ' . ,~,.~~'ro . . ., ./ 
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(Hirsch, 1977) y sus coslos ecológicos. Un ejemplo que resume esla 
aclilud son las obras de Herman Kahn, por lo menos lan populares 
como los informes del Club de Roma, y sus proyecciones cubrían un 
lapso de dos siglos (Kahn el al., 1976). Berry ( 1974) las exlendió a diez 
mil años, eliminando el temor del agotamiento de los recursos al suge
rir que este problema se superar(a mediante la colonización de otros 
planelas. El oplimismo tecnológico lambién era articulo de fe enlre los 
marxislas (Kuznetsov, 1969; Richla, 1974). 

Sin embargo, las experiencias cotidianas d~ his personas que vivían 
en las regiones industrializadas eran muy distintas: la urbanización y el 
crecimiento fenomenal de las industri~ c:reab.ih muchos inconvenien
les: la conlaminación sumamenle dañina e incluso desastres (los de Mi
namala, Seveso, Three Mile Island y Chemobyl sirvieron para desper
lar las conciencias),las condiciones de Ira bajo insalubres, la escasez de 
vivienda pública, el aglomeramiento en los medios masivos de trans
porte, la proliferación del automóvil y, sobre todo, la incapacidad de 
superar los problemas de la pobreza, la exclusión social y la segrega
ción espacial, a pesar de un crecimiento sin precedenles del PND. El 
crecimienlo económico mal dirigido y mal dislribuido no dio como 
resultado el mejoramiento de la calidad de vida para segmentos signi
ficalivos de las sociedades induslriales, a pesar de que su estándar de 
vida material, medido según el PNB per capita, creció. 

Eslo nos lleva a inlerrelacionar el medio ambienle y el desarrollo. 
Hoy sabemos que el giganlesco crecimienlo de la producción malerial 
a partir de la Revolución induslrial implicó una incorporación depreda
dora y hasla ahora en gran medida inexplicada del capital de la nalura
leza que degradó los sislemas que suslenlan la vida (aire, agua, tierras 
y bosques). Las condiciones mismas de la vida humana en nuestro 
planeta están amenazadas no sólo por las posibilidades de un holocaus
to nuclear, sino también por el caier.tamienlo global de la almósfera 
debido principalmente por el uso exce;;ivo de combuslibles fósiles y 
por la deslrucción masiva de los bosques. Además, la negligencia en la 
disposición de los desperdicios constiluye una poderosa amenaza con
tra el medio ambiente .. 

Por otro lado, tres décadas de desarrollo, en gran medida relórico, 
auspiciado por las Naciones Unidas no sirvieron de mucho para supe
rar la brecha entre ),; países y poblaciones minorilarios ricos y Jos 
demás. Las proporciones de consumo de cereales per cap ita en el Nor
te representan 2.9 vece:; las del Sur, de carne 5. 7 veceo, de leche 8.1 
veces, de hierro y acero 19.9 veces, de produclos químicos 20.3 veces, 
de melotes 20.6 veces y de automóviles 23.6 veces. El consumo per 
copita de combustibles líquidos en el Norte es 9.8 veces mayor, y el de 
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electricidad 13.4 veces mayor que el del Sur. Sus participaciones res
peclivas de emisiones globales de bióxido de carbono per copila son 
aproximadamenle de 8: l. 

Anle estas circunslancias, podtfa argumentarse que el desarrollo 
pasado, que en su mayor parte se cenlró en el Norte, ha ejercido tal 
presión en la capacidad de sus len lo del planela que no hay espacio para 
los recién llegados. Dada la trayecloria de uso intensivo de recursos y 
daños al medio ambienle que han seguido los países industrializados. 
-al igual que Taiw8n y Corea, que a menudo se presentan como 
modelos para el Tercer Mundo-, ~~e__<l.cmnnl>_8rfa si estos 
modelos se extendieran al resto del mundo, es decir, si todos Jos pob~-
CfeltnUndo s-e-vo1vietarifiCOSéfi ef Séhtld~que le da aclU&hnente ·a este 
i~rmino la mÍnoria-rica. · ---· · ··· ·- -·----·-·---

l. EL PRIMER DEBATE DEL MEDIO AMDIENTil 

Y DESARROLLO 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Hu
mano que se llevó a cabo en Estocolmo en 1972 intenló Ira zar un curso 
intermedio enlre dos punlos de visla extremos y lodavía de gran influen
cia: el estrechamente económico y el incondicionalmente ecologico. 

Los partidarios del enfoque que abogaba por "el crecimiento prime
ro" afirmaban que las otras dimensiones del desarrollo se resolverían 
de manera aulónoma por el "efeclo de permeabilidad" de un crecimien
lo rápido o que se podrían alender con mejores condiciones una \'eZ 
que el pafs de que se Ira te alcanzara un PNB per copita mucho mayor. 
Esle enfoque_ tqdavía se puede. enconlrar en Jos debales acerca del 
modo de enfrentar el "cambio global". Con base en un análisis conlro
vertido de coslos y beneficios, Nordhaus ( 1990), por citar el ejemplo 
más exltemo, aboga por posponer las hledidas encaminadas a reducir 
el "efecto invernadero" hasta que el peligro toque verdaderamenle atllles
tra puerta. 

En el otro extremo se enconlraban los partidarios de la lasa cero 
de crecimiento. Algunos aplicaban esle conceplo sólo a la población. 
Otros Jo extendían tanto a la población como al crecimiento material, 
y afirmaban que el verdadero desarrollo se debería centrar en Jos as
pectos cualitalivos en lugar de Jos cuanlitalivos (véase una formulación 
actualizada de este argumento, que insiste en la necesidad de recons
truir el capilal nalural en Jugar de expandir el capital hecho por el 
hombre como prioridad de inversión, en Daly, 1991 ). En sus formula
ciones más extremas, Jos defensores del fin del crecimienlo exigían la 
"desinduslrialización" de Jos países ricos y la no industrialización de 

. . . . . . - . . - . ·. . . . . . 
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los pobres; estos últimos podrfan servir mientras tanto como reserva 
recreativa y cultural para el resto del rnundo (Ehrlich, 1972). 

1. l.n contro••ersia respecto a la población 

El ar~urnento demográfico desempeñó un papel importante en los 
debates a fines de los años sesenta y principios de los setenta, aunque 
a esta afinnación tienen que agregarse tres comentarios. En primer 
lugar, en contraste con las nociones más extendidas, un recorte en las 
cifras de "no consumidores" no reducirá en gran medida las presiones . 
en relación con los recursos y el rnedio ambiente. Esta idea fue rnuy 
bien expresada por Barry Cornrnoner ( 1971)

1
y hoy dfa la reconocen in

cluso los Ehrlich en su obra rnás reciente (1990). El efecto ambiental 
es una función de la población, su riq:Jeza (~m: per capita) y la tecno-

. logia empleada: efecto ambiental - población x riqueza >< tecnologfa. 
Si tornarnos corno representación de la riqueza y de la tecnologfa el 

consumo per capita de energla comercial: 

Un bebé nacido en los Estados Unidos represento el doble del efecto 
destructivo en los ecosistemas de la Tierra y los Servicios que éstos prestan 
rtspecto a uno nacido en Suecia, el triple q·Ue uno nacido en llalia,trece veces 
lo que uno nacido en el Brasil, 35 veces lo que uno nacido en la India, 140 
veces lo que uno nacido en Bangladesh o Kenia y 280 veces lo que uno 
nacido en Chad, Ruando, Hailf o Nepal (Ehrilch, t990, p. t34). 

Si se observa desde d ángulo del consumo de recursos, el proble
ma pobiacional es en esencia un problema de las perscnas ricas (donde 
sea que se encuentren) y de los paises ricos. Además, la ecuacióto de 
Cornrnoner muestra claramente que el efecto ambiental se puede redu
cir actuando en las otras dos variables. Asl pues, los estilos de vida, 
pautas de consumo y tecnologlas del Norte y las regiones ricas del Sur 
deberían ocupar nuestra atención, sin subestimar las dificultades de lo
grar resultados significativos en la autolirnilación voluntaria del creci
miento del consumo material por parte de la rninoria rica. 

En segundo lugar, las polflicas dirigidas al control natal en los pai
ses del Tercer Mundo, por rnuy deseables que puedan ser para reducir 
la tasa de crecimiento poblacional, rnuy probablemente resultarán ilu
sorias si no forman parte de un paquete de desarrollo social que incluya 
la educación de las mujeres, políticas eficaces de salud pública que den 
como resultado una reducción en la mortalidad infantil, acceso a ali
mentos subsidiados, racionados o distribuidos para quienes no pueden 
adquirir una porción rnlnirna, y cierta protección para la vejez. 

Los estudios de Kerala realizados por Raj l'l aL (1975) y de Sri 
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Lanka por Panikhar et al. (1984) documentaron que es factible lograr 
importantes avances sociales en "'giones rnuy pobres. La rnisrna con
clusión puede extraerse de las experiencias de China. En términos rnás 
generales, es posible argumentar que los paises en desanollo no tienen 
que repetir la secuencia histórica que siguieron los paises industrializa
dos, donde la preocupación por el bienestar surgió en una etapa avan
zada del desanollo. Esta secuencia puede invertirse siempre y cuando 
se capaciten los recursos humanos adecuados (personal pararnédico, 
maestros de escuelas primarias, etcétera), se elijan técnicas de presta
ción de servicios con un gran contenido de rnano de obra, y la investi
gación se dirija hacia técnicas y prácticas rnodemas pero económicas, 
preventivas y terapéuticas, corno lo muestra la UNJCEF (véase un análi
sis teórico en Sachs, 1971). 

En contraste, las experiencias de la India demuestran que la aplica
ción (algunas veces forzosa) del control natal no lleva rnuy lejos mien
tras no existan las condiciones contextuales rnás amplias que hernos 
esbozado aquf. Y aunque no puede negarse el efecto de la urbanización 
para reducir la fertilidad, los costos sociales concomitantes de las 
migraciones masivas de "'fugiados rurales a las zonas de miseria 
urbanas pueden resultar en verdad altos (Gowariker, 1992). 

En tercer Jugar, la rnala distribución espacial de la población del 
rnundo plantea un problema al rnenos tan grave corno las lasas de cre
cimiento demográfico. Esta observación se aplica por igual alas zonas 
rurales y urbanas. Algunas "'giones rurales albergan poblaciones que 
claramente superan su capacidad. Otras, por lo contrario, no cuentan 
con la densidad rnlnirna que se requiere para la aplicación de polfticas 
sociales de salud y educación significativas. Menos de la rnitad de la 
población rural del rnundo tiene acceso a un cuidado básico de la salud. 
La mitad de las mujeres mayores de quince años que viven en zonas 
rurales son analfabetas. En la rnayorla de los paises en desarrollo, los 
habitantes del campo ganan pÓr lo cornún entre 25 y 50% menos que 
quienes habitan en ciudades. Tres cuartas partes de los pobres del Sur 
viven en zonas ecológicarnente frágiles. Para sobrevivir, sobrexplotan 
los recur.;m naturales a los que tienen un acceso rnuy limitado. El nú
mero de refugiados por causas ambientales se calcula en 14 millones 
de personas. 

La situación resulta en particular dramática en el África al sur del 
Sahara. La mortalidad entre menores de cinco arios es todavla de 178 
muertes por cada mil niños nacidos vivos. Casi dos terceras partes de 
la población carecen de agua p<>table segura, 18 millones padecen la 
enfermedad del sueño, y la rnalatia rnata a cientoo de miles de niño• 
cada año (PNUD, 1990). 
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Sin embargo, el desafio social y ambiental más drástico en términos 
de la calidad de vida que enfrentan miles de millones de personas es la 
explosión urbana. Las ciudades del Tercer Mundo alm se expanden 
como resultado del éxodo rural masivo. Son tan alraclivas como las 
"loterlas de la vida", pues permiten una movilidad social ascendente 
para los pocos que tienen suerte, o tal vez para sus hijos, y también son 
sitios donde todavla hay cosas ("pan y circo", pero también escuelas, 
hospitales y empleo para algunos). Según cálculos de las Naciones 
Unidas, la población urbana del Sur crecerá de mil a 2 mil millones 
entre 1980 y el año 2000 y se duplicará nuevamente en 25.añoo para 
alcanzar los 4 mil millones de habitantes en el año 2025. i,Cuántos de 
ellos se verán condenados a vivir en zonas urbanas miserables, pade
ciendo doblemente por la contaminación de la pobreza y la contamina
ción generada por la riqueza de otros, que tal vez ayuden a producir, 
aunque reciban muy pocos de sus beneficios? Según Hardoy' el al. 
( 1 990), 600 millones de habitantes urbanos se ven expuestos a riesgos 
muy graves contra la salud debido a deficiencias en el abasto de agua, 
salubridad, drenaje y eliminación de los desperdicios habitacionales. 

Sin llegar a ser tan dramática, la situación en muchas ciudades del 
Norte -y ciertamente en la Europa Oriental- eslá muy lejos de ser 
satisfactoria tanto desde el punto de vista social como ambiental. Las 
infraestructuras urbanas han pasado a ser obsoletas. Se requieren in
versiones colosales para modemiz.8rlas y ampliarlas, o incluso para su 
reparación. Prevalecen las zonas de miseria. No se han superado ni la 
exclusión social ni la segregación espacial. En varias ciudades estadu· 
nidenses los centros urbanos abandonados por las poblaciones ricas se 
han transformado en ghellos social y económicamente afligidos, donde 
habitan las minorlas sociales. La exclusión social también es cada vez 
más marcada en las ciudades europeas, Jo que origina conflictos racia
les, religiosos y étnicos. 

De ahlla necesidad de otorgar gran: iinJX!~ncia en la agenda am
biental a Jos temas de habitabilidad en las aglomeraciones urbanas, de 
nuevas configuraciones urbanas y rurales y,ll\mbién, de las migracio
nes organizadas de las zonas en las que la d~nsi<bd de la pcblación 
claramente supera su capacidad hacia lugares que todavla puedan ab
sorber aJos recién llegados. Los primeras dos puntos tienen un elemen
to importante relacionado con la cienCi3 y la tecnologfa, mientras que 
el tercero es eminentemente político y ético, pues presupone la dispo
sición de recibir a personas extranjeras en el propio territorio. No pue
de plantearse en términos objetivos. 

Esto ocurre en particular porque la evalua~ión de la capacidad de 
sustento es en sf un tema subjetivo y de grandes controversias. En 
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un estudio preparado para la Sociedad Conservacionista (Consefver 
Society) del Canadá, Goldsmith ( 1974) afirma que ese país ya está 
sobrepoblado. En coníraste, al pedir "más inmigrantes, por favor" para 
alcanzar una población de 40 millones, sus crflicos argumentaron que 
si 10% del territorio habitable del Canadá tuviera la densidad de po
blación de los Paises Bajos, ese país superarla los 400 millones de 
habitantes. 

Aunque el concepto "capacidad de sustento" es útil en cuanto a que 
nos recuerda la existencia de limites externos, no puede cuantificarse 
de una sola vez, pues tanto el patrón de demanda de bienes produci~os 
como la capacidad tecnológica de producir más destruyendo menos 
muy probablemente se modifiquen con el tiempo. Tricart y Killian 
( 1979) han utilizado el mismo argumento para cuestionar el concepto 
de la "vocación agrfcola" de diferentes terrenos que se usa. ampliamen
te en la cartografla. El único enfoque objetivo es enumerar las limita
ciones flsicas que podrlan superarse mediante nuevas tecnologlas. 

2. El juego de la armonización 

El "curso medio" que se sugirió en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo en 1972 
consistfa en reafinnar la necesidad de un mayor crecimiento con equi
dad, e incorporaba expllcitamente la preocupación por el medio am
biente como una dimensión del desarrollo concebido como un juego de 
suma positiva con la naturaleza. De ahl el desafio de aplicar simullá
neamenle a la noción del desarrollo Jos siguientes tres criterios: 

a) Equidad en la formulación de los objetivos sociales del desarro
llo, como un imperativo ético que expresa la solidaridad sincronizada 
con todos Jos actuales viajeros en la nave espacial llamada Tierra. 

b) Pmdcncia uológica, como postulado ético de la solidaridad con 
Jos futuros viajeros y, también, como medio para mejorar la calidad de 
vida actual. 

e) Eficiencia económica, decisiva para utilizar adecuadamente los 
recursos humanos y materiales desde el punto de vista macrcsocial, es 
decir, lomando en consideración los costos sociales y ecológicos que 
se han externado hasta ahora. 

Puesto que este último criterio no coincide de tnanera natural con la 
rentabilidad microeconómica de ias empresas, de ahl se desprende que 
las estrategias del ecodesarrollo -término que expresa en una sola 
palabra las estrategias socialmente equitativas, ambientalmente viables 
y económicamente eficientes (Sachs, 1974 y 1980)- no pueden apli
carse en una economfa de mercado pura. Requierf:n un ~onjunto de 

. . . . . .. . . ~. . - . 
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're~ulacionPS a cargo del Estado dentro del marco más amplio de las 
"economías mixtas". Tinbergen y Hueting (1991) señalan de manera 
acertada que los precios del mercado envfan señales incorrectas de un 
exito económico sostenible que oculta. la deslrucción ambiental ... Si los 
efectos secundarios colectivos (eden1alidades) son considerables e 
importantes, la doctrina clásica de los beneficios del libre comercio 
sencillamente pasa a ser impertinente como directriz para las políticas 
económicas" (Haavelmo y Hansen, 1991). 

Los neoliberales interpretan el colapso de las economlas controla
das de Europa Oriental como prueba a contrario de la excelencia del 
modelo de libre mercado irrestricto. Sin embargo, cuando falla el go
biemo, ¿logrará el mercado mejores resultados? La bien argumentada 
respuesta de Barry Lester ( 1991) a esta pregunta muestra que no nece
sariamente es así, incluso en ténninos de eficiencia productiva, por no 
señalar que los defensores del libre mercado relegan las consideracio
nes de equidad a un segundo plano en el paradigma del desarrollo (He
lleiner, 1989), mientras que la equidad y la eficiencia deberlan ser obje
tivos complementarios y no en connicto (Streeten, 1988). Toye (1987) 
postula con razón un análisis pragmático caso por caso de lo que resulta 
mas costoso: ¿la imperfección del Estado o la falla del mercado? Las 
variables en este juego de armonización se sitúan en la oferta y la de
manda, asf como en la ubicación de las actividades productivas. 

a) Demanda. La variabl~ má~ decisiva en este caso, pero al mismo 
tiempo la que resulta pollticamente más dificil de manejar, es la pau
ta de consumo que reneja el estilo de desarrollo. El ahorro de recur
sos mediante el manejo de la demanda implica una de las siguientes 
soluciones: 

i) El ahorro de recursos mediante una mayor disciplina por parte de 
los consumidores, le modernización de la vivienda existente para me
jorar su eficie-ncia en PI uso de energf.B, la prog~mación de actividades 
para reducir las horas pico y, sobre todo, la mejor organizaci6n del ci
clo de producción y distribución. Hasta el pum o en que Jos recursos 
que se ahorran de esta manera y mediante un mejor mantenimiento de 
equipos y estructuras pueden consideraioe "reservas para el desarrollo" 
(Sachs, 1987) y constituyen una fuente importante de "crecimiento sin 
inversi6n" (Kalecki, 1972). 

ii) La reducción de los estándar~• de consumo segun Jos plantean 
quienes postulan la "simplicidad voluntaria" y el autocontrol (lngels
tam y Backstrand, 1975). 

iii) La aceptación de sustituciones mós o menos amplias entre con
sumo material y no material: menos bienes y más servicios o, en una 
versión más radical, menos tiempo invertido en actividades económi-
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cas orientadas al mercado y más en actividades no económicas o 
producción material a pequeña escala para autoconsurno, más benigna 
para el medio ambiente (lllich, 1978; Gorz, 1992; Sachs, 1987). 

iv) El cambio de automóviles individuales a sistemas de transporte 
masivo o bicicletas o nuevos tipos de vehlculos benignos para el medio 
ambiente, corno pequeños automóviles eléctricos. 

v) La reducción de 1& demanda de transporte intraurbano mediante 
la replaneación de las ciudades (en lugar de la división tradicional por 
zonas, que la vivienda, el trabajo, el comercio y el esparcimiento se en
cuentren a una distancia que sea posible recorrer a pie). 

vi) La reducción de la demanda de transporte para largas distancias, 
integrando mejor las econornlas locales, regionales y nacionales, una 
mayor selectividad en el comercio exterior (sin caer en la trampa de la 
autarqula) y, hasta donde sea posible, la sustitución del transporte para 
fines profesionales (aunque no el turlstico) por comunicación. 

Aunque, corno ya mencionarnos, los obstáculos se encontrarán en el 
ámbito polltico, mucho depend~rá también de la disponibilidad de 
soluciones técnicas atractivas, aunque no de ""soluciones técnicas., ais~ 
ladas de sus contextos culturales, éticos, institucionales y pollticos. 

b) Oferta. Aqul es, en la intersección entre naturaleza y sociedad, 
donde la tecnologla desempeña su principal papel. La naturaleza pro
porciona la energfa, el espacio y los recursos, es decir, los elernentos 
del medio ambiente natural que, gracias a los conocimientos acumula~ 
dos, se pueden transformar en un ""valor de uso" considerado como tal 
por la sociedad. El concepto de "recurso" es, por tanto, esencialmente 
cultural e histórico. 

La socied~d .establec.e los valores y los objetivos sociales, crea las 
instituciones y produce los conocimientos -tanto tradicionales como 
cientlficos (techne y episteme)- que se utilizan para P.laborar los 
bi~nes que correspondP.n a las necesidades y aspiraciones sociales, 
para identificar los recursos, para inventar las tecnologlas de productos 
y procesos, y el equipo necesario. También aporta la fuerza de trabajo. 

El proceso de producción combina en un lugar dado los recursos y 
la energla con el trabajo y el equipo producido con anterioridad para 
generar una corriente de "bienes" que pasan al mercado (o le llegan al . 
consumidor mediante otros mecanismos institucionales) y los "males" 
que regresan a la naturaleza, que ahora opera corno desagüe. 

De esta descripción esquemática de inmediato se desprende que la 
tecnologfa constituye potencialmente un centro privilegiado donde se 
pueden armonizar los tres puntos de ~quidad social, prudencia ecoló
gica y eficiencia económica. Esto puede lograrse a partir de una varie
dad de medios: 
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i) Promover el ahorro de energfa y recursos mediante el diseño de 
productos y procesos, y actualizar las técnicas tradicionales para bene~ 
ficio del tnedio ambiente. 

ii) Encontrar nuevos modos de utili7..&t los recursos específicos de 
.cada ecosistema, con un hincapié especial en los recursos renovables, 
al tiempo que se reconoce que deben ser respetadas las condiciones 
para su renovación; un bosque que se tala sin asegutaJ su regeneración 
o reforestación es una mina de madera, no un recurso renovable. Ade
más, la evaluación del valor de los recursos biológicos no puede reslrin
girse al valor de los produclos que se exlraen_~omercialmenle ("valor 
de uso produclivo") o que se recoleciru1 para,~uloconsumó ("valor de 
uso de consumo"). También se requiere conSi,~erar los valores indirec
tos de las funciones de los ecosistemas, como 18 producción hidráulica, 
la regulación del clima y la producción de lierras ("valor de uso, no de 
consumo"), asf como los valores inta~gibles ~~mantener las opciones 
para el fuluro medianle la conservación de la biodiversidad ("valores 
de exislencia y oportunidad") (MeNee! y et al., 1990). 

iii) Minimizar los .. males" recurriendo a tecnologfas con poco des
perdicio. 

iv) Reciclar y reulilizar los recursos no renovables (el aluminio se 
convierte en un recurso renovable si puede reutilizarse varias veces). 

v) Utilizar el ecosistema natural como paradigma para los sistemas 
de producción hechos por el hombre! adoplar un enfoque horizonlal 
hacia el desarrollo para explorar las posibles complemenlariedades y 
sinergias, en marcado contraste con el~· fraccionamiento y la especiali
zación estrecha prevalecientes; cerTar los cfrculos, siempre que sea 
posible, ulilizando los desperdicios de ·un módÜio de producción como 
insumos para el siguiente módulo del sistema, como lo muestran los 
lradicionales sislemas chinos de represas y mangas de pesca (Ruddle y 
Zhong, 1988) y 1odos los demás sislemas iniP.grados de producción 
de alimentos y energfa, con diferenles grados de complejidad (Sachs y 
Silk, 1991). 

En contrasle, las tecnologfas "descuidadas" resultan dañinas para el 
medio arnbienle y coslosas pa:-a la sociedad. Es nalural que si se deja a 
una empresa desarrollarse por si misma, extemalice sus coslos ecoló
gicos y sociales para maximizar las ganancias inlemalizadas, hasta el 
punlo en que el daño al medio ambienle o el desconlenlo social se 
conviertan en una moleslia. Pero a esta etapa se llega sólo después de 
que se han provocado daños considerables y a .menudo irreversibles, 
local y globalmenle. Las modificaciones anlropogénicas a la biosfera 
han alcanzado una dimensión preocupan le. Ruffolo ( 1988) contrasta 
de manera interesante la crecienle potencia (potenza) de nuestras lec-
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nologfas con nuestro absolutamenle deficienle poder (potere) polflico 
para conlrolarlas (véase también Janicaud, 1985). 

e) Ubicación de las actividades productivas. Ésla es la lercera 
variable eslratégica en el juego de la armonización. Su efeclo ambien
lal dependerá en gran medida de las caracterlslicas climálicas y lapo
gráficas del lugar, y de la densidad y naluraleza de las aclividades 
humanas en las cercanfas. El enfoque del ecodesarrollo exige solucio
nes especificas de los ecosistemas, de las culluras y de los lugares. En 
tillimo término, los problemas globales sólo pueden resolverse me
dianle un conjunlo coordinado de soluciones locales. Sin embargo, el 
fuluro no le pertenece a un archipiélago de unidades de desarrollo 
locales encerradas en.sl mismas. Se requieren modelos inslilucionales 
para una mejor articulación de los espacios locales, nacionales y trans
nacionales de desarrollo, con una inclinación hacia los enfoques de 
abajo hacia arriba para superar la tendencia heredada hacia la cenlrali
zación e11 las ciudades. 

Es importan le subrayar que, lejos de ser un intenlo por regresar a las 
prácticas ancestrales, que respetaban la naturaleza por necesidad para 
poder sobrevivir pero que se siluaban en una productividad muy baja, 
el enfoque que surgió de la Conferencia de las Naciones Unidas en Es
tocolrno se dirigla a un desarrollo moderno en armonla con la natura
leza, recreando la antigua racionalidad campesina a un nivel complela
menle distinto en la espiral del conocimienlo. Se sugiere la búsqueda 
de trayectorias de desarrollo con gran uso de conocimientos y aho
rro de Pnergla y recursos, con responsabilidad hacia el medio arnbienle 
y hacia lo social. La utilización de los conocimienlos locales guarda 
una importancia primordial en esta tarea, cuyo objetivo es sacar de 
ellos las ideas originales que puedan conlener y estudiarlas, aplicando 
los recursos de la ciencia moderna. Segun Arnilcar Herrera, "la col"lri
bución local más Ílnportanle ·de seguro se encontrarlo, más que en 
tecnologlas especificas, en nuevos enfoques respeclo a la solución de 
antiguos problemas, que podrlan estimular la investigación cientffica y 
dirigirla por cursos hasta ahora inexplorados" (Herrera, 1981, p. 28). 

11. UN LENI'O AVANCE HACIA EL DESARROLLO ECOLÓGICA 

Y AMBIEm'ALMENTE BENIGNO 

Transcurrieron veinte años entre la Conferencia de las Naciones Unidas 
de Eslocolmo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Arnbienle y Desarrollo de Rfo de Janeiro en junio de 1992; sin embargo, 
en comparación con las expectativas generadas en 1&. primera, fue poco 
el progreso que se logró duran le estas dos décadas en cuanlo a acciones 
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internacionales encaminadas a un m~ejo más racional de la biosfera. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
organismo que se creó en la reunión de Estocoímo~ nunca contó con los 
recursos suficientes para la inmensa larea q.., se le habla confiado. 

El limitado progfl!so de la cooperadón internacional para el medio 
ambiente impulsó a las Naciones Unidas a eslablecer una comisión de 
alla jerarqula para el medio ambiente y el desarrollo, pres.idida por la 
primera ministra de Noruega Oro Harlem Brundlland. Su informe Our 
Common Furur~ (wCED, 1 987) no añadió gran cosa a lo que ya se sabia 
respecto al lema, pero tuvo el mérito de dar un nuevo lmpetu a la 
discusión polltica respecto a la urgencia de promover lo que ahora se 
conoce como "desarrollo sostenible". No obslante, el parteaguas inter
nacional en cuanto a instituciones se fl!fiefl! -la Convención de Mon
treal para la protección de la capa de ozono- se debió esencialmente 
al temor provocado por los efectos negativos de las actividades h•Jma
nas respecto al clima mundial, acerca de los cuales los.cientfficos prt!
sentaron nuevas evidencias. 

En contraste, se logró un mayor aVance en la institucionalización 
nacional de las inquietudes ambienlales. Prácticamente todos los pai
ses tienen ahora ministerios para el medio ambiente. En varios se han 
promulgado leyes avanzadas. La constitución brasileña (1988) incluye 
un capitulo excelente acerca de este tema. El Perú consolidó su legis
lación de protección y manejo ambienlal en un extenso código. Por 
supuesto, el problema que represe111a la aplicación de eslas leyes no ha 
desaparecido. La creatividad institucional podrfa incluso servir como 
panlalla para ocullar la falla de volunlad para' modificar la situación. 
Pero al menos se ha construido un marco para que se inicie la acción 
una vez que las condiciones politices sean favorables. 

En un sentido conceptual se ha logrado cierto progreso. Lo analiza
remos según cuatro aspectos: la caja de herramienlas analltica, el de
bate respecto ala sostenibilidad, el surgimiento de un nuevo paradigma 
ecológico y el cambio global. 

1. La caja de herrami~nta.s para planeadores y administradores 

Como analogla con la evaluación tecnológica, se ha instituido una 
amplia evaluación del efecto ambienlal que hoy en dfa se requiere por 
ley en varios paises para proyectos, como grandes presas, desviación 
de rfos, minas, grandes complejos industriales, ubicación de fábricas po
tencialmente peligrosas (de productos qulmicos, nucleares, etcétera). 

En la práctica, este tipo de ejercicios a menudo se lleva a cabo de 
modo que no garantiza la protección eficaz de las poblaciones ni de los 
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intereses del pals en el largo plazo. Esto ocurre en particular cuando se 
supone que el inversionisla presente la declaración del efecto ambien
tal, peto no se han establecido mecanismos adecuados para su control 
efectivo. Aunque formalmente se consulla a las asociaciones de ciuda
danos, éslas no tienen acceso a expertos que puedan analizar a profun
didad las ptopueslas del inversionisla. 

También surge otra dificullad en la negociación de compensaciones 
pata las poblaciones afecladas o incluso desplazadas. La práctica co
mún de pagar una compensación individual se presla a muchos abusos. 
Por otro lado, resulla mucho más dificil encontrar soluciones colecti
vas adecuadas. El desequilibrio de poder entfl! los actores interesados · 
en llevar al cabo el proyecto y las poblaciones indefensas a menudo es 
drástico. El progreso no podrá lograrse fl!finando las herrarnie'nlas 
analfticas, sino perfeccionando el proceso de negociación y el contrac
tual, y ofreciendo una protección institucional adecuada a la parte más 
débil (planeación de la defensa) (Monosowski, 199 1 ). 

A pesar de eslas limilaciones, las declaraciones resPe<:to al efecto . · 
ambiental constituyen ya un antfdoto contra el intervencionismo espa
cial y las propueslas radicales para transformar la naturaleza que surgie
ron después de la segunda Guerra Mundiallanto en la Unión Soviética 
(desviar hacia el sur la corriente de los rlos de S iberia) como en los 
Eslados Unidos (un mar artificial en la región del Amazonas propuesto 
por el Hudson lnstitute). · 

El creciente interés por el medio ambiente coincidió con un descenso 
en la planeación y el surgimiento de la economla neotiberal. Ante eslas 
circunstancias, se ejercieron considerables esfuerzos por encontrar 
maneras de incluir las extemalidades ambienlales (pero sorprendente
mente no las sociales) dentro de los cálculos económicos tradicionales. 
Surgió una nueva disciplina con el titulo de "economla ecológica" (Cos
tanza, 199 1 ). Aunque la revista ~ue se publica con este nombre contie
ne muchas contribuciones interesantes, la ~conomia ecológica tiene el 
defecto de que la suposición en que se basa es que la toma de decisio
nes debe encontrarse en último término en los cálculos económicos. 

Sin embargo, una critica radical de la economla ecológica nos con
duce a la postura incómoda (pero desgraciadamente lúcida) de que la 
planeación y la toma de decisiones son un arte y no una ciencia (Gou
let, 1988). 

En términos de polfticas, el intento por intemalizat los costos am
bientales condujo e la formulación del principio de que "el que conta
mina paga", fonnulado con gran detalle por la OCDE ( 1989). Aunque es 
aplicable y práctico dentro de ciertos lfmites, este principio tiene varias 
limilaciones. · 
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¿Qué es lo que debe pagar el que contamina:_ el derecho de seguir 
contaminando? ¿Una compensación para las víctimas de la contam~na
ción? ¿El coslo de cambiar a lecnologfas más limpias? ¿Debe elegir la 
solución con el costo más bajo? ¿Tieile sentido establecer un mercado 
para comerciar derechos de emisión localmente o incluso a esca.la 
global? Esta uhima solución se puede llevar a un exlremo y conducir, 
por ejemplo, a que una industria contaminante que se encuentre en ~1 
Norte delenga allá su producción de arroz generadora de melano adqUI
riendo grandes lerrenos en un pafs lropical, y el coslo social de esta 
operación seria incalculable. . . 

Olro conjunlo de preguntas se refiere a la capacidad del contamma
dor de lrasmilir el coslo a los consumidores, lo cual depende de las 
fallas del mercado. Gran parle de las leorfas que subyacen al principio 
de que "el que contamina paga" suponen un mercado pe~eclo, _que rara 
vez existe. Paradójicamente, los economistas más conocidos tienden a 
argumentar que el medio ambiente se puede manejar con éxito dentro 
de una economfa de mercado pura, aunque las pruebas no lo confinnan. 

Otro terreno en el cual se ha producido ~"Onsiderable actividad es el 
de la "contabilidad ambiental". Han surgidÓ dos posluras conlraslan
tes. La primera postula la creación d~ "c~epW~" mediante el uso de un 
con junio de indicadores ffsicos para reflejlír los cambios que ocurren 
en el "capital nalural": el agolamienlo de recursos no renovabl_e:'• la 
erosión del suelo, la desforestación, elcélera. Esle lipo de contab1hdad 
debe ofrecer una salvaguarda conlra los mélodos depredadores de uso 
de los recursos. La segunda sosliene que el agolamienlo del "capital 
nalural" se podrfa evaluar en lérrninos monetarios, y asf re:otarse del 
PNB (véase un análisis más general en Ahrnad et al., 1989). Sm embar
go, eslo ignorarla el uso no langible y no monelario, y I?S ~alores de 
exisléncia y oportunidad que han planleado los conservac1o111stas (vea
se McNeely et al., 1990). 

2. El debate 'respecto a la sostenibilidad y la cuestión 
de la tecnologfa 

La frase "desarrollo soslenible" padece de tina ambigüedad: ¿debe 
enlenderse la soslenibilidad meramenle en lérrninos ecológicos? ¿Se 
refiere a lodos las facetas del desnrrollo: élicas, sociales, económicas, 
elcélera? ¿Qué relación guarda con el crecimienlo económico? . 

En lo que respecta a las filosoffas, los dos ca;apos que se menciOna
ron al principio de esle capflulo manlie~en ·~.posiciones: los "mahhu-
sianos" alacaron con saña ellnforrneBrundlland por adoplar una mela 

.... . 1 de crecimiento sostenible que, según su pu~. de VIsta, es una con ra-
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dicción (véase, por ejemplo, Daly, 1991), mientras que los otros con
servan su fe en el progreso lecnológico. 

El hecho de si es posible el crecirnienlo ilimilado (en conlrasle con 
el crecimienlo puramenle cualitalivo) depende del significado preciso 

, que se le dé a cada ténnino. No se puede concebir un crecimiento exten
sivo que utilice más recursos materiales y produzca más desperdicio, 
es decir, que aumente el .. gasto material". Pero el crecimiento intensivo 
-producir más con la misma canlidad de insumos y descargar mellos 
desperdicio por unidad de producto- no es del todo incompalible con 
las limilaciones ecológicas existenles. Eslo es lo que tienen en menle 
los que proponen "olro modelo de desarrollo". Y añaden una cláusula 
más: el crecimienlo no debe ser sólo ambientalmenle soslenible sino 
socialmente significalivo, es decir, debe dirigirse a lograr metas esta
blecidas por las personas y no mediante la rnercadolecnia (véase Dag 
Hammarskjold Report, 1975; Wisner, 1988). Se supone que el concep
to de desarrolle cualitativo incluye al crecimiento intensivo según se 
definió anles. 

Aunque las conclusiones de polilica publica de los "mallhusianos" 
son discutibles, su reconceplualización del campo de la economfa revis
le gran importancia. Ellrábajo precursor de Georgescu-Roegen (1971) 
fue decisivo para reinlroducir en el ámbilo de la economla los procesos 
ffsicos que subyacen a la producción, una dimensión que práclicamen
le ignoraron lodos las escuelas de economla después de los fisiócratas. 
A esle parteaguas paradigmálico siguió una cuidadosa descripción del 
proceso de producción como gaslo de energia y recur.:os, y la inlroduc
ción explicita del "capital nalural" en las funciones de producción (Daly, 
1991). . 

Se invirtieron grandes esfuerzos lanlo en el análisis conceplual como 
en aclividades práclicas relacionadas con "lecnologlas ambienlalmente 
begninas". É.<tas cubren un llffiplioespeclro que va desde las "lecnologlas 
suaves" a pequeña escala y la modernización de los conceplos prácli
cos lradicionales, hasla grandes esfuerzos por producir modernas lec
nologfas a gran escala con poco desperdicio y equipo anlicontaminanle. 

Cabe mencionar en especial el análisis de las lécnicas agrfcolas. 
¿Podemos hablar en verdad de una agricullura soslenible si requiere de 
insurnos cada vez mayores de fertilizanles y peslicidas? El conceplo 
de la "agricullura regeneraliva", propueslo en un inicio por Roberl 
RodaJe, intenta promover prácticas agrícolas capaces de regenerar los 
suelos sin añadir insumas industriales masivos. Sin embargo, no llega 
lan lejos corno la "agricullura orgánica .. , cuyos defensores a menudo 
muestran una visión extremadamente restrictiva de lo que es .. natural" 
y, por lanlo, aceplable. 

. . - . . ' . . . . . . . . ' . . . . . 
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En fechas recientes, como resultado de la investigación de un comi
lé presidido por John Pese k, el amplio concepto de la "otra agricultura" 
ha tt'l:ibido el reconocimiento del Consejo de Investigación Nacional 
(National Research Council, 1989) de Jos Estados Unidos. La otra 
agricultura se define como cualquier sistema~ de producción de alimen
tos y fibras que persigue sislemáticamente las siguienles metas: 

1) Una mayor incorporación de procesos naturales, como ciclos de 
nulrientes, fijación de nitrógeno y relación entre pestes y depredadores 
en el proceso de producción agrfcola. 

il) Reducción del uso de insumas externos a las plantaciones que 
tengan las mayores probabilidades de dañar el medio ambiente o la 
salud de los agricultores y consumidores. 

iil) Un mayor uso productivo del polencial biológico y genético de 
las ~species vegetales y animales. 

h) Mejoramienlo de la combinación de los patrones de cultivo con 
el polencial produclivo y las Jimilaciones flsicas de los terrenos agrfco
las para asegurar la sostenibilidad de los actuales niveles de produc
ción en el largo plazo. 

v) La producción lucrativa y eficiente con hincapié en el mejor 
manejo de las plantaciones y de la conservación de recursos agrfcolas, 
hidniulicos, energéticos y biológicos (véase también Dahlbetg, 1990). 

Las distintas escuelas de pensamiento ~u~ participan en el debate 
difieren en cuanto a la extensión en que pueden aplicarse las .. t~nolo
glas suaves", que algunas veces se infctDtell'.r. ole manera limitada como 
un subconjunto de "tecr>ologfas inlettnedias", asf como con respecto a 
la importancia relltiva de las tecnologfas de poco desperdicio y elimi
nación de la contaminación. Este último punlo incluye !a cuestión res
pecto al esfuerzo que se debe invtrtir tn acciones preventivas en Jugar 
de continuar como hasta ahorA, ts decir, produciendo .. bienf's" y .. ma
les", y después aumentando la riqueza nacional m~diante la prcxlucción 
adicional de equipos para suprimir o mitigar los "males". 

En tanto la concentración espacial de la producción sea una fuente 
importante de daño ecológico, las oportunidades que generan la es
perioiÍ7Ación flexible, la producción moderna a pequeña escala y la 

·--di rAción descentralizada muy probablemente se conviertan en 
uu <cllllo importante para armonizar la eficiencia económica y la pru
dencia ecológica. Se requiere una revisión profunda de los conceptos 
de economfas de escala y concenlración heredados de la etapa ante
rior de industrialización, ante las recientes tendencias del progreso téc
nico (microelectrónica, computadoras, comunicacié-n, especialización 
flexible)(véase Piore y Sabel, 1984; Bagnasco, 1988; otT, 1990). 

Dado que resultaba imposible el cambio inmediato de herramientas 
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d~l aparato productivo, el manejo del pluralismo tecnológico (Sachs y 
V1navet, 1979) y la "combinación de tecnologfas" se convirtieron en 
preocupaciones importantes de la polftica pública. 

Otra variable polltica es la durabilidad de los productos. Es necesa
rio equilibrar los aspectos de la conservación de recursos que implica 
la prolongación de los ciclos de vida de Jos productos con la necesidad 
de asegurar una tasa razonable de cambio t.;cnico (Céron y Baillon, 
1979; Oiarini, 1980). Los paises en desarrollo no pueden enfrentar la 
actual tendencia de obsolescencia acelerada (una manera pervertida de 
la "destructividad creativa" de Schumpeter). Por otro lado, deben introdu
cir tecnologfas selectivamente actualizadas para lograr la competitivi
dad en los mercados internacionales. De cualquier manera, un mejor 
manteni_m!ento de 1"!' infraestructuras y equipos ofrece una excelente 
oportunidad pata crear empleos financiados por medio del ahorro de 
recursos que asf se logre (Sachs, 1989). La eliminación de la sociedad 
del desperdicio es un objetivo común tanto en el Norte como en el Sur 
(Young, 1991). 

Para concluir, es necesario subrayar una vez más la ambigüedad del 
conceplo de soslenibilidad. Rajni Kothari escribe respecto a las rafees 
del problema: _ 

A falta de un imperativo ético, el ambientalismo se ha reducido a una 
reparación tecnológica y. como ocune con todas estas reparaciones. se 
espera que las soluciones se encuentren una vez más en manos de Jos 
tecnócratas administradores. El crecimiento económico, impulsado por una 
lecnologfa intensiva y con ei combustible de la excesiva explotación de la 
naturaleza. se consideró alguna vez como un factor importante de degrada
ción ambiental; de pronto se le ha dado el papel central en la solución de la 
crisis ambiental. Se ha otorgado a la economfa de mercado un papel incluso 
más significativo para la organización de la naturaleza y de la sociedad. La 
etiqueta ambientalista y el lema de la soslenibilidad se han convertido en 
jergas engañosas que se utilizan como recurso de conveniencia para qtJe todo 
siga igual (Kothari, 1990). · 

En contra de esla retórica, Kothari sugiere un significado dis.tinto 
para la soslenibilidad basado eu la ético y d., la mano con la búsqueda · 
de otro modelo de desarrollo. La esencia de su pensamiento es que 
existe un conflicto entre dos significados de "desarrollo sostenible": la 
sostenibilidad como ideal económico limilado que implica conservar 
los privilegios y arriesgar el futuro y la naturaleza para beneficio de 
una minoría, en oposición al ideal ético de la soslenibilidad de la vida 
en la Tierra. 

Kolhari idenlifica cuatro criterios principales pata el desarrollo 
soslenible: un punto de vista holistico del desarrollo; la equidad basada 
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en la autonomfa y en la autosuficiencia de diversas entidades, en lugar 
de una estructura de dependencia fundada en la ayuda y en la transfe
rencia de tecnología con la idea de .. eliminar el rezago"; el hincapié en 
la participación, y el acento en la importancia de las condiciones locales 
y el valor de la diversidad. "Nuestro futuro comtin no puede fundamen
tarse en una riqueza eco lógicamente suicida y social y económicamente 
excluyente. Puede, y debe, basarse en la reducciór. de las necesidades", 
corno Gandhi recordaba con mucha frecuencia a sus conciudadanos y 
a otros más. 

Serlo utópico creer que estos puntos de vista podrlan ser aceptados 
con facilidad por la mi noria rica que vive en el Norte y en las zonas de 
dominio del Norte en el Sur. Refleja una diferencia de opinión funda
mental entre el Norte y el Sur. 

3. Una nutva tco/ogfa 

El ritmo con que se va avanzando en la integración de la dimensión 
ambiental en las ciencias sociales del desarrollo en general, y la econo
mfa en particular, ha resultado decepcionante. El pensamiento econó
mico más difundido se resiste al caml1\!> de paradigma que privarla más 
que nunca a la .. ciencia menor" de sus pretensiones de ser una ciencia 
dura. Los modelos mecanicistas del crecimiento y las teorfas del equi
librio están todavla muy arraigados. 1..8 ola rieoliberal está distanciando 
al Estado en una época en que la pre.;;,upación por el medio ambiente 
debería conducir, por lo contrario, a url~a redefinición de los papeles del 
Estado, los mercados y la sociedad civil, y a buscar su sinergia para el 
manejo tanto de la biosfera como de la sociedad. 

¿Obtendrá la ecologfa mejores resultados con la modificación del 
paradigma fundamental que subyace a ella? Un libro precursor de 
Botkin ( 1990) objeta la noción de que la naturaleza es coastante ¡ 
estable cuando no está trastornada, un mito que condujo a muchos 
errores catastróficos en el manejo de recursos. En lugar de un equili
brio de la naturaleza, nos encontramos ante desannonlas creadas por 
movimientos simultáneos de muchos tonos; una combinación de pro
cesos que fluyen al mismo tiempo y en diferentes escalas. El resultado 
.. no es una melodfa sencilla, sino una sinfonía algunas veces burda y 
algunas veces agradable" (Botkin, p. 25). LOs ecologistas tomaron 
prestado el concepto ffsico de la estabilidad de la mecánica y adoptaron 
las ecuaciones de Lotka-Volterra con hase en ';ll autoridad: 

VJ Aunque el ambientalismo aparentaba ser un movimiento radical, las ideas 
en las éuates se basaba representaron un resurgimiento de los mitos precien-
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imc~ acerca de la naturaleza. mezclados con estudios de principios del siglo 
xx que ofreclan irn.agenes de corto plazo y estáticas de una naturaleza sin 
perturbaciones (Botkin, 1990, pp. 42-43). 

El nuevo paradigma propuesto por Botkin insiste en la gran influen
cia mutua de la vida y el medio ambiente global. Juntos conforman un 
sistema a escala planetaria -la biosfera- que sustenta y contiene la 
vida. La masa total de seres vivos es una fracción diminuta de la masa 
de la Tierra; si se mezclaran, la concentración de seres vivos constitui
rla dos décimos de una mil millonésima parte. Sin embargo, incluso los 
geólogos están comenzando a ver la vida como parte integral de-los 
procesos geológicos. 

Existen tres escuelas de pensamiento respecto al equilibrio de la 
naturaleza. La primera considera que la biosfera se halla en estado esta
ble, pues extrapola las teorfas del siglo XIX respecto al equilibrio de la 
naturaleza sin perturbaciones locales, en relación con la metáfora del 
orden divino. La segunda describe la biosfera como una entidad auto
rreguladora en la cual la vida actúa como tennostato de la Tierra, una 
mezcla de naturaleza y máquina con metáforas orgánicas; se conoce 
como la ~hipótesis Gaia" (Lovelock, 1987). La tercera, a la cual se ad
hiere Botkin, rechaza la descripción de la Tierra como organismo 
mfstico y propone una nueva perspectiva que combina la antigua me
táfora orgánica con la nueva metáfora tecnológica, e insiste en el cam-
bio perpetuo de la biosfera. . . 

Esta reinterpretación de la ecologfa como htstona natural se basa en 
términos coevolucionatios en las cuatro partes dinámicas de la biosfera 
-rocas, océanos, aire y vida-, cada una de ellas con sus propios 
rangos de movimiento y tasas de cambio. "La evolución biológica ha 
conducido a cambios globales en el medio ambiente que, a su vez, han 
pl&llteado nu~vas oportunidades de evolución biológica. De esta ma
nera se ha presentado un proceso de cambio en el largo plazo en la 
historia de la vida en la Tierra, que es una historia que se desarrolla 
continuamente y en un solo sentido" (Botkin, 1990, p. 148). Asf pues, 
se requiere la producción de una "biograffa biosférica". . 

Esta perspectiva teórica tiene consecuencias prácticas de gran im
portancia. Debemos aprender a manejar la biosfera y los recursos de la 
Tierra en términos de incertidumbres, cambies, riesgos y complejida
des. Las conclusiones de Botkin señalan en la misma dirección que las 
recientes teorlas de la complejidad y el caos (Morin, 1990; Gleick, 
1988). Sin embargo, no deben interpretarse como una renuncia del aná
lisis cientffico y de las actividades de ingenierfa. "Podemos usar la 
ingenierfa con la naturaleza al ritmo de ésta y siguiendo sus normas: 
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debemos tener mucho cuidado al aplicarla con ritmos no naturales y de 
maneras innovadoras" (Botkin, 1990, p. 190). 

La respuesta a los problemas que provoca el hombre en el medio 
ambiente no consiste en renunciar a la tecnologla moderna o aferrarse 
a la creencia de que todo lo natural es deseable y bueno. Botkin ( 1990), 
p. 191, concluye: wuna vez que hemos alterado la naturaleza con nues
tra tecnologla, debemos depender de la tecnologla pata ayudamos a 
encontrar soluciones"". Añade que debemos a~nder cómo vivir con las 
desannonlas discordes de la biosfeta, de tal maneta que no sólo operen 
pata promover la continuación de la vida, sino también en beneficio de 
nuestra estética, moralidad, lilosoffas y necesidades naturales. 

4. El cambio global 

Desde principios de los años setenta se percibla claramente que, por 
primera vez en la historia, la intervención humana estaba alcanzando 
una escala capaz de producir modificaciones significativas e irre
versibles en el funcionamiento de la biosfeta. Las pruebas se transfor
maron en alarma a medida que el progreso de la investigación climática 
confirmó las consecuencias potencialmente perniciosas del "efecto 
invernadero", que un siglo antes habla previsto Svente Arrhenius. 

¿Cuándo ocurrirá la catástrofe para la cual se han explotado varios 
proyectos más o menos plausibles? ¿Qué paises serán los más afecta· 
dos? ¿Son negativos todos los cambios climálicos previsibles? 

Las opiniones acerca de estos asuntos difieren y ninguno de los mo
delos climáticos existentes puede predecir con seguridad el ritmo y la 
velocidad de los cambios climáticos (Kandel, 1990). Sin embargo, las 
presuposiciones han sido suficientemente fuertes para movilizar a la 
comunidad internacional por primera ve7. a emprender ncciones pre
ventivas en una escala significativa. 

Se han realizado conferencias de cientfficos y pollticos a ritmo ace
lerado. Se han establecido importantes precedentes legales. Por un 
lado, la comunidad internacional reconoció la necesidad de manejar 
conjuntamente una porción significativa de los "bienes comunes inter
nacionales": la atmósfera. Por otro lado, aceptó eliminar de manera 
gradual la producción ·de algunos artfculos que liberaban los gases que 
producen el efecto invernadero (los CFS) y hacer oficial esta decisión 
en la convención internacional acerca de la ptotec~ión de la capa de 
ozono. Se están llevando a cabo negociaciones respecto a convencio
nes globales acerca del clima, los bosques y la biodiversidad. 

Pero estos logros iniciales no deben sobrestimarse. Siguen existien
do diferencias fundamentales entre el Norte y el Sur acerca de la je-
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rarr¡ula de los problemas. ¿Se debe colocar el cambio global respecto a 
las necesidades inmediatas de supervivencia de la mayorla pobre entre 
los pasajeros de la nave espacial llamada Tierra? ¿Se de~ i~terpretar 
el reconocimiento de la globalidad de un problema como md1cador de 
que es necesario dar un tratamiento igual a todos los paises, sin impor
tar su grado de desarrollo? ¿Cómo deben subdividirse los costos de la 
adaptación? 

Gallopin, Gutman y Winogtad (1991) señalan que las recomenda
ciones que se dirigen al Sur de restringir su consumo futuro de energfa 
"suenan como si un hombre gordo saliera de un restaurante caro Y le 
aconsejara a un mendigo que ayunara, pues eso es lo que él piensa 
hacer después de la comida que acaba de disfrutar". 

La metodologla empleada pata calcular las emisiones netas de~~ 
que provocan el efecto invernadero, as( com? los ~aJos que se ~tlh~
ton causaron grandes controversias. El amb1entahstade la India Ami 
Ag~rwal (1991) objetó directamente el trabajo del Instituto de Recur
sos Mundiales (World Resource lnstitute, WRt, !990) de Washington, 
donde se habfl!.ll calculado las emisiones netas de gases utilizando la 
misma proporción en todos los paises pata restar de las emisiones 
brutas la capacidad de la naturaleza de eliminar los gases. Agarwal . 
considera que los "derechos de emisión" debidos a la. capacidad natural 
de autopurificación también deberlan dis~ribuirse por igual entre t~os 
los habitantes del planeta. Este planteamiento es adecuado y modtfica 
por completo los cálculos del WRI, donde se subestima la proporción 
relativa de los paises industrializados en el calentamiento global de la 
atmósf~ta. 

Agarwal ha planteado una cuestión éti~a incluso má~ ~ólida. La 
contaminación que se produ~e de la necesidad de sobreviVIr y la que 
es producto· de la riqueza no se pueden trAtar de 1~ misma maneta. 
· Vamoo a red!lcir la población de ganado en la lnd1a o los arrozales 
~n Asia porque el ganado y la producción de arroz liberan ~des 
cantidades de metano? ¿O debetlamos centramos por lo contrario en 
reducir primero el consumo de combustibles fósiles de los cientos de 
mi !Iones de automóviles que circulan en las ciudades y carreteras del 
Norte? 

En cuanto a los datos primarios, los cientificos y las autoridades 
brasileños han objetado los cálculos del WRI respecto a la desforesta
ción en la región del Amazonas. La cifras que citan ambas partes difie-
ren por un factor de uno a cuatro. . . 

En lugar de resumir los puntos de v1sta en conflicto respecto a la 
inminencia y a la extensión d~ los posibles dañ?s prov~ados P?r ~1 ca
lentamiento global, abordaremos algunas cuestiones ep1stemolog1cas y 
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polllicas subyacenles (Kandel, 1990). Se debe dislinguir en.lre el arnbi
to de las "'cuestiones cienllficas" qtle generan el calentamiento global 
Y el de las .. cuestiones sociales". Estas Ultima~ deben ser evaluadas por 
los ciudadanos y no por los cienlfficos. 

En cuanto a las primeras, para la predicción del futuro del cli1na, el 
co~c~pto del .. promedio .. puede resultar engañoso; a menudo Jo que 
mas unpor1a son los extremos. La meteorologla se refiere a cuestiones 
de movimienlo y lransporte de energla y agu• en la almósfera. Cien
los de miles de "celdas" almosfericas se deber. lener en cuenla y cada 
una eslá sujela a las leyes de la gravedad y a ia Ínecánica de nuidos, y 
cada una establece muchas interacciones con las demás. La creación de 
un modelo de esla complejidad planlea problemas muy graves y los 
esfuerzos hechos hasla ahora dejan muchas dudas. 

Las osadas predicciones que se basan actualmente en modelos numéricos y 
en el uso de supercomputadoras son froigiles y podrían incluso conducir a 
erro~es si ~o se consideran con sumo cuidado las diferentes escalas de 1iempo 
que mterv1enen en el proceso que se tsl.á estudiando, asf como la confianza 
que se puede atribuir a los modelos de los distintos procesos- (Kandel 1990 · 
página 72). ' ' 

Es importanle observar que Kandel comparte la opinión de Bolkin 
respeclo al milo de los equilibrios nalurales. Kandel lrabaja con el 
concepto de los equilibrios dinámicoS, que tiene en cuenta la evolución 
de la biosfera. 

Resuha incluso mós importanle el hecho de que para miligar las 
consecuencias del calentamiento global es necesario la creación de tres 
modelos: i) un modelo económico e induslrial que prediga las lasas de 
emisión futuras hacia la atmósfera de bióxido de carbono, metano y los 
CFC; ii) un modelo biogeoqulmico para predecir la evolución de la 
concentración de estos gases en la atni~ferll, teniendo r.n cuenta la~ 
tasas de emisión y los procesos de intercambio entre la atmósfera 
los oceanos, los suelos y la biosfera, y iil) un modelo clirnálico par~ 
predecir cómo cambiará el clima con sus componentes atmosféricos y 
marflimos. 

Olra cueslión que planlea dificuhades se refiere a las realimenlacio
nes. El aumenlo del bióxido de carbono en la almósfera analizado 
principalmente en términos de su efecto en el calentrunie~to global, 
fomenta al mismo tiempo el crecimiento de la vegetación. Si se utiliza 
de manera adecuada,la producción mayor de biomasa podri& ser bené
~ca en lugar de dañina. La capacidad de aprovechar esla biomasa posi
llvamenle depende de olra realimenlación: la de la inleligencia J¡umana 
(Kandel, 1990, p. 77}. Kandel concluye su libro insisliendo en que 
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las actuales visiones catastróficas que siguen un solo sentido son injustifi
cadas. La verdadera cuestión es saber si en realidad deseamos dirigir nuestro 
planeta. Si en verdad podemos saber cuáles serán las consecuencias de tal o 
cual polltica pUblica, si efectivamente somos capaces de cambiar las pollticas 
con base en estos conocimientos, ¡xxlemos -por supuesto, dentro de los 
lfmites que establecen las leyes ~e la naturaleza- elegir nuestro destino. 
Los conocimientos cientfficos y los mecanismos polfticos que nos salvarían 
de un cambio climático indeseable son los misr.1os que nos pueden pennitir 
modificar deliberadamenle el clima. El fuluro del clima se verla asl ligado 
de manera inexlricable con el fuluro de la hwnanidad (K.andél, 1990, pági
nas 122-123). 

111. lNDICAOORES PARA EL FIITURO 

Las posiciones en confliclo ya son claras, y es poco lo que puede avan
zarse en esla elapa prolongando el análisis conceplual del desarrollo 
soslenible. En su lugar, se debe dar prioridad a la elaboración de estra
tegias de transición hacia el camino verde virtuoso, tornando en con
sideración las diversas configuraciones en el Norte y en el Sur (Sachs, 
1992). ¿Cómo llegaremos a él? ¿A que coslo (o beneficio) económico? 
¿Cuándo? 

Estas eslralegias deben considerar varias decadas de desarrollo 
de trayeclorias no lineales eon cambios de prioridades a lo largo del 
liempo, para producir una nueva generación de lecnologlas arnbien
lalmenle benignas y reconfigurar de manera progresiva las henamien
las del sislema produclivo. Un periodo de cuarenla años parece 
razonable. 

Dada la brecha que sepRra a Norte y Sur en tém1inos de riqueza, 
capacidad lécnica, estilos de vida y problemas sociales urgenles, la 
globalidad no debe emplearse como prelexlo para imponer una eslra
legi& única y obligociones igu.ales en ambos grupos de paises. Por lo 
contrario, cada p&ls debe eneonlrar las respuestas especificas a sus eco
sistemas, culluras y silios para Jos problemas globales (pensar global
menle y acluar localmenle}. La principal carga de la transición debe ser 
asumida por el Norte. Mientras más rico y más avanzado cientlfi~a y 
lécnicamenle es un pals, mayor es su flexibilidad, sobre todo en cuanto 
a que muchos de los aspectos de la transición podrlan resullar menos 
costosos en términos financieros y sociales que si la situación continúa 
como está. 

La ciencia y la lecnologla se presenlan corno una Vllriable importan
te, peto de ninguna maneta única, capaz de acelerar u obstaculizar la 
transición. Si se maneja de modo adecuado, la transición hacia el camino 
verde virtuoso ofrece muchas oportunidades para un uso innovador de 
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los recursos. Dado que resulta imposible examinar todos Jos ejemplos, 
nos centraremos en cuatro de ellos, seleccionados por su importancia 
para una estrategia significativa de transición y por sus implicacio
nes para la ciencia y la tecnologla. 

J. Una sociedad de un Kw perca pita 

Un perfil bajo en energla en el Norte, pero también en el Sur, en 
particular una reducción marcada del consumo de energla fósil, quizá 
sea el objetivo más importante. Como señaló acertadamente Atnory 
Lovins (1977) en su libro precursor, las personas no quieren electrici
dad o petróleo, sino vivienda cómoda, luz.. movimiento vehicular, ali
mentos y otras cosas reales. 

En su importante estudio En~rgy for a Sustllinable World, Goldem
berg et al. ( 1988) argumentan que la introducción sistemática de técni
cas eficientes ya con'ocidas de uso final de la energla producirla una 
baja considerable en el consumo de energla per capita en los paises 
industrializados, al tiempo que permitiifa alcanzar los actuales están
dares de comodidad occidentales en el Sur con un incremento muy 
ligero en el consumo de energla per capila: un Kw pu capita seria 
suficiente. Su proyecto para los años 1980-2020 prevé una duplicación 
del PNB con una reducción de .50% en el uso de energla per capita en 
los paises desarrollados (de 6.8 a 3.5 toneladas equivalentes de petró-

. leo, 1T1'). En cuanto a los paises en .desarrollo; su consumo de energla 
percapita aumentarla de 1.1 a 1.4 TEP. El consumo mundial de energla 
en los 40 añoo alcanzarla apenas 9%. Podemos hablar de una tasa de 
crecimiento del uso de energ(a de cero. 

Sin embargo, los autores no consideran los posibles beneficios de 
modificar el patrón de la demanda, un tema que ya se analizó en este 
capftulo y que no se presta a cuantificaciones fáciles, peto que merece 
de todas maneras una consideración cuidadosa. 

Las opiniones respecto al futuro del remplazo de los combustibles 
fósiles por energlas no tradicionales vatfan. Una reciente monograffa 
del Worldwatch lnstitute plantea una perspectiva muy optimista al res
pecto, al anticipar una marcada reducción en el costo de la electricidad 
eólica, fotovoltaica y termosolar (Fiavin y Lenssen, 1990). Su panora
ma para el año 2030 prevé que el uso mundial de energla aumentará de 
9 300 millones de TEP en 1981 a JO 490 en 2030. El uso del petróleo se 

. reducirá a la mitad, de 3 098 a 1 500 millones de TEP, el de carbón por 
un factor de nueve (de 2 231 a 240 millones de TEP). El gas natural per
manecerá estático ( 1 707 y 1 750 millones de TEP). La energla nuclear 
(que ahora representa 451 millones de TEP) se eliminará gradualmente, 
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y los recursos renovables aumentarán de 1 813 a 7 mil millones de TEP. 
La emisión total de carbono se reducirla de esta manera más de la mi
tad, de 5 764 a 2 590 millones de toneladas. 

Otros estudios son mucho menos optimistas, pero todos suelen 
coincidir en que, si existe la voluntad polftica, hay ahora tecnologlas 
disponibles y económicamente costeables para reducir las emisiones 
de carbono. Un estudio de la OTA en !991 consideró que los Estados 
Unidos pueden reducir sus emisiones de bióxido de carbono en 35% en 
comparación con 1987 dentro de los siguientes 25 años. En el corto 
plazo, la mayorla de las acciones se dirigirla a reducir la demanda total 
de energla. Estas acciones podrlan incluir el establecimiento de normas 
de rendimiento, programas de incentivos fiscales, créditos a bajo costo, 
impuestos por emisión de carbono o por uso de energla, normas· de 
identificación y mediciones de eficiencia, auditorios e investigación 
sobre energla, y actividades de desarrollo y demostración. 

Según cifras proporcionadas por el Worldwatch Institu.te (Brown et 
al., 1990), el mejoramiento de la eficiencia energética tiene un costo 
de 2 a 4 centavos de dólar por K wh, con una reducción del carbono de 
100%, un costo de contaminación calculado de cero centavos por Kwh 
y un costo de prevención del carbono (en comparación con las plantas 
de energla existentes que utilizan carbón) de cero a 16 dólares por 
tonelada. Todas las demás opciones a los combustibles fósiles tienen 
costos mucho mayores de prevención del carbono. 

¿En qué lugar se deberla colocar ls energla de la biomasa? El ma
yor experimento que se ha llevado a cabo es el controvertido programa 
brasileilo "Pro-álcool", que inició la producción masiva de etanol deri
vado de caña de azúcar, el cual se utilizó primero como aditivo en la 
gasolina (22 partes por 100) sin modificación alguna de los motores de 
los automóviles y después como único combustible en automóviles 
especialmente adaptados. Existen ahora en el Brasil varios millones de 
estos automóviles impulsados por alcohol. A pesar de las predicciones 
pesimistas de los principales fabricantes de automóviles, desde el pun
to de vista técnico la experiencia parece estar funcionando de manera 

-adecuada. 
La desventaja de Pro-álcool son sus malos resultados económicos. 

Se introdujo como programa urgente que recordaba las medidas ·en 
tiempos de guerra, y el objetivo se logró sin considerar mucho el costo; 
el Estado dio grandes subsidios con la presión del grupo de productores 
de caña. También se podrla argumentar que resultaria más sabio res
tringir el uso de vehlculos impulsados por alcohol a las flotillas de 
servicio urbano de camionetas, taxis, etcétera, en lugar de distribuir 
este nuevo. combustible por todo un pals tan grande. A causa de los 
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ataques del grupo de petroleros, Pro-álcool parecfa condenado a desa
parecer durante la Guerra del Golfo, pero desde entonces se ha revivido 
con un hincapié en la cogeneración de electricidad. 

De hecho, Pro-álcool podría convertirse en una propuesta más eco
nómica si se centrara la atención en la caña de azUcar. Actualmente el 
uso de la caña no es eficiente y podrfa servir como combustible para 
las destilen as. Los ahorros de energía y financieros en el ámbito de los 
cultivos podrían lograrse mediante un control biológico de las plagas y 
sustituyendo los fertilizantes por la fijación directa de nitrógeno. El 
Brasil se encuentra a la vanguardia de la investigación en este catnpo 
(Dobereiner, 1990). 

Se podrian lograr considerables avances mejorando los procesos de 
fermentación y ampliando la gama de usos de los abundantes produc
tos secundarios. Por ejemplo, el bagazo es útil como forraje (algunas 
refinerias de alcohol mantienen grandes rebaños de ganado) y también 
se puede transformar en cartón y papel o comprimirse l"'ra hacer 
ladrillos, además de la cogeneración de calor l"'ra la refinerla y de la 
energía eléctrica que se mencionaron antes. Asf pues, desde un proceso 
de producción con un solo propósito J"'SBmOS a un sistema agroindus
trial integrado basado en la caña de azúcar, donde se cierran los cfrcu
los siempre que es posible y se añaden nuevos módulos de producción. 
La eficiencia económica global de este tipo de sistema es mucho rnayor 
que la suma de producciones con im solo propósito cada una. Además, 
los sistemas agroindustriales de caña de azúcar no se tienen que admi
nistrar como una sola unidad de gran tamaño: es posible crear sistemas 
que respondan a las necesidades sociales basados en cooperativas y 
grupos· de industrias a pequeña escala. Otra manera de mejorar la efi
ciencia del uso del alcohol en el Brasil seria 1~ diseminación de unida
des de producción más pequeñas (minidestile¡{as o incluso microdesti
lerfas) en todo el pafs, que produjeran pilla uso iocal. Así, se reducirían 
los prohibitivos costos de distribución: · .: , 

Por supuesto, también se puede pensar e~ otros combustibles de 
origen biológico. Un aditivo de aceite vegetal para el diese! resolverla 
muchos de los problemas del Brasil. En este campo, Europa muestra 
mayor actividad que el Brasil. Algunas region\'S europeas están llevan
do a cabo experimentos con combustib)es de,biomasa con el apoyo de 
la Comunidad Económica Europea (CEE). En Francia se está constru
yendo la primera fábrica piloto para producir un aditivo para diese( a 
partir del bagazo de semillas oleaginosas. Suecia parece más ambicio-. 
so: el Comité para la Investigación de )os Recursos Naturales propone 
realizar actividades extensivas para construir una industria fitoqulmi
ca competitiva para el año 2000, principalmente con base en materias 
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primas forestales y que operarla por medio de unidades de producción 
descentralizadas a pequeña escala (Lundholm, 1982). 

Hall (Hall el al., 1990) ha demostrado que incluso tiene sentido 
quemar madera en lugar de combustibles fósiles para reducir el calen

. !amiento global. En contraste con la noción superficial que comparten 
muchos ecologistas, se deberla utilizar la mayor cantidad posibl~ de 
biomasa forestal en tres condiciones: i) la quema no se debe utthzar 
como modo de limpiar el suelo; ii) la biomasa forestal se debe usar 
solamente donde es posible regenerarla o reforestar, y iii) se debe dar 
preferencia a los usos prolongados de la biomasa (la madera trans
formada en casas o muebles se convierte en un receptáculo de carbono). 

Las perspectivas de la producción a gran escala de energía prove
niente de la biomasa son particularmente atractivas para paises con 
grandes áreas adecuadas y condiciones climáticas favorables, como el 
Brasil 0 la Argentina. En paises con una relación desfavorable entre 
tierras y habitantes, como China o la India, el co~busti~le P~':enien~ 
de la biomasa también es prioritario, aunque el hmcapte se dmge mas 
bien al uso de desperdicios agrlcolas, animales y humanos. La prolon
gada y no siempre exitosa instauración del uso del biogás en estos dos 
paises no debe desviar su atención de la creación de programas más 
eficientes para el uso del biogás. 

2. ¿Una moderna civilizacl6n vegetal (de biomasa) 
para los pafses tropicales? 

La bioenergfa es sólo uno de los múltiples productos que pueden ob
tenerse de la"biomasa. Siguiendo a Jyoti Parikh ( 1985), se puede hablar 
de un modelo qufntuple para otro uso de la biomasa como combustible, 
fertilizante aliment<>, forraje e insumo industrial. La frase civilisation 
du •·igital ~cuñada por Pi erre Gourou describe a 1"': civilizac.iones tra
dicionales del Lejano Oriente: en el área cultural chrna, por ejemplo, el 
bambú tiene múltiples usos. 

Con el reciente avance de las biotecnologlas, podernos hablar ahora 
no sólo de la posibilidad, sino de la extrema urg~ncia de crear un nuevo 
modelo de civilización basado en el uso sostemble de los recursos 
renovables (Swaminathan, 1990), por lo menos en los paises tropicales 
cuyo clima y condiciones ecológicas son favorables para una gran 
productividad primaria de biomasa cultivada en campos, bosques Y 
zonas acuáticas. La sugerencia de Sw:uninathan recuerda los esfuerzos 
precursores de Gilberto Freire para establecer un seminario permanen
te de tropicologfa en Recife. De esta manera, por lo menos se ha 
planteado la tropicalización de la ciencia y de la t"cnologfa. 

. . . . . . . . . . . .. . . .. ' . 
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La biolecnologla tiene una función potencial doble: aumentar la 
productividad de la biomasa y ampliar la gama de productos alimenti
cios. energeticos e industriales provenientes de la biomasa. H~ta 
ahora es poco Jo que se ha logrado en esta ultima aplicación, pero las 
perspectivas parecen prometedoras. El princil'al obstáculo reside en la 

. falta de acceso de los paises en desarrollo, en general, y de Jos peque
ños productores rurales, en particular, a las biotécnicas necesarias para 
esta segunda "revolución verde". Vista desde este ángulo, la situación 
ha empeorado considerablemente desde la primera revolución verde, 
que mostraba de por si una fuerte tendencia hacia los intereses de los 
grandes y medianos productores (v~ Olaeser, 1979; también se pue
de encontrar una evaluación reciente de la India en Hanumantha Rao, 
1991). En la actualidad existe la tendencia a extender los derechos de 
propiedad intelectual privados a una gama más amplia de biotecnolo- · 
glas t incluso a nuevos productos obtenidos por medio de su aplicación. 

El informe del Banco Mundial (1990a) acerca de la situación de Jos 
conocimientos respecto a la biotecnologla aplicada a la agricultura 
insiste en los derechos de propiedad intelectual privados y en la ventaja 
comparativa de los grandes productores, por lo que su evaluación de 
las perspectivas para una segunda revolución verde en el caso de los 
pequeños productores sigue mostrando gran circunspección. 

En contraste, sin ignorar las dificultades del problema, el proyecto 
de biotecnologla y desarrollo organizado por la Universidad de Ams
terdam (Bunders, 1990) explora sistemáticamente el paquete de bio
tecnologlas para pequeños productores. También en la India se realizan 
importantes esfuerzos en est~ sentido (Science Advisory Council, 
1990). Se espera que la biotecnologfa incremente la fertilidad del suelo 
y reduzca la dependencia de Jos fertilizantes y pesticidas qufmicos. 
También se espera que aumente la producción al poner resistencia a las 
sequfas, plagllS y enfermedades, y que mejore eJ contenido de protel
nas, almidones o aceites de los cultivos; asimismo que la biotecnologfa 
ayude a diseminar, mediante la micropropagac:ón, los árboles frutales 
deseables y las variedades de crecimiento rápido de árboles y arbustos 
para producir madera que pueda utilizarse cómo combustible. 

El éxito de estos esfuerzos dependerá, en~ medida, de la capaci
dad para organizar la investigación y de los sistemas de extensión patro
cinados por el gobierno. Ls producción y difusión de paquetes biotec
nológicos para los pequeños productores constituye una prioridad en 
las polfticas cienlfficas y tecaológica; orientaibs hacia el desarrollo. 

En cuanto a .la industrialización basada en la biomasa, si ésta se 
o0 maneja adecuadamente, ofrece una oportunidad unica de obtener bene-
oo ficios ambientales, sociales y económicos que pueden conducir a una 
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nueva configuración rural y urbana por medio de la "industrialización 
extensa", que reducirla la afluencia de refugiAdo:; dd campo a las 
grandes ciudades. Esta idea forma parte del núcleo de las estrategias de 
desarrollo en China (Fei Hsiao Tung el aL, 1986). 

La principal ventaja social reside en crear empleos y en reducir los 
costos de infraestructura para la expansión de las grandes ciudades . 
Las industrias manufactureras pueden crear ahora pocos empleos, aun 
si son básicos para la transformación de las economfas en desarrollo. 
Desde el punto de vista del empleo, lo verdaderamente importante es 
el efecto multiplicador: mientras mayor sea el sueldo de los trabajado
res más gastarán éstos en bienes y servicios. Pero si se recurre a la 
biomasa en Jugar del petróleo como insumo para las industrias qulmi
cas, se J>Qne en m~vimiento un segundo multiplicador hacia arriba, 
porque la producción de biomasa utiliza mucha más mano de obra que 
la de petróleo. 

En cuanto a las ventajas ecológicas, es muy probable que los "plás
ticos verdes" sean más benignos para el medio ambiente que sus con
trapartes derivadas del petróleo, aunque no se debe concluir.de modo 
automático que la producción de biomasa y los productos den vados de 
ella son, por definición, ecológicamente benignos. Además, una vez 
que la industria basada en la biomasa se haya convertido en un segmen
to importante de la economfa nacional, se intemalizará una administra
ción cuidadosa de los sistemas que dan sustento a la vida -agua, 
tierra, bosques- en el 'funcionamiento del sistema económico. 

Por último, la elección de las especies de la biomasa que se deberán 
cultivar o recolectar para alimentos, energla y producción industrial 
depende de un análisis muy cuidadoso del potencial de cada ecosiste
ma tomando en consideración las condiciones agroclimáticru:, el capi
tal 'nfttural de la biodiversidad y también los contextos sociales y 
culturales. 

3. ¿Qué estilo de desarrollo para la región del Amazonas? 

El enfoque que se acaba de sugerir deberla aplicarse a todas las prin
cipales regiones ecológicas. Tomaremos como ejemplo la re8ión de 
bosque tropical lluvioso de la región del Amazonas, que se conoce por 
su importancia climática y su fragilidad ecológica (Dourojeanni, 1990; 
Sioli, 1986, 1989 y 1990). 

Lo primero es descartar la información cientfficamente falsa que 
han difundido Jos rnedios de.comunicación (una de ellas, que la Ama
zonia "" el pulmón del mundo). En particular, debemos recordar que 
las posibilidades de que la desforestación o reforestación modifique en 
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ténninos prácticos el efecto invernadero son en úllimo ténnino limi~ 
ladas. La ca'ntidad de carbono en la atmósfera equivale aproximada· 
mente a la cantidad que contiene la biosfera; y la cantidad dentro del 
suelo representa 1 :5 veces cualquiera de ellas. En contraste, el carbono 
acumulado en la tierra en fonna de carbón fosilizado y turba equivale 
a quince veces el que existe en la atmósfera y 75 veces el que hay en 
los océanos. 

Aunque la reversión de la desforestación y la reforestación podrían 
ser un medio económicamente viable de reducir las emisiones nelas de 
bióxido de carbono, deben competir contra las exigencias de uso distin
to de la tierra y tener en cuenta el hec,l!c:> de q4e, para conservar su efi
ciencia en el largo plazo, se debe elimin"ar el,c¡arbono y se debe renovar 
el proceso mientras maduran los árboles (Arrhenius y Waltz, 1990). 

El ecosistema del Amazonas debe'proteg~'rse para beneficio de sus 
habitantes y de todos los brasileños por ser una f~ente potencial de 
riqueza, estabilizador del clima y depásitario de biodiversidad. Pero en 
el largo plazo el futuro de la región del Am~zonas no puede consistir 
en convertirla en una enonne reserva forestal. Sin embargo, es posible 
hacer que el desarrollo de la región del Amazonas sea compatible con 
la prohibición de la tala. Del bosque original ya se han destruido 
300 mil kilómetros cuadrados, lo suficiente para mantener por lo me
nos a un par de generaciones ocupadas en la rehabilitación y el uso 
racional de eslas capoeiras sin empujar más,la frontera económica. 

La consecuencia inmediata de este enfoque seria definir una estrate
gia espacial para intentar establecer un archipiélago de "reservas para 
el desarrollo" más o menos inlensivas en el océano verde, de tal manera 
que se reduzcan las presiones sobre e.l bosque inexplotado, y proteger 
asilo que queda de la población indígena y la biodiversidad. Una cues
tión relacioMda seria In reducción del crecimiento de Manaus y Belem, 
dos megaciudades en ciernes (más de 60% de la población del Amazo
nas está ya urbanizada; como comenta Bertha Becker, la región del 
Amazonas nació urbanizada). Al mismo tiempo, es necesario asegurar 
un tamaño critico mínimo de los asentamientos humanos que sea sufi
ciente para la prestación de servicios sociales y actividades culturales. 

Las llamadas "reservas extractivas" constituyen una solución irune
diata para la población existente de seringueiros indigentes, pero no 
ofrecen una base para una estrategia d~ largo plazo para la región del 
Amazonas. Un seringueiro requiere 500 hectáreas para sobrellevar una 
existencia miserable. En otras palabras, la densidad de la población en esa 
zona no puede ser superior a una o dos personas por kilómetro cuadrado. 

Cada una de las "reservas para el desarrolló" debe luchar por un uso 
racional del potencial de .recursos de su o;cosislema con la ímalidad de 
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establecer una economla local adecuadamente integrada y ligada de 
modo selectivo con el mundo exterior. Desde la época colonial se ha 
considerado a la región del Amazonas como fuente de materias primas 
y productos exportables, no como un lugar donde muchas más persa
mas podrlan vivir cómodamente. Dadas las distancias que la separan 
del sur del Brasil y de los mercados externos, la región del Amazonas 
estará siempre en desventaja en cuanto a costos de transporte, excepto 
en el caso de productos con un alto valor agregado por unidad de peso. 

La variedad de ecosistemas del Amazonas a menudo se ha subesti-· 
mado y los debates se han Uevado a cabo como si fuera un área homogé
nea. El desarrollo del Amazonas conducirá a una civilización basada 
en la biomasa con múltiples configuraciones, en la cual diferentes siste
mas de agrosilvicultura y acuacultura tendrán un papel predominante. 

La agrosilvicultura y la acuacultura, que a la larga se combinarán 
con sistemas de producción integrados, se presentan entonces como · 
una prioridad importante para la investigación y la experimentación, 
no sólo en la región del Amazonas, sino en todos los paises con amplias 
zonas de bosque tropical lluvioso. La •revolución azul" no ha madu
rado todavla, pues la acuacultura representa apenas una proporción 
modesta de la pesca y de otros tipos de alimentos y forraje de origen 
acuático; todavla predominan la caza y la recolección. · 

4. ¿Cómo pueden hacerse habitables las ciudades en el siglo xxt? 

Con el nuevo siglo, l• mayorla de la población del mundo vivirá en 
ciudades. No existen signos visibles que sugiemn una reducción signi
ficativa de las tasas de urbanización en el Sur para las próximas de
cadas. Ni siquiera la evaluación más optimista de las perspectivas de 
industrialización basada en la biomasa y en la biotccnologla puede 

. conducir a la concllLiión de qu~ se detendrá la migración del campo a 
las ciudades. 

En la ciudades se consume la mayor proporción de petróleo y se pro
duce la mayor cantidad de gases que generan el efecto invemadero 
(Newman, 1991), y en cuanto a la calidad de vida de las poblaciones 
afectadas, el daño al medio ambiente urbano es con mucho el problema 
más dificil que se enfrenta en las rnegaciudades del Sur. La apocallpti
ca descripción de México que hace el conocido novelista Carlos Fuen
tes se aplica a muchas otras poblaciones grandes y pequeñas del Tercer 
Mundo: 

La mierda pulverizada de lres millones de seres humanos que carecen de 
letrinas. 
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El excremento en polvo de diez millones de animales que de(ecan al aire 
libre. 

Once mil toneladas diarias de desperdicies qufmicos. 
El aliento mortal de tres nüllonc.:: de hiOI.Jres vomitando sin limites 

bocanadas de veneno puro, halitosis negra, camiones y Iuis y materialistas 
y particulares, todos contribuyendo su flátu1J a la extinción del árbol, el 
pulmón, la garganta, los ojos (Fuentes, 1987). 

La situación en la Europa Oriental tambio!n es caótica: .50 millones 
de personas viven en la hoy ex Unión Soviética en ciudades donde la 
contaminación del aire supera las normas nacionales por un factor 
mayor de diez; la mitad de las ciudades de Polnnia, Varsóvia incluida, 
no tienen ningún tipo de tratamiento de sus desperdicios; sólo 30\lli de . 
las aguas negras que se producen en la ex Unión Soviética son tratadas; 
300 ciudades y poblados de Hungrfa tienen que utilizar agua embote
llada o entubada porque el agua local se ha contaminado por derrames 
de fertilizantes; la esperanza de vida en las regiones contaminadas de 
Checoeslovaquia se sitúa cinco años por debajo de la que existe en las 
regiones más limpias del pafs (French, 1990). 

La situación en las ciudades del Norte es menos dramática. Pero 
incluso asf, se requieren con urgencia medidas para proteger el medio 
ambiente en las ciudades en que el aire, la tierra y el agua se encuentran 
bajo el ataque intensivo de contaminantes de todo tipo, y se requieren 
pollticas nuevas e ingeniosas (cf OCJ?E, 1990). La necesidad es más 
apremiante dado que las ciudades· del Norte están amenazadas por una 
combinación potencialm~nle explosiva de problemas ambientales y 
sociales que surgen de la exclusión, la segregación y de la ausencia de 
oportunidades para Jos jóvenes y las mi norias .. , 

Ni en el Sur ni en el Norte se resolverán estos problemas sólo con 
inversión y tecnologfas. El Norte tiene los medios; es cuestión de 
voluntad polltics. En el Sur, lo falta de fondos para infraestructuras 
urbanas y su mantenimiento dificulta aún más estos problemas. 'Las 
ciudades del Sur requieren tecnologfas baratas y eficientes de sanea
miento, transporte masivo y vivienda. Una conferencia organizada en 
Siio Paulo en 1978 acerca de nuevas técnicas para las ciudades llegó a 
la conclusión de que casi no existe algo disponible dentro de las posi
bilidades de las ciudades del Tercer Mundo. En cuanto a saneamiento, 
es poco Jo que se ha hecho desde la Roma antigua. 

Cabe destacar las ideas imaginativas, aunque no siempre prácticas, 
que ha expresado Richard Meier en su búsqueda del concepto de 
"ciudades para la conservación de recursos" para el Tercer Mundo, con 
una combinación de las técnicas más avanzadas y las tradicionales 
(Meier, 1974; Meier y Abdul Quim, 1991). La premisa fundamental de 
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M~ier es que cualquier imitación burda de la urbanización avanzada en 
el Sur requerirla un consumo de energfa, agua y tiempo humano 
muchas veces mayor que el disponible. 

Muy relacionados con las ideas de Meier se encuentran Jos intentos 
por definir una estrategia de ecodesanollo en el contexto urbano 

· (Sachs y Sil k, 1991 ). Una ciudad también es un ecosistema y como tal 
es un recurso potencial. En toda ciudad existen recursos latentes, 
inactivos subutilizados y desperdiciados: terrenos que pueden cultivar
se por lo menos temporalmente; desperdicios que pueden recolectarse 
y reciclarse; energfa y agua que se puede ahorrar; infraestructuras, 
edificios y equipos cuyo ciclo de vida se puede extender mediante un 
mantenimiento adecuado. Todas estas actividades requieren bastante 
mano de obra y los empleos que se podrfan crear con ellas tal vez se 
pagarfan solos con el ahono de los recursos. 

Las personas y todo tipo de asociaciones ciudadanas deben desem
peñar un papel importante en estas estrategias de ecodesanolto. Lo 
mismo ocurre con el "desanollo de la autoayuda" y la rehabilitación de 
las zonas de miseria. El trabajo precursor de John Tumer condujo a una 
discusión importanle de estas cuestiones y finalmente contribuyó a un 
cambio muy positivo en las polfticas urbanas, en el que se redujo el · 
hincapié en las polfticas de abastecimiento -que se basaban en gran 
medida en el uso de lécnicas industriales para la construcción- y se 
promovieron en su lugar las "polfticas facilitadoras" creadas para apo
yar las iniciativas locales al poner a su disposición recursos y técnicas 
que no pueden movilizar (véase un análisis en C. Sachs, 1990, y Banco 
Mundial, 1990b). 

Para ponerse en práctica adecuadamente, este nuevo enfoqu~ re
quiere un c111nbio en las polfticas cientfficas y tecnológicas. El Sur 
tendrá que in'lentar nueva• ciudades muy distintas de los modelos del 
Norte, pues éstos no se pueden copiar ni en la escala ni a la velocidad 
que requieren las tendencias de urbanización, ni son en su modalidad 
actual un patrón recomendable para ciudades habitables. 

Las estrategias proactivas e innovadoras deben abordar simultánea
mente tos siguientes aspectos: modelos institucionales y administrativos; 
nuevas relaciones entre la sociedad civil,las empresas y las autoridades 
piJblicas; un can1bio de polfticas de abastecimiento a polfticss facili
tadoras para estimular las iniciativas y el uso de recursos de las perso
nas; un continuo esfuerzo para ahotTar recursos y eliminar el desperdi· 
cio desmedido; ima administración hábil del pluralistno tecnológico y 
mayores investigaciones dirigidas a t-ncontrar soluciones tecnológicas 
tanto costeables como accesibles para los paises en desarrollo . 

Las ciudades son como las personas: pertenecen ala especie urbana, 
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pero lienen una personalidad única. La respuesta al desafio de la urba
nización debe lener en cuen~ las configuraciones singulares de faclo
res nalurales, cuhurales y sociopolhicos, asl como del pasado histórico 
y las tradiciones de cada ciudad. En Jugar de proponer soluciones 
homogeneizadoras para todas partes, su diversidad debe considerarse 
como un valor cuhural de primordial imporlancia. 

CoNCLUSIONES: DESAMARRARA PRoMETEo 

Parafraseando a J. J. Salomon ( 1984 ), podrla decirse que Prometeo 
está atrapado por una cadena doble. Por un lado, enfrenta una bre
cha siempre creciente entre el potencial de la ciencia y la tecnologfa y 
el rezago acumulado de necesidades humanas no resueltas: la .. deu
da social", como se conoce en la América Latina. Esta contradicción 
alcanza su punto máximo cuando la ciencia y la tecnologfa se ¡>onen al 
servicio de la muerte, y no de la vida, a modo de complejos armamen
tos, con la obligación concomitante de prob•r su eficiencia para la 
muerte y la destrucción mediante su uso práctico. Cada guern. -una 
perversión de la "destrucción crea ti ve" de Soinmpeter, necesaria para 
fomentar el impulso de modernización- revive la necesidad de una 
generación nueva y más costosa de annas, y de reconstruir lo que se 
han destruido. 

Por el otro lado, para tomar prestada la metáfora de M. Serres (1990), 
Prometeo debe buscar un "contrato natural" capaz de superar la contra
dicción entre el hombre y la naturaleza, exacerbada por el uso depreda
torio de los recursos naturales y la sobrecarga de la capacidad de la 
biosfera de actuar como desagüe. En otras palabras, las actuales activi
dades destructivas de los parásitos humanos en su anfitrión -la natu
raleza- se debe transformar en una relación simbiótica. El parásilo 
vivirá solamente mientras el anfitrión continúe sirviendo romo susten
to para su vida. Detrás del ecocidio se vislumbra el genocidio. 

Para enfrentar estos formidables desaffos, Prometeo tiene una alter
nativa. Puede reafirmar su fe ciega en el poder de la ciencia y la tec
nologla para encontrar a tiempo las soluciones a les problern.&.s crudos 
por su progreso. Esto significa que continúe por su curso actual, en el 
cual la herramienta dirige a la mano. Como el cientificismo es funda
mentalmente optimista, tiende a minimizar el riesgo de dirigirse hacia 
la catástrofe social o ecológica. O también puede luchar por tomar el 
control de la herramienta, tomar las riendas de la ciencia y la tecnolo
gla y dirigirlas hacia el desarrollo social, subordinado a tres criterios: 
igualdad social, prudencia ecológica y-eficiencia económica. 

En términos institucionales amplios, esto significa retomar las pre-

DESAFIO AMBIENTAL 

guntas de Polanyi respecto a las maneras en las que la economla está 
incrustada en la sociedad y, en Jo que respecta a las economías de 
mercado, abordar el problema de la construcción social de mercados 
(Bagnasco, 1988). En términos operativos, es necesario aprender a 
tomar decisiones por medio de .la armonización explicita de tres tipos 
distintos de lógica: la ética, la técnica y la polltica (Goulet, 1988). 

El medio ambiente se ha examinado sobre todo como restricción y 
como costo. Sin embargo, es posible observarlo desde un ángulo posi
tivo, como potencial activo que puede emplearse con propósitos y 
métodos racionales. Esto plantea una tarea enonne a la ciencia y a la 
tecnologla1 e,l tiem~ que coloca al Sur frente a desaffos aterradores. 

Por razones obvias (como hemos visto en el caso de la biotecnolo
gla), el Sur no puede tolerar una situación en la que dependa del todo 
de la imporlación de tecnologlas como "cajas negras" de los paises 
indw;tri•lizados en condiciones monopólicas reforzadas mediante una 
defmición cada vez más amplia de los derechos de propiedad intelec
tual. Pet\J no es realista pedir la autosuficiencia del Sur, interpretada 
abusivamente en términos de la autarqula. 

Todos Jos paises del mundo, incluyendo Jos más avanzados cientffi
camente y Jos más ricos, requieren una estrategia cientffica y tecnoló
gica con tres componentes: 1) compra del extranjero y uso de tecnologlas 
tipo cajas negras; ii) apertura y adaptación de los paquetes de tecnolo
gla imporlados (sólo entonces se puede hablar de "transferencia de 
tecnologla "), y iil) inventiva nacional. Las proporciones de estos tres 
componentes (asl como la balanza comercial tecnológica) dependen 
del tamaño del pals, las condiciones de su sistema de investigación y 
desarrollo, y su situación financiera. 

La autosuficiencia se debe interpretar más limitadamente como la 
capacidad de ser selectivo en la elección de tecr.ologlas, de lograr un 
equilibrio cambiante entre Jos tres componentes que se han analizado 
e intentar transformar las condiciones de Jos rezagados en ventajas, 
aprovechando las escasas oportunidades de suprimir algunos pasos. 
Incluso la selectividad en las imporlaciones es dificil de lograr; pues 
presupone la disponibilidad de mano de obra capacitada, acceso a fuen- ' 
tes actualizadas de información cientffica y tecnológica, un mercado 
internacional verdaderamente competitivo y mecanismos instituciona
les para establecer polfticas nacionales eficacl!s hacia la ciencia y la 
tecnologfa. . . 

¿Cuán!ÓS países del Sur haÍt llegado al punto de tener políticas de 
autosuficiencia hacia la ciencia y la tecnologfa? ¿Seria realista esperar 
que -exceptuando a Jos gigantes: Brasil, la India y China- lleguen 
alguna vez a este punto? ¿Podría encontrarse una solución en la auto-



lnSTORIA Y DESAFfOS AC11JALES 

suficiencia colectiva Sur-Sur? (véase South Commission, 1990). El 
análisis acerca de la obra de Salomon y L.ebeau (1990) muestra una 
ampli• variedad de opiniones. 

La confianza que han expresado Botkin y Kandel respecto al poten
cial de la ciencia para manejar la biosf~ra será expuesta a una prueba 
muy severa a menos de que se reviertan las actuales tendencias polfti
cas. Las principales amenazas para el futuro n•· h humanidad y, a la 
latr1 pnra la vida en la Tierra pertenecen"' :'rn'"'il11 rl,.._ la sociosfera y, 
de ltl.t':':rn más especifica, al de la economfR r-olfli<n ~:,.un desarrollo 
ecológicamente saludable, que reconcilie la gobemabilidad, la demo
cracia, la justicia social, la prudencia ecológica y la eficiencia econó
mica en múltiples modos de economfa mixta. 
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. SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
. NATURALES Y PESCA . 

DECRETO por el plazo d~nominado do 

con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
Republica. ·'-'1.·. - ... ~ -

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad qué me confiere la fracción 1, del articulo 89, de la Constnución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en los articulas 9o., 31, 32 Bis, y 37 de la Ley Orgánicá de la Administración 
Pública Federal; So., 16, 1,7, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley de Planeación; y · · 

ONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de De 1 1995-2000 stablece que una de las más altas prioridades. sera 
desarrollar una política ambiental para crmrento sustentable. para lo cual, entre otras acciones se 
Integrará una estrate ia d '-ció que se centrar en' consolidar e:integrar la normatividad y 

-garantizar su cumplimiento; ·. _' ·•. · 

Que tomando e~ cue~t .. la~ propuesias de ios sectores público, s~cial y privado. la Secreta;ia de Medio 
.Ambiente, Recursos Naturales . y Pesca elaboró el · r . . a ' . 1 de me iano lazo· denominado 
·Programa de Medio Ambiente 1995-2000, mismo que esta e as estrategias de acción en materia 
ambiental derivadas de un diagnóstioo exhaustivo sobre la situación que en la materia prevalece en el 
territorio nacional; 

Que previo dictamen de la Secretaria de Hacienda y Crédijo Público. la Secretaria de Med!O Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, ha sometido el Programa de Medio Ambiente 1995-2000 a la cons:deraci6n del 
EJecutivo a mi cargo, ti e tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTICULO PRIMERO.- Se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado Programa de 
Medio Ambiente 1995-2000. · · 

'ARTICULO SEGUNDO.- Dicho programa será obligatorio para las dependenc;as de la Admin!s:ración 
Pú~lica t=ederal e~ ti!J ámbito de sus respectivas competencias )'. c.onforme a la:; disposicivnes legales 
aplicables. la obligatoriedad del ~rograma será extens1va a las.entidades paraestatales. · 

ARTICULO TERCERO.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca elaborará sus 
· correspondientes progra!T'.as anuales, los cuales servirán de base para la integración de sus respectivos . 
anteproyectos de presupuesto, a .. efecto de que la Secretaria de Hacienaa y Crédito Público· proyecte los 
recursos presupuestales necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas de este programa. 

i· en concordancfa ~-n !!1. Pla~. Naci~nal·de Desarrollo 1995-2000, y en .el contexto de la programación anual. del 
gasto públiCO. ..· .-;,.'.... . ...... · , .. 

ARTICULO CUARTO.- La Secretaria de Medio ·Ambiente, Recu..Sos 'Naturales y Pesca, con la 
intervención que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. verificara de manera periódica el 
avance del programa,11os resultados de su ejecución,· así como su incidencia en la consecución de l0s 
objetivos d"l PlanNacional de De.sarrollo.1995-2000; ademasrealizará las acciones necesarias para corregir 
las desviacion..s detectadas y, en su caso, propondrá las reformas a dicho programa. 

ARTIC'.JLO QUINTO.-.Si eri·laejecu.ciÓn del programa·se 'contravi~nen.las disposiciones de la Ley de 
Planeaci6n, los objetivos y p.ioridades del Plan Nacional dé Desarrollo 1995-2000, y lo pre-.sto-en •.•ste 
De ::reto, ~e procederá en los términos de la p~opia Ley dP. · Planeac'ón y de la Ley Fcder<.: de 
Resporrsaoiuaades de los Servidores Públicos, para'· el. fincarriiento de las responsabilidades a que haya 
lugar. · · · · '· · · 

ARTICULO SEXTO.- La Secretaria de Contralqria y Desarrollo Administrativo vi!)ilará ·en e! ámbito de sus 
atribucior.es, ei cumplimiento de las obli!J::.ciol"'es Cerivad2:: :je l~s.di~~.J.;icion&s COI'ltenitias en este Decreto. 

TRANSITORIO • 
UNICO.- !:1 presente Decretn entrará en vigor al día siguiente de su puohcación en el Diorio Oficial de la 

Federación. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de Méx1co. Distnto Federal, a los veinte 
días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rubrica.- El 
Secretario de Hacienc~ y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martinez.- Rúbrica-.. La Secretaria de Medio 
Amb1ente. Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias Llllo.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloria y 
Desarrollo Administrativ0, Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica. 
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PROGRAMA de Medio Ambiente 1995-1000. 

Programa de Medio Ambiente 1995-1000. 
CONTENIDO 

(PRESENTACIOÑ) 0 MARCO JURIOICO 
1. . Fundamentos jurídicos - -- , J~·,_ 

· 2. : Directrices del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 - · · 0 EL; RETO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, PANORAMA GENERAL 
. ,,. 1. ¡ Los recursos comunes ambientales . :, ,_. .. , _ _ . -· . · _ ·. . ' . 

,, ; . .'2. i .. México: condiciones y fallas_ . . . · :, ·-·: .· __ _ . · · . 
,_· 3. ¡ Sentido del cambio _ _ •• 
r.::\4. : Problemas por afrontar - ... · __ " • : __ . 
~ L.INEAS DE DIAGNOSTICO . . . ·. - . 

1. Desarrollo rural, recursos naturales y biodiversidad 
2.! Recursos marinos y ecosistemas costeros 
3.:- Desarrollo urbano. 
4 .. ' · Crecimiento industrial · 
5. Desarrollo regulatorio e institucional 
6, Contexto <ntemacional .. .. · "· ., _ . 

iOBJETIVO GENERÁL Y OBJETIVOS PARTICULARES -,- ... f,L¡2 ~fíe<.· 
:INSTRUMENTOS PARA LA POLITICA AMBIENTAL . . P, \i '1 2!:-Sec. 

1:. Areas naturales protegidas . · ·,. : ' :-
· i. Regulación directa de la vida silvestre . 

3. Ordenamiento eeológico del territorio 
4. Evaluación de impacto ambiental 
5 .Estudios de riesgo · 

, · 6 tNormas oficiales mexicanas 
' 7. RegulacióJ.di~ecta de material e• y !esiduos peligrosos y riesgo 

é:. Regulación directa de actividades fndustriales 
fl. Autorregulación 
j\ O. Auditoría ambiental -
¡·11.. Instrumentes económicos 

1
12.· Criterios ecológicos-
·13. Información ambiental 

-. 

"14. Educación e investigación . - ~··-·-

. :15. Có¡wenios, acuerdos y participación- . - ·-- _ - - · - .. --· 

1 
\ 

. \,·,;: .. , . 

. . 
· ..• ,·, .. 
. :. ~· ... 

-., 

\@:~~Tv:;~~;~~.~~~~~~~~~~i~CCIO~ES~~I~RITA~;~~ (p: 55 ~!'S'e~.: ··-
, 1. Conservación y aprovechamiento sustentable de [a biodiversidad y áreas naturales protegidas (ANP) 
· 2. Recuperación, activación 'y descentralización de parqueS nacionales · :\ · 

3. . Diversificación productiva y vida silvestre en el sector rural· .. • , 
1 

:' 4. Protección ambiental de las zonas costeras 
! 5. Ordenamiento ecológico del territorio para-el desarrolkHegional--. --=------. .:.:..::.:..:..:. ·· 

6. Modernización de la regulación ambiental_ · ... · · · -'· · '' --
7. Reducción y manejo seguro de residuos peligrosos· ::-_ :.·.:· . _.'.- ::·;::>~· ... _.- .'' ·· 
8. Promoción de infraestructura amb1ental ydiversificació·n prodwctiva-
9. Prorr.o::ión de un de~arrollo urbano sustentable 

:J .. ·.·_. 

1 O. Oesóiiollc del sisteMél n:::Jcional de información ambiental 
11. Federali~mo y descentralizaéión de la gest;ón ambiental ,, 
12. Educación, capacitáción e invest1gación para el desarrollo sustentable· 
13. Fomento a la participación ciudadana · 
14. Pr.:-.:o.:-~::3 a-:tiva y desemoeño eficaz en el contexto internacional 
15. ~stimulo y vig1lancia del cumplimiento de la normauv1dad an .Uit:a •lal 

. PRESENTACION 
Hoy. todo proyecto nacional a largo plazo requ;ere ser interpretado a la luz de su significado ambiental y 

oe las condiciones de su viabilidad biofísica o sustentabilidad. SI bien este concepto ha sido aceptado 
universalmente. su traducción en instituciones. en politicas y en acciones es algo altamente . En los 
llltimos 1 • ;;':..;:;..;¡~ 
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Programa ~~~-~~~s;e~~P~~~~~~~~~~~ 
fundamentación jurídica y técnica y a través de los instrumentos d<i poli!. 

que ofrece nuestra legislación; siem re al com remiso social ·a la solidaridad intergeneracio•-
ingredientes ineseapables de t o proyectó e e arro o sustenta e.. . : . , .. · . 1 . 

En este ·simtido,'fii"forinulaéión.del programa que aqul se· presenia surge de la Ley de Planeaci/Jn y del 
Plan Nacionaf-de·_oesamillo 1995-2000, en el contexto de la· nueva:organización· institucional dd sector 
público en materili ámbiental; definida en la· Seaetaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales.:./ Pesca 
(SEMARNAP) ... ' '~f '· .. · . . · . . · · . ·. · . . ·· . . \ 

· La formulación del programa conllevó un proceso largo en donde destacan como elementos importantes: 
•· Consulta popular para la integración del Plan Nacional de Desarrolia. De ella surgieron diversas 
propuestas;: mismas que se consideraron en la elaboración del presente Programa de Medio Ao1,1boente 
1995-2000 ... ; .. ·' : ...... " . : . : . . . ·:'-- .. -: .. .. . 1 
•'. · Sesiones de f::óordinai:Íón para establecer los· objetivos generales, la metodología y el trabajo wnjunto 
entre las diferentes dependencias del sector. · 1 

• Sesiones de consulta én todos los estados para la aportación de propuestas. 
• Sesiones de consulta con los sectores social y privado en la capijal del país. 1 

• Incorporación de las cb~sideracione! del Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Sustentab'¡· y la 
Secretaria de Hacienda y Co'édito P~t¡licq. ·. ;'' · •. 
• Consulta y compatibilización con otros Programas Sectoriales publicados o en proceso. • 

Este Programa se estructura a partir de un conjunto de ideas y de reflexiones biosicas, soportada.!. en el 
marco jurídico vigente ·y en las· orientaciones que dieron origen a la· SEMARNAP. Los concep1Qs de~ 
sustentabilidad que ofrecen nuevas y más ricas dimensiones a la política ambiental demanda1n una 
reonterpretacoón de los problemas y de las opcrtunidades de política. De· ahi, que se establftZca: en el 
presente documento un amplio_ diagnóstico a través de dimensiones fu~damentales como lo son a)Jdesarrollo 
rural-agrario, de recur¡os naturales y biodiversidad, b))ambie'1e costero y marino, cj desarrollo urbano, di 
desarrollo industrial, eJ¡desarro:lo regulatorio e institucional, y fl)contex1o internacional, los cuales articulan el 
análisis y los horizontes de política. · ' 

Esta estructUra de diaÓnóstico anticipa en s._ misma una propuesta integ"adora de política, en don~e se 
trasciendE'n los· compartirne'1t::>s técnicos tradicionales para proponer una visión sistémica de los prCicesos 
económicos, sociales y biofisicos que subyacen a los pooblemas del deterioro ambiental y que por¡tanto 

deben organizar la actuación de las instancias~~~~5~~~~~~~~ª[~É~~~~~~ª~ El * 
politio::a arrtbi•enllaL 
instituciones· cuentan las ·normas .oficicoles 
~irecta . y ·el económicos;'/ ev_aluación . 
ordena~iento el desarollo urbano 

··directa :de ·t· e·siduós y.-· ries·go:. y manejo de áreas r.a!urales 
protegidas: regulación directa acuerdos y particip.:tción 
social;/edu ción e vogilancoa./ \ 
: · Lo~ · las cuales a su vez, se 
trad.ucen en 1 y que represe[' tan 

· el contenido . . · . · ' · · · · . 
. !.. Tar.!o .:=.(¡ lá fa'se 'de diseño del presente Programa como e~ el d~s~..;.¿¡¡~· d~ laS e~trateQia~ co~tenida~) en 
el mi!.mó héi. Pfedciminado uri esfuerzo de·concenación. coordinación, consulta y coinpatibilización dE1 los 
contenidos y metas con los siguoentes p:ogramas del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000(para un Ndevo 
~cc1er':lliS!Tl':J,'/C~ ProlecC.ión ~ivii;/Nacional de Población;/de FinaJJciamiento del Deszrrollo~p&ra supedr la 1.·· 

Pobreza; / oe Desarrollo Urbano;} de Modernización de la Administración Publica;{ de D"sarroll\> y 
Reestructl.ración del Sector de la Energia;Jde Desarrollo Sducativo;{de Ciencia y Tecnologia)de Desar, 1ollo 
del Sector T~rismo;~e Pesca y Acuacultura;/forestal y de Suelos;(Hodraulico;fy para E'l DesarrÓIIo del DisJrito 
Feut:• al./ . . . . . .. . .. . . , 

Cabe mencionar adicionalmente que las estrategias, programas y ~cciott&.::. priorit&ria ontenidas er. éste.. ...... 
Programa están enillarcadas en s · ,..· d ol' · econó · Siendo el 
equilibrio en las finanzas públicas, la reestructuración de los mercados, pilares del actual entorno 
macroeconómico del pais, puede señaiarse la congruencia de las estrategias, programas y accioi,es 
priontarias aqui presentadas con dicho entorno. --J 

· · .· J: r MARCO JURJDJCO 
l. FUNDAMENTOS JURIDICOS .'----:-. ----~ 
La formulación del Programa de Media Ambiente 1995-2000 se fundamenta en las disposiciones jurid1c:as 

que regulan el sistema de planeaci6n del desarrollo nacional, asi como en las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000 y ·los principios· y lineamientos estratégicos formulados por la SEMARNAP. La 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos define en su artículo 26, la obligación del Estado de 

1 
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organizar un sistema de planeación dernocrática·:y_del Congreso de la Unión para legislar Ím la materia. En 
este marco, la Ley de Planeación constijuye la base del desempeno programático de la Administración 
Pública Federal y effundamento legal para que ésta formule sus programas sectoriales. (articulas 22. 23, 24, 
29, ~1 y 32 de la Ley de Planeación). · . · · . . : . . . 

En congruencia con lo anterior, los articulas 9 y 32 bis de la Ley Orgánica dii la Administración Pública 
Federal. establecen la obligación del sector público federal central, de planear y conducir sus actividades con 
sujeción a los objetivos y prioridades de la plarieación nacional eje· desarrollo. Asimismo, con el fin de realizar 
las actividades conducentes en materia de planeación, esta Ley define en su articulo 16 fracción 111, las 
competencias relativas a la elaboración. de sus programas sectoriales, ~nri!le,rªndose. las propuestas 
formuladas por las entidades del sector, gobiernos locale~ y diversos grupos;~!!'s.).n.le.resados. En este. 
or~enamiento.: igualmente, se indica la necesidad_ d!' especi~ca~ objetiVos •. P.~~de:s-y_estrategias q~. 
regirán ·el deserppe~ de-_las -~idades de cada ;sec:tor~,dminísjraWO,i-d!!~er;'!.'~,~tJf,s inst'llmentos-y · 
~sponsabl~s _c;ie su eJ~6n. ~--- - -~ -- ":·:- ~"'.::-;----:--.::.--.~ -;::_7~-\ · . .,f :f~\~ 1 ;¡ ;¡: · .... _, ~- .•.• - . · • · 

· .--l.~'·'DIREc;¡-RICES o.EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-1000 ·,.,:,: )<-->- ·•:.e, ·: ·. · .. :-·:-
-·~ .. er--P/an NaCional i:Je •Desarrollo '1995-2000 ·establece .. en--el a·¡lartadc'i-de.Polilica·-Ambiental· para"1ln 
Crecimiento Sustentable que, en materia de regulación ambiental, la estrategia· se centrar'5' en consolidar e 
integrar la normatividad y en garantizar su cumplimiento. Asimismo define lineamientos. para frenar las 
tendencias' de deterioro ecológico, inducir un ordenamiento del terrijorio nacional, tomando en:cuenta que el. 

- desarrollci~sea ·compatible-con las aptitudes de -cada ·región; aprovechar de 

~~~1(i/r.~~~~~~~~~*l~¡gr~~~;· -cómo condición básica para la-superación d~a pobreza; 
~ a partir-de una reorientación de los =natrones de consumo y un 

. ·' 
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denominad~- ~pite/ hUÍ!1ancan·et aeaml~nio·.~n6mlco~ Invertir e·n la superación de los individuos es una 
actividad de alto rendimiento; esencial para una estrategia de desarrollo. 
• Dimensión Institucional b so~t; cionstituicta por las formas 1lrganizativas, inStituCionales, expresiones 
culturales predominante.s · y_ patrones. de comporta111i7n~~ • que· perm~en acrecentar las . capacidades 
productrvasdeunanaco6n.·.;". --,· .• :.:~'-.:.: .. ,' ·.:_·,';-.: · · ·' · _ · · 
• Dimensión ecológica, que abarca el'oonjunto de activos o recursos comunes ambientales que proveen 
un flujo vital de brenes y servicios ecológicos, renovables y no renovables, comerciables y no comerciables. 
Estos recursos comunes ambientales poséen un valor intrlnseco, que deriva de su funcionalidad más que de 
su caracterización romo bienes transables. Siri embargo~ en función de su creciente escasez, tienden a 
incorporarse,' o intenializarse cada vez más en los circuitos ecón6micos convencionales. · · ·. 

. . · El desarrono; /i(!Sieritable ba · jmoliCiirlnj.~~vaiOración.!e!!~ ü.ltiroa !m,ensi6n ~C.:Cmo .objeto; de 
. : rnformacr6n.y de pplftrca en el marco~~~~ es!!l!!!!!!las !l!!.!!i~u~ .. n ~gmr!;;l !!.!!li!!ii'nt?r'¡:>ara desam>llarse 
... en forma SÚSiel1t¡itile;'la, .. SOCied8d le~~,.qUI' ,P:Ii~l!r., .e.11tJ;~- ,Qtra_!;,. cosa~, de no comprometer 'el SUStrato 

biofisico del que-depende 'el desaqollo,·~[a transmitir a las genérada·nes futuras una ngueza que; en todas 
sus d1ffiens1one,s,~.·no sea inferio.r.~ la gue1

esbNQ ':' djsoosicj6n·de 1a población actual:.~_. .' .- .:::: .. ,.>·· ..... ~~1... • 

.. · Existe ·.un·a~ posibilidad _lim~ada de ·suStitución· ci'"c:~in¡)eiisaCi6n entre .las difer!'ntei{ diniensió~es' de la 
~ iiqueza náCioflal, que tal vez la economía de· orientación neodásica, en cOntraste con la tradición rica~diana, 

. ha terydiq_O, ~- "!~gnificar~ En su formulación más extre~a! la postulacj6n de sqstjhrjhi~ dS..Ios djyersps tjpos 
·---de capital.oftlH'Umiza la ·reievanga de la sobrexplotacaón ~O el agotamjentp de los recursos naturales .. PUe~to 

. :que en última 1nstancia podrían sustituirse por r~rsos de otra-índole.~ . . -, ·. ;- .::~:- -;" ... .. ,.:~ -~ ·;; ;._.~ . . ::;-:- : .. ;: ·7-
--.en-realrdad ef -capitatfisico y:el llamado-capital-ecológico son complementarios más que sustitutos: la 

. _,.corriente· de .bienes Y. servicios que ofrece la natural~ es irremplazal:lte~ ·cada"dla es--más-eVidente que 
·--":.hemos pasado.de ..,á ·ehi":'en _la qu~ e( capital fisi~:era~el,priiu::ipal factor limitan te del desarrollo, ti' otra. etapa 

.en ·!a· que ·el deterioro''c!eclos·sistemas"naturale~ ;se_):onvierte .. en. u ir "elemento restrictivo ·de· importancia 
·'creciente·. 'mayor aún en-algunos-sectores que·la'del:capital fisico:t.a'l6glca económica-indica la necesidad 
.·:de mejorar la productividad delfáCtor más escaso"é 'incrementar su oferta, .. . . . . . . . .< . 

. . -., .... - ..... ,_.,, ... ······.... .... . . ·- :·-· -.~ ·.· .. ····.,,.·,;r •. .:. .. ··. 
"-; ·Los éCosisteril s a ortan .una ran· cantidad 'de·servi 'o · s a través de lo que se denorñi¡ul. 

&tuncrones ambienlales ntre. e as. es acan. a capacidad de,. provee·r. recursos ~ asimilar deseChos.· 
. - -Sobres~=lien-~n _-e_l- nmer: n.i o ~l·aÓaa.)et:_Sm!lo)et·aire--Jimpio;! r~Cu~~os-f~restales alimentos_ n~tUra~es) 

: · ~egulacrqr), ¡:lrmat1ca, ecursos·gene!iCOS,)étc. _Con respecto a _la asrmrlacron de esechos.<Jeben -con sedera roe 
las ca pacida es para·.asimilar emsrones. conta111inantes :a la atmósfera, descargas· de aguas residuales y 

·. ~~~~~~~:~?ei~~b~;~~: c;~:é~:~:~·~~:~~ci~ ~n--f~~··~~ ·recur~~s ·~· bi·e~~s· cbmuñes. o-~·úb~iC~i En . 
. esta con~ición,_ mantener si~ merma .sus. funciones ambientales en el transcurs~ del ilempo requiere. d~ una 

. _gestión bastante eompleja._ El uso_o el abüso-de. d_e estas funciones ambientales implica por lo genert;~l 

. el 5acrificro.de &lguna.Q1fll o del .. la capaCidad asimil~tiva.-dilutoria, da _la 

· · · · ~mpi~úe otié~"f,';t·~~~~~~;~~~~a . las· actividades . 

'~;~:;~~~=~~~~· en los 

que 
de de 

éontribuyen Jambién :por 
un desarrll.llo . .susteQtabJ,e 
cambios en los, patrones 

. ~.- . . . 

:ciertos. Rr~sos: -en-_.las . <;<>n~icione~ ~vigente~.L Su ~;dete;;r.ina~;ón ;:~.e de. ·~gse~e- e~ 1, 
cientíñco-t~icas· o·~nc;:Juso ·en preferencias ·.subjetivas·:de:la · comunida'd. Por·to ·geheral, los umbrales no 
represent~p.~irnitaci_o~es ab~lutas sino 'salt~s·· o· disco~~riUidades .muy ·.significativas en los costos socio

·.ambientales· en que incurren _las actividades productiVas.· As!Jmir ·Umbrales equivale a reconocer- límites y 
:or::jiciones Ce escas-:-z, 'C" cu~l !)eflTiite interpretar los recursos_ .·comu11es · .ambie;,tales como bienes 
económiCOS que deben ser objeto de ur.a gestión efiqente y s'oc.almef)te equitativa .. 

l. MEXiCO: CONDICIONES Y FALLAS - -- · .. • 
·Nuestro pais posee un acervO privilegiado de caprtal éCOtÓgico. Su diver;;idad biológica -alcanza niveles 

extraordinarios gracia_s a una compleja· conjunCIÓn de Influencias oceánicas, orografía, latitud, y a su 
condición de puente entre los elementos bióticos del norte y del sur del continente americano. Sin embargo, 
esta misma diversidad y riqueza es en extremo~ No pennite presiones ilimitadas sobre los sistemas 
610i1:>1cOs, m patrones Oepredadores de ocupaoóh terrdonal y utilización de recursos. 

q:¡. 
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frente a palrones insustentables de . consumo . . se . 
agroproductivas modernas y tecnificadas, con allos consumos de agua, energía y agroqo.iímicos. que ejercen 
agresivas presiones sobre el medio. En el otro extremo del espectro social encontramos una población rural 
en condiciones de subsistencia, con allos niveles de pobreza e incluso de indigencia, dispersa en miles de 
pequeños asentamientos de dificil integración socio-económica, y que por razones de supervivencia también 
puede ejercer una acción depredadora sobre el ambiente, sobre todo cuando se desintegran sus factores 
cultúrales tradicionales. Este binomio plantea un·doble contexto de relaciones socio-ambi.,ntales definido por 
eH~évitable crecimiento urbano, industrial y de servicios;·y tas economías de subsistencia rural, donde tiende 
a_ r~crearse y"transm~irse intergerieracionalmente la pobreza.·'- ... :· ... ;.:o: e:. -,: · ...... ,::·.: .. . ,;": .. _.;:,;· i',- ,:.- . : . .. 

información deficiente, patrones.· tecnológicos · inaPropíados, ·ausencia ··.o: fallas _de' meri:ádo,. fallas ·.·. ·, · 

( Eri estas dificites circunstancia~; 'caracierizadas :Po(.s~uaciones dáJ¡bie' aC:ceso á .réá!r5ós_ valiosos: .

1
, ' 

/recuente indefinición de. derecho$.' de propiedad;·:-preáos distorsionados, · .extemalizai:ión de ·costos, \ 

institucionales que afectan a tos procesos de producción y consumo, se ha desarrollado una gestión todavía · ·' 
inadecuada de tos recursos ambientales comunes. No se ha podido todavía movilizar a plen~ud una acción 
colect1va que reconozca y respete los umbrales ·o · tím~es en la utilización de recursos y en et 
aprovechamiento de las funciones ambientales. · ·· · - · · · '" . . · , . · • · . · . · - .. . -

·3. SENTIDO D. EL CAMBIO . : ' ' ·• · ' .· .. '··· .·. · · · ... ,.?.•·:• _-" ·. · ,,, · .. ·• ~-,: ,_,. · ·. --:·· ·:: -~ .. :- : · 
. ·:En. función de ·las consideraciones anteriores se puede afirmar que ·¡a·tra.nsición hacia 'un desarrollo· 

·sustentable exige cambiosinstituciC)nales de fondo,,que abarquen a la admim~tración p_ubhca.Jai s1stema de 
prec1os, 1 al marco normativo y regulatono:f a los. patrones culturales dom1nanles{ y. a la estructura ·de 
participación y corresponsabilidad de toda la sociedad.\Sólo un cambio de esta magn~ud perm~irá modificar 
·el esquema de incentivos y el conjunto de desafíos y oportunidades que enfrentan tos· organismos sociales 
públiCos y privados, a si como los propios individuos. El cambio se aboca a lograr que las ·conductas privadas 

ode individuos y de organizaciones colectivas conve~an en forma agregada hacia el obje_tivo social de la i 
sustentabilidad del desarrollo. Una transformación como la que se indica sólo se puede conducir a través de · 1 
un proceso gradual y ordenado de evolución-institucional, mediante·un intercambio político y económico entre . · 
el_góbiemo; los organismos sociales-y tos ciudadanos,. bajo la vigencia plena del estado de derecho.·· 

·· las politicas públicas que instrumP.Oten e! Cambio se basarán ·en atg~nos principios generales entre·tos 
que se destac.aran tos siguientes: 
~ . :prevención~a acción preventiva es más eficiente que la acción remedia\. . __ . 
~ <Subsidiariedad: los asUntos públihos se Yesolverán en la· instancia ·.adffiinistrativa ·mas cercana al . 
ciüdadano "llle sea po•ible (también: principio ·de descentralización). ·. _ . . . . . 
•.-?-quifm-·conramina (o quien 'prOvoca dañOs en· ecosistemas) debe pBgar:-asundón de lcis· Co5tos 
ainbieíitales.por parte de quien los provoca. ·. · · · . · ' · · . 
.~ ·_eqú;da·éJ: ¡U~ticia sociál. táñto en et'acCe.sc{a ·'bie.neS'·y· Servi~iOs' ~mih¡e·ntBie·s· Coniq ·e'1·1á _distribución de ) : 
cóstó•i'y beneficios. · . :. : · · : . · · · · · 

·.::-.Estas polilicas púbticas:' exig.;n: u~a·.'rápidá __ ev~i.ución det sisi~m~ reguíatona· ~;genti(que todavía se _ 
c~ntra en la ,fijación· de norma~ coercitivas dkeclas, aplicables a diverso_s.acto[es,_.Y que limita·tas cargas 
indiyiduales. Además de ser adl)linistrativamente .· costoso y dificil' ,de . aplicar," este:· esquema . no· ' 
necesariamente garantiza el cunlPiimiento ·de obje1NoS ambientales. · ~ . -· ·. '. ., -'.: "'· , .... ·. · ·· ·-: · .. ·. . . - - - . . ' . :. . . ·- . - . . .. . .. . '-• -- .. ' . . ... , - ··. . . . ' 

,. :Se debe avanzar hacia el establecimiento de un 'conjunto de normas o. criterios de ·calidad ambiental que~ 
se apliquen a los propios sistemas biófisicos;_ se .viÍ)culen a mecamsmos económicos ·y fisCales, ·y aseguren·· 
parámetros de estabilidad ecológica en un marco de eficiencia productiva._ Sera necesario considerar nuevos.' 
y·. moderncs instrumentos de política ambiental. como _impuestos ecológicos sobre insumas ¿, productos,:
mercados de _derechos de acceso o. usó de reeursos, contratos,- subsidiós: · deoós~os · y ·reembolsos, 
conCe5iones Y licitaciones,· fiañZas . .- Seguro'S.' Eñ ei jafgo·-iilazo: .esta· i_rlstrumeljtiición· implicaría ··estudiar yo a ' 
_!et¡§tructw:ación de la politica fiscal como'l_~- que··~~ Aiscirt~- ~n 'el_ m~~~ ~e .1~ :orgañiZa~ó~ de ~C?O?~~ació.l) ·. :: 
para.ei-Desarrollo Econom1co (OCOE);de tallorrna.que ias cargas impos~as deiP~~:de·centrarse·en la ·, 
gravación de los ingresos, el cOnsumo pcpúlar: 'el empleo y los 'activós ecOnómicos '·cio''euál"désestimu!a· e~' . 
a!":orro, !a !:wersii'n, el tr.:tbajo y la innovación, áde'más de tener con frecuencia un -Cai-ácter'- reoreSivo) para· · 
transferirse en lo posible hacia procesos Social merite inder.eablcs o da:íino's, como el ;:buso' de-los.recursos · ~ 
naturales, la ineficiencia energética, las descargas ·y ·emisio:ies contaminantes,' los··~t:sidu'o~.-~omésticos O:
industriales. De esta manera se podría mantener ·la· capacidad recaudatoria; ·a la vez que ·.se incentivan' 
conduct~s de producc:ón y conscrr<> ambientalmente sústentables: .· . · . · "'· .. ,,: ·' : · -· : · 

~. Ademas de transformar el marco legi~:ativc· y re;:.:l~!o:::: e! ~re~i~Q ~ei1tar-las baSeS institucionáh:!S quE 
favorezcan su observancia, eliminando la d1screcionalidad y atacando frontalmente cualquier posible brote de 
corrupc1on. Para ello se propone la elaboración de modelos normativos que ya incluyan estimules para su 
cumplimiento, la prolesionalización del control y de la inspección, óSI como la participación en las actividades · 
de vigilancia de los propios agentes que son objeto de regulación. · 

El desarrollo sustentable demanda un conocimiento más profundo de las interacciones entre el sistema 
económiCO y los Sistemas biofisicos. que fundamente decisiones públicas y privadas eficientes y acordes c~n 

' ' 



'( 

·(Primera Sección) ; DIARIO OFICIAL Mil!rcolcs 3 de abril de 1996 

criterios -ecológicos-y de viabilidad social a largo plazo. Esto presupone valorar y ponderar los costos 
ambientales ~ que incurren Jos proceSos de producción ·y de consumo, asl como una cuantificación de los 

:beneficios_económjcxis y sociales derivados de !h protección del medio ambiente. La' valoración sistemática 
. "de los bienes y servicios ambientales perm~irá_su plena inclusión entre los indicadores de bienestar social y 
; calidad de vida. s~--propone p<)r ello la construcción de esquemas de información y contabilidad ambiental. 
'l:¡ue complementen y· enriquezcan las cuentas nacionales y ayuden a evaluar de manera mas objetiva el 
desempeno productivo de nuestra sociedad y· sus avances hacia un desarrollo sustentable. Para este 
empeño se continuará con la estrecha colaboración con el. Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e 

'Informática (INEGI);' ·•· . 
:; i Para abrir1e cáuce· a_ un Muro sustentable es preciso· promover la productivid~d efectiva de regiones •· · 

/

, -sectores;-: ase.Qurar:'liu 'dinamismO·_- ei:onómiCO"Y·- conjurar los .peligros derivados -de la..obsolescencia, <1 
. ~bandono·yJa iiléficlen'aa:'Garantizar.lá scilidez·éconómicá es ·adem~s prerequisito para generar recursos y 
. I!Stimul8r prefene~cias ·_sociales .que· fundamenten· una activa polltica· ambiental. Poco se puede ·avanzar en 
• este frente .si no se.superan a la vez condiciones .de ·pobreza o indigencia;· que además de -ser. socialmente 
~;'inaceptábles;.induéen·sesgos cor1oplacisiás en el esquema de prioridades y an las expectativas sociales. La 
::lucha ·contra la pobreza· y el cuidado ambiental· no deberían configurar disyuntiva alguna; ambas deben 
" potenciarse mUtuamente para determinar un proyecto de Muro. · - · · 

,. . No puede soslayarse la crecienle dependencia de .la política ambier.tal. respecto de las cond1ciones 
1 . macroeconómícas. generales del pals; lo. que obliga a una gestión atenta. al devenir de los mercados 
1 lnacionales. y globales: La apertura económica determina nuevos incentivos de .localización, reestructura 

. ramas ·completas de adividades y favorece el surgimiento de nuevas oportunidades en sectores emergentes. 
_ 1. transformando l~s .ventajas comparativas eXistentes. La ·política fiscal y las reglas de coordinacibn federal en 

'materia tributaria transforman las perspectivas de gestión de lq~ estados y municipios, mientras la política de 
precios ·de .los ,bienes. y servicios· dave· ofrecidos por el¡ gobierno federal_ incide en· forrna d~recta . en los 

., .. patrones_-de cónducta, "9mo eo el cas()_ de los combustibles en r~lación con el transporte, la contam\nación 
. e atmosfénca y los usos del suelo. . . · ,. . · . .-, .. · ''·. ¡:,. . _- . ·. · ·. . . - . .. 
· . · La información, lá educación y la cultura son elementós insuttituibles en todo proceso de cambio hacia un 

desarrollo sustentable. A través de ellas sera posible conf1gw ar nuevas preferencias sociales compatibles 
con la calidád ambiental; las cuales se .manifestarán a través de la tecnologia, la producción y el consumo, • 

• generando·nuevas actitudes y conductas de_participación, corresponsabilidad y cooperación para el cambio. 
'La ed~cación y·la cültura pueden contribuir de múltiples maneras a la consolidación de nuevos consensos 
' sociales que amplíen los márgenes de maniobra del gobierno y de los organismos de la sociedad para 
~ conferir. viabilidad polltica y económica ·a muchas iniciativas públicas y privadas de gestión del· medio · 
~ amb~ente. : · · · 

de carga de 1os sistemas biofisicos:· Para' cumplir con este objetivo .\ 
una redistribución territorial de procesos y actividades,' que·; 

'otra, a revertir la dispersión ineficiente.·: ··· · ·. .,. 
tod~via 'poi un alto grado dé incertidumbre. sólo podrá conducirse 

social, que· asegure un proceso sostenible y transparente de prueba y 
autocorrección escrutinio público.· Se · requerira también la generación de redes de compromiso 

•: politic6 y· consenso ·social, información relativa r< ·una multiplicidad de ámbitos te'rritoriales y sectoriales, la. 
c. descentralizSción de decisiones- y 'respOnsabilidad~.. ·s. 'así como la consolidación de nuevas fuerzas y alianzas 
ca~a~es de-·m2térialiZár.Crindicionés políticaS para ~,.,a transición'de'gran envergadura:t·:·:,.:: . ·.. · .• ·. 

· · :~.t.::á's!P'o1iiicás"'dii~:'S.üsieñ-tabiíidad·-.!detién" rebasar~·los cximpartimenics' sectonal'ªs.'- llabituales · de. la 
~"adniirii~ti-aCi_ón 'púbtiéa:_ .. :cUii1qUj~r .. P'61í~~-.~ aiñb!e_ntal_:.qUe se ejerci~ra ·desdé un Confinamierito institucional 
r'--sectiJñaVresulfaria·" irícápaz ''dé. enfrentarse' a .'inei-cias e intereses ··productivos ··a :·de·' Oesplegar esfuerzos · 
'=- multidisCipn'náriOs'tránsectori31eS: Se réqi!iere ún eSfuerZo de discusión y coñ'certacjón_:P9Htica que introduz~ 

. z- Lrnrt' dJmensióñ'Sm9,iP.otal en las políticas-·fiscales,: uroanas, comerciales, industriales; de desarrollo regiona!. · 
· .s educación·,· desarri>\lo:·agrci¡M,cuarió, programas· de- lucha· cóntra la 'pobreza, _programzs de poo1ación y 

reguiarizáción ·é!e)a tenencia de la tierra: LE•jos de paralizar a la administración pública con pesados la!tres 
. P.cologistas,'.la __ coordinación- intersectorial que ~e propone, enmarcada en los· térrninos de la Ley .de 
• F'lar:az:ién ayuda:á .a 'coC:ficar· efl laS ÍO~~Ítl!~Or.eS nUeVOS patroneS dP desempeñO, ·realiSt~S Y Ve!'ificab!eS, 

donde la eficiencia secLOriai nu sa ccmtrC:Iponga con Id de i1u . .:u1e ambiental. 
Es notona la credente jerarquia que la comunidad internac;onal otorga a los asuntos ambientales y de 

sustentab1ildad del desarrollo, en el marco dE> la globalización cultural, política y económica que caracteriza al 
mundo contempor_áneo. El proceso de cambio a nivel nacional se inserta asi en una inédita matriz 

:... internacional, definida por nuevos bloques· de intereses e institucione5, crecientes necesidades de 
cooperación y negociación, y por determinaciones mutuas cada vez más intensas entre lo ambiental, lo 
politice y lo económiCO. Esto impone un redimensionamiento de nuestra relación con el exterior y abre un 
nuevo espacio de interacción entre paises y entidades públicas y privadas, donde el concepto de soberanía 
nacional prevalece, adquiriendo ~uevos contenidos y matices. 
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· , .. En el marco de la·.globa,lización', el crecimiento del comercio intemacional_y la _difusión de patrones de 
consumo y producción exigen un planteamienlo a escala mundial para la transición hacia el desarrollo· 
sustenlable. Se neces~an estrategias de cooperación regional para mejorar las condiciones de inserción de 

· las economias nacionales .en el mercado global. México ha adoptado un modelo caraderizado por uno 
considerable apertura, que se complementa con su incorporación al bloque comercial norteamericano ;. 
través de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de otros acuerdos regionales, asi 

. como con su adhesión a la OCDE, que agrupa a las principales economias desarrolladas .. __ . . 
En función de esta nueva forma de inserción en la economia mundial, surgen nuevos retos en materia de 

competitividad que tienen fuertes repercusiones sobre la politica ambie:~tal. Tratar de ganar competitividad a 
· :eosta de_ aflojar la polltica_ ·arr'biental resulta inviable no sólo .. por. oponerse .a los :interese:Lnacionale~. de 

·· mediano y largo plazo; sino también por contradecir acuerdos y· compromisos tnternaciofU!les establecidos., f · 
·-:i~·-.. ~- 4. PROBLE~Á.~ POI_l_ÁF~ON-fAR ·-~-~:-~ : ... :~·.:;.:-~;:· .. ·.: ·~. -~-='- ... ~-:_.:.~ -:- ~-. ··.: ~~---~ :::;~::~?-'-'~-,.~~;~·~::.-·. ,._:' / ,:.;-~,~·-t_ .' 

.· .. ',-;... Los proi:esosde.detérioro ambiental que comprometen un horizonte de sustentabilida_d a largo plazo_ para • 
. ~: el desarrollo: suelen asociarse a los 'problemas de' gestión del capital ecológico:· entendido c:Omo' conjunto dé .. 

. _: 'recursos comunes o públicos. Como ya se indicó, estos problemas se interpretan,' pór una pa,ie; eomo fiallas · -
. institucionales y de politica, y por otra, ·como posibles fallas de m·ercado. donde se pueden identificar de · 
.. manera muy esquemática los siguientes eleme_ntos: · . 
. • Un ·sistema de )¡recios que no incorpora información ambiental y que plantea 'im:Ccinflido· entre el 

... beneficio privado y el interés colectivo. ¿..---- -:--· ._:"· . · :_ :. -._.:.;, .. '::~ .. '.';. ·.: . ·_.-_..-;·,_.0;_.:':•,,-j · .. --. _· ·- .. · 
~--~ •. Ubre acceso a re_cursos ambientales estiatégicos por_ indefinición de derechos ·de propiedad. v--- .. 

• La protección ambiental. teniendo caraderlsticas de bien.'público, encuentra problemas graves para ·su 
provisión y soble ·todo para su financiamiento, en la medida en· que los ·costos ¡ienden ·a asumirse 

· p~vadamente mientras los beneficios tienen un ·alcance social amplio,·incluso internacional.~ · -. .-
. • · Utiltzación de los sistemas biofísicos, de. los recursos tanto renovables como no renovables, 

transgrediendo las umbrales de sustentabiltdad (capacidades de carga, tasas de renovabilidad, agotamiento 
prematuro). ~ · : ./"" · · · 
• Inversión insuficiente (pasiva o activa) para la reconstitución deCCai:ntaJ natura~. V:'__,;. ~ . 
• Patrones de consumo d~predadores. anclados en una cultura urbana dominante. V ~: ·. : . .. - .- · 
• Conductas ·sobreexplotadoras asociadas a la pobreza. en un contexto de cierre de opciónes. derechos de 
propiedad poco o mal definidos e incremento poblacional. -~ - · . 

· · : · Mantenimiento de subsidios y otros incentivos que promueven conductas proouctivas y· de consume 
divergentes de los objetivos de protección ambiental y sustentabilidad . .,.-- · · ·.. · · · · · · 

1\ • Subestimación, en la toma de decisiones públicas y privadas·, de los bienes y servicios ambientales que 
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1 .·· .. 
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1 

i 

1 

.. ~re~ta la natYralezc. Tod~via n'o corl~arnos c~r. mecanismos adecuados para asumir eh términos ecoryórr.icos 

.. ,el \/alar ~e su.s ~so~ d:re_ct!J~ o indirectos,~¡ el valor ?P. las opclo!les :mplíciias en su conservación, ni de·Sll 
-::~valor intrinseco. En'los_proyedoS y programas tanto del sector público'como del privado, asl como en las· 1 

· .décistones individuales de consumo, no se suele reflejar el costo de oportunidad de deteriorar o destruir tales · 

~i~~:~~~l7n~~~:~~~i;.,guÚÍtoiiai, qu~ li"'itan el alcance de la politid. a-m~ie~;al ~\~e e~ ~~iones se . ·Ji 
. traducen· en normas con altos costos· de transacción y baja efectividad, incumplimiento de:· objetivos de . 
. calidad ambiental, diStorSiol"!es ·y laStres·_. _ _'Competitivos que afectan a ·emPresas ·y· .·productores, 

drscrecional1dad e.· iricertidumbre. dese'quiliprio entre reglas :Susiélritivas~- legislativa·s-:y~ regulación ¡ 
administrattva, mecanismos judiciales débileS, dificultades para inducir la cooperación social. asimetría en ·1 
costos y beneficios e inequidad. ¿,_..-- . · , . 1 

. : _._ Información insuficiente para prorT10ver la Participaci6n y la corresporisabilidad;·fijar -objetivos,·ev-aluaf el. 
desempeño de laz políticas y para esclarecer costus ambientales. así como sU incidencia diferenciada tanto 

. intia como inter9eneracional. Esta c:ircunStan ia tiende a desactivar rest)'rtes para :a acción colectiva.::t: · 
.' ;. .-; . . ··' · .. .'-.- . .' ... · ::TIL· LINEAS DE DIAGNOSTICO _'~~-; ;_ -:;.'· :;··--r;~,~ ,: .. ::'. >";:·:l' .. ·'. 

· .:-: .• -La polít1cad am_bienAtal ertn_cudentrá en los .. conceptos
1
. d~~ . ó e~ 11 a

1 
d ~tnteds .. e~pueS:?s. 1Una expresi6ñ d~ .·.¡-· 

•: gran trascen ene~a. pa lf e estos conceptos, .e 1agn st1co o e en en. omoehto .. e os procesos:que · 
detericran al medio amcie:-~te o al capital ecológico demandan una· reinterpretación·. No basta con u~ listado 
de síntomas o ur: recuento de agravies al med!l) ambiente, los cuales por sí solos.rios 'l'antienen· en niveles ¡· 

--. muy someros de comprensión. y nos ofrecen bases endebles para_ construir ·una 'potitica ambiental sólida,, 
.. capaz de at:rír verdaderos Cauces a un desal'!'oUo sustentable. ·::· ~- ... ·-,: . . .. ': ·., . ..: _:. : · .. · ·· ·. · .· ·¡ 
.. E" preciso hilvanar causalidades, formando un tejido consistente que· soporte. un análisis profundo y 

rigurc..:..:.. , .. na e~~rateg:a :nt-ecr3da c'f> r01iti,..:~ fHrthit:!ntal. Los problemas ambientales ~on mónifestaciones de 
1 

procesos históricos vinculados estrechamente ur:os con otros: el medio ambiente no es un companimento del 1 

saber o de los interese~ socrales. es un plano que Cruza dimensiones temporales. sectoriales y regionales de j 
nuestra economía, de nuestras instituciones, y de diferentes entramados sociales, JUrídicos y políticos. 1 

Un d1agnóstico q~e sea funcional para una estrateg1a de desarrollo sustentab:e ·no admita limitarse a la 
reiteración de impados y deteneros: por el contrario, obliga a identificar y a seguir con una estrudura lógica 
clara ctertos procesos historicos Estos están trenzados unos a otros y es dificil separarlos y desmembrartos. 
Stn embargo, en este documento hemos de identificar seis procesos, que aunque están inhen:¡mtemente 
entrelazados. plantean grandes lineas o dimensiones donde es posible detectar· secuencias propias, 
necesarias de analizarse en sí mismas. 
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· · .. Prop~neinos ·seis lineas argumentativas para un-diagnóstico comprensivo. La primera haría referencia a 
· lo rural incluyendo los -aspectos de biodiversidad y recursos naturales terrestres, .y manejo del territorio. La 

JUStificación de seleccionarla radica en que condiciones, procesos y acuvidades propias de lo rural, como son 
las estructura de tenencia de'la tierra y .organización agraria, patrones demográficos, y, la ganadería y la 

· agricultura. especialmente, han tenido el mayor alcance e . impacto espacial y territorial sobre el capital 
ecológico de la nación. 
· La se¡;_~ aborda de. manera especifica al ámbito costero y marino de los ecosistemas y recursos 

" naturales. aebido a su considerable diversidad e importancia, en términos sociales, económicos y ecológicos. 
~-~ ;·-:e ;nclu~O en Jo que~~~'~ política exterjor ... -( ,~ .: . ~· ~..-:~.:·:.d .. : ;t ,.-_., ~ ~.':"~· •.. ·. . . ._ · . . ... , .... 
'.:'·' f·,~·'!J a ·terrera··esti~e!jd~·;al desaqpUo urbano proce~9. des1gual e .a,rrevers1ble _conduCida .a ._través; de 
· ··. i !múltiples expiesionés·sectoriares y territoriales de decisiones de inversión,. de producción y de consumo:.La 

· ~:.levolucióri:-de ~1a:,·estiuctura ie. integración. sectorial ,de .la· ec:Oriomia ·. tonfiguian el marai del prcicesó· ·de 
.f,.'1úrba~izadórj~1 ¡.á:.,_ulj:lallizafióri: j)ri?Segujrá -en. :el_., fut~rO :"prédecibl~':'.~astá. _concentrar:: una. proporción, 
-~·-sufiCientemente elevada,de'la nqueza y. del mgreso •. de .la pro<luctiv1da~. y de la poblaCión total del pals, 

constiiuyerido ios -espaCios" de· más. ·densa inte'ia.Cción eéÍlnómica;''Social ·y ambiental. Siendo ·'el futuro 
·, ,mayoritariamente . urbano, el desarrollo sustentable requiere. necesariamente de un desarrollo urbano 

·: sustentable.~-:~:-;~:>,.:~~ -~~·;::;;:.: .. ~ .. :.- ·.~ -. · :· _ ... _~:,: .: .' ;;_. ::;,.· .·· ._ ·. , . _·_ · . 
:;,.,.,Como cuarta dimensión encuentra . sectorestratégico'de'actividad económica, a·cuya 
f r dinámiciJ. responde-n una- . ' i · . y ambientales .. La industria representa el 

. . . _aparáto:ml'tallólico.de Ja:s!)ciedad, . se tecursos naturale~ y se utilizim insumas y 
''bienes,y servicios ambientales, al tiempo que se generan subproductos con fuertes impactos potenciales 
· :'sobre los' ecosistemas y ,la salud de la población'· ··-' •· 1·.: · · · · · ' 

.~ .... 
i .! . .. 

. La 'qUinta se .refiere a·l desarrOllo reg!,Jatoáo e ;ostituciona! de México en materia de gestión ambiental . 
. parttcularrnenlé .á partir' file los años 70's. Resulta fundanjental reconocer los alcances y llm1tac1ones de los 
'..fundam,entos'juridicos exi_stentes asl cómo la m~durez._de las instancias públicas responsables, con el objeto 
de apoyar con racionalidad y justeza el desenvolvimiento de nuevas estrategias ·de política. ·. · · · '. · 

. ';.. por úhjma la dimensj6n jnterrlacjanal hoy representa una referencia obligada de política y de desempeño 
ambtental._ La globai&Zal:ión dé los intereses ambientales es un hecho, y está marcada por los procesos .de 
'<leterioro de los'recúrsos comunes globales, :por problemas transfronterizos y regicr:31es, y por inquietudes 

. ~ soOre la competitividad· de Jos países ·y Sus políticas ambientales domésticas. Las ms<ancias e instituciones 
· internacionales a cargo del ambiente se multiplipm y_fortalecen y lo ambiental se ha constituido en un vasto 
• ámbito <le relación entre las naciones y entre ellas y las organizaciones multilaterales. En este contexto, un3 

presencia activa y con"definicic:ines estratégicas de nuestro país en la arena internacional, es insoslayable, y 
... a menta un entendimiento da ro que permita ')Uev2s definiciones y lider¡zgo's.. . · . · - · . , · / 

· .. -~--~ Sabiendo que estas dimensiones· ~ral,~tcstera y marina,Ju~ana, ~ndUs.triadinstit.Jdvnal¿e in.terr~aciona! 
C ·té: .. · ;tk~Omp'arten:.rJ:~~lfiples .Pr~~O:$ ~.influencia&. (lo .cual d!ficu.lta ·lna~ca.r. catagórica;Aente lineas dhtisori~s 6ntr6 
•, · . ·:· · ;·~ellas),'-conviene .sín embargo,aceptarlas aquí en forma ·de ámbitos autocontenidos como un recurso analítico 
!~:.:. ~··:. ·,.:útil para·.~einterpretar.Jos,prqcesos.de, d~terioro del Capital .~atural y_· de sus funciones ambientales. Esto no 
~;;.:::: _·.·-.impide q'ue .. a lo !argo·de.los textos.que siguen se hagan,·cuando sea necesario, referencias cmzadas entre. 
\;.· • ·· · · ·7:· ·una·, Y;;. otljl·;~i~~.s.i6'1:h~~¡~neC:e~~~. r~coOC>Ct;:r :e& te ~jarcido 'de:.:.diag':Jóstico. con1o una- rep~esentación 
·;-; .. · ,->"Seleccionada, 'que ·no irycluye ni agot~ .todo lo ·ambientalmente relevante, aunque si pretende abordar lo que 

,: resulta de mayor uiterés parálos. finés del Programa de Medio Ambiente 1995:2000.' " _... .. ' "·. · ' '· .. _. · 
·.-:~ .~- ,. uña Coflsta.nte .ery 4!!1 ?b'ó'rdaje:·:de ca'da una d~ estas dimensiones e5; el énfasis de interpretadó~ sobre· 
·~.escenarios·espaciales y territoriales, lo. cUal ofrece una valiosá contribucióñ explicativa a los problemas,·dado 

. · que los ·procesos ambientáles en:sistemas 'biofisicos o ecosistemas necesariamente asumen una expreSión 
·~~- territorial. Asi, debe reconOcerse que. nuestro territorio no es sólo esp8Cio físico o un depósito n1ds o menos 

· · :~- <~" graride dé_.reCUfsos'n3tUf31eii': es· un ensamble de ecosisterrias articUlados históriéamente a las actividades 
~· ·f .. · :·· humarias:·:dCñdi a tOda· tiaiiSfo·rrnaciQn O 'cambiO social relevante ccrresporide'n signlf:cativaS modificaCiones 

~ . ' .. ~-eCOiógiCciS~ :-~: .. ·;~·~:.-:·_'!: • .:':·~~· : e:a.!' .• ~-::_ :_~~.::".:.·:·:~ ·!::. '.~·: .. ~· !~-~~~;::· __ .. :::...:.. ·. <· ... ,._..:, ·· ··:.:-L.-:-. •o;: .:. ::-:· ·:.: . ..:. .. 1 ·.:tr. ¡ .. 
~· ~ :·.:.:.~ ';~:: E_s !inP6~~~~~~~fi~-,~r ~~;;~ ~ p~ rq~:~' a~q~~~ ~\e~·¡·gnore o. Sf/cJ~'s~{ieriJl;· :~ri los ·afanes ··PioducÍivO~.-y :~n :Su 
!:.. . -:-·. __ conviVenoa·diana·, "1a·SOciedaérno ·se·'áñi'o'pia"sólo· de 'fienl!s·-nrusa o extrae recursos·aislados como podrían 
- . ·~·. ·ser el suelo·.:·el aguá. IOS'.fnineia~es,' la fnadeia; :¡oS an!mah~s. las plantas o el aire. AproVecha o se· apro.oia de 
..... ~ ecosistem~~-.o.de.S~ster:nas·,b~fisicos ~n·.zonas ecolóQiCaS.dcfinid'Js . . ·. : .:· .; - ~r, ;:.· ... · 

. : ' ·l. .: :DESARROLLO RURAL; RECURSOS NATURALES-Y B10D1VERSIDAI>... ,. 
· ·· Nuestro. país se caradenZa por una· mmensá·riqueza biótica. Su h1storia geológica, el amplio ~spectro de 

latitudes que ~barca, su' oro¡¡rafia que posibilita'una 'considerable variabilidad de altitudes. las cambiantes 
¡,,r.uen..::ia:. oc~jniC3: :¡ue recibe~· b~ regim.enec; ~hrv!ales·que van de lo más·seco a lo más húmedo, h~:1 
construido una gran complejidad ambiental donde la diversiddd biológ;.::.a y ecosistémica . alcanza grados 
ve.-daderamente notables. También México es ·considerado a escala mundial como u:1a de las naciones co;, 
mayor diversidad socio--cultural, ~articularmente la región del territorio que .queda comprendido en 
Mesoamérica. · 

Riquan ite uOsisi~mas,florn,Jaunaj end~mismos · · 
El territorio mexicano está situado en la confluencia de dos grandes regiones geográficas: la neártica y la 

neotropicaL Está insertado entre dos grandes océanos relativamente próximos entre sí, en una situación 
mesocontinental y en el centro de la trayectoria de migraciones florísticas y faunisticas hacia los trópicos. No 
obstante que buena parte del territorio mexicano se encuentra srtuado dentro del rango tropical, k> cual 
supondría altos y generalizados perfiles de temperatura, al contar con elevaciones que en ocasiones superan · 

!Oi 
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íos cinco mil metros de altura, el territorio se convierte en un mosaic'o de valles Y. pendientes que producen 
grandes diferencias regionales en cuanto a la precip~ación pluvial, a la humedad y en general de climas; y 

• provocan por consiguiente, que la· disponibnidad de aguas se concentren en el centro y sureste del país. Las 
grandes elevaciones se convierten en barreras. fisicas que en el transcurso de los milenios han creado 
condiciones de a!slamiento que provocan la presencia de múHiples tipos de suelo y procesos considerables 
de espeCJación. Este fenómeno ha dado por resultado que en el país se reúnan los paisajes más diversos; 
desde el desierto. la selva y las playas tropicales, hasta las nieves perpetuas y glaciales y se cuente con un 
atto nivel de endemismos de flora y fauna. . · 

. Esta Compleja estructura ecológica ubica a Mérjco entre IQ!S principales paises dE! acuerdo a su 
extragu<inad• diversidad biológica· y ecosistémica. El pals .contiene cuotas. muy significativas de. la. 
biodiversidad mund1al, 10 cual lo coloca dentro de los·cuatro paises mejor dotados en plantas con flores, 
anfibios. reptiles y m~s .. No .obstante· que más de una centena :Oe P.alses ·S<; ·encuentra':' s~uados ... ·. 
parcial o fcilalmente, en los trópicos, solamente una docena de ellos representan•aprox1madamente el65% de· .. 
la diversidad biológiCa del planéta. En particular, junto con. Brasil, Colombia,-tndoil.esia;. China y Australia;·., .. , 
México s lu ares con ma ór riqueza de flora ·fauna· 8ndemismos. -··::. ·:·t:i~.-~·-~·-.~.-~ .;:. ,>·. ··:. ·. ·. ;· _- .. ::: ·, 

La vegetación natural, como expresión sintética de todos los actores ambieirtates:·sena'desarrollado.en.:':·' 
México a través de casi todas sus posibilidades:· desde las selvas perennifolias ·de los· Chimalapas o· 
Lacandonia, que reciben de dos a. cinco mil milímetros de precipitación pluvial al año, hasta-desiertos entre . . 
los .más secos del mundo ubicados en Sonora· y Baja California. Las selvas tropicales húmedas que se.• .. 
asentaban desde extremos septentrionales en Tamaulipas y San Luis Potosi,' descendían por.ta vertiente de1.: .. 7 
Golfo hasta el !!X tremo sur de la costa del Paéifico y la frontera con·· Guatemala:· De acuerno· con los .. 
regímenes pluviales y con el tipo de suelos,: la i vegetacióri tropical en: MéxicO ·se' ha .adaptado con gran .' 
sutileza transicional para dar origen a los bosques tropicales subperennifolios;1il'las-sabanas, .. las·setvas 
caducifolias y a las selvas bajas espinosas. Conforme se llega a niveles de precipriación pluirial más bajos, la 
vegetación xerófita predomina y encuentra puntos climax de diversidad en ·et mundo: como por ejemplo, en el 
Valle de Tehuacán-Cuicatlán entre PÚebla y Oaxaca.: · . .., •·· · ·,-: •.·· ·~ .• : ··¡ · .... ,~, . ' . .-. · · 
· Condiciones especificas de topografia, latitud y vientos oceánicos· definen la·· existencia ·de bosques 
mesófilos en la ceja de las sierras expuestas a la influencia del Golfo de. México Y. del Océano Pacifico: o 
bien. de grandes macizos de bosques de coníferas p encinos que cobijan las partes altas de las montañas y· 

·del altiplano. En lo mas elevado, las .nieves perennes y los zacatonales o páramos eoronan las cumbres del 
Eje Neovolcánico. Los hábitat acuáticos y costeros se añaden a la ri¡¡ueza ecológica· del país' lagunas, 
pantanos y manglareS se integran a complicados sist<emas ribereños, los cuales:. no sólo constitUyen los. · 
ambientes biológicamente mas productivos, sino que extienden con generosidad im.portant~s vOlúmenes -de 

-nutrientes a los océanos, m¡smos que permiten la vida de incontables cadenas tr6ficas r:narinas. · 

¡·: 

- -

·e; · ·Biodiversidad en México, 1996 · · 
· · " (número de es1>ecies) . 

Mundial 
Plantas con flores _._ .250,000 
Libélulas · · .. , ; · · 5,600 
Manposas diurnas::~~ _ :,: 19,238. ·'" -:·-
Pecesdeaguadulce:~:: .. ~---~--~ 8,411 . .. :-.::;. ;._·_. 
Peces marinos ··.: · · ... --~·:· '13,312·' ·-· 
Anfibios .. 4,019 "' r 

Reptiles 6.492 ·. ·. 
Aves 9,000 
Mamlferos 4.154 

México Endémicas 
. .. '·l :- ..• : 21,600. -\ 9,300 

··353 ..... , ·--4o··· 

· ·.· ::!E~\,~L·:j.~;~~~f:;,:,:-~·· .. ·~~.:~~~:_:~··~··,~~ · 
705 .:.· .... :- 368: - : .: ., 

1.oso·· ·. ,, ··"· " .... 111 . .-. ... "":- ;······ 
466· 136·' 

~, 

. . . Fuente· Comisr6n Nacional ~ra el Conocimiento y Uso ~ la BIOdiverS~dad. 1995. . . • · . 

. . En México la cobertura vegeial forestal·abai'caaproximadamente ·141 ~millones de hectáréas, de las • 
cuales 34 millones son art>olad&s, distribuyéndose cerca de la m~<id er. área$ templadas y la otra m~1 en 
áreas tropicales, aur.aue en realidad, los:macizos forestales abárcan inénos~de '20 millones de.heCtáreas, · 
tratándcse el re!,tO de áreas segmentadas y Perturbadas, o de bciSQ'JeS muy abiertos. _::.:: -·· :.: . :-:.~:. :. ·r· · ·:_ .:' · ·~ · ~. • 

· Los bosques templados· existentes en el pals son de los más diversos .del plarieta· y· i:ueritán,'~al menos, 
con 55 especies de pinos y c:or. .138 esrecics de encinos; de .. las .cuales: son' endémicas· el 85% es las. 
pnmeras y el 70Yo ::le ias ·segundas._ A el':> .se suma el aporte. de loS desiertos. que 'albergan, entre otras 
-plantas, !a mayor variedad de cactáeáas del mundo, muchas de las cuales también 'son ·endémicas. de 
nuestro territorio. · -~· .··.:·.·:-; ' · · '· ,:.¡ :-~: .: , · • .•. · · · · 

~.1éxico cuenta con 21,600 especies de plantas éóií flores (ang.iÓspeiinas),' io·éuai,'rejnesénta cerca del. 
9o/: del mt21 c0nocidt" rtP pc:.te tipo de especies en el mundo y lo ubica en el cuarto sitio dentro de este rubro a 
escala mundiaL Al :~cluir los helechos, los musgos, hquenes y nongos; e~a <,;cullidad ~c.C:ri.J ¿:J:.:¡¡z::.:- las 29 
mil especies. Se estima, además, la existencia de 1,500 espec1es de algas macroscópicas, de 2,000 · 
espec1es de biófitas y 1.000 especie•. de pteridófitas. En total, se considera que el núm~ro de especies 
descritas de manera c1entifica existentes en e: país es de 33,500. Los endemismos floristicos son a su vez. 
muy abundantes· mas de 300 géneros de espec;es fanerógamas son endémicas. Es de particular interés 
resallar que la mitad de las especies de frijol (Phaseolus spp.) del mundo, el 82% de las especies de agaves 
(Agave spp.), el 88% de las de salvia (Salvia spp.) y el 75% de las especies de escutelarias sólo existen en 
Méx1co. Todo ello sin considerar la gran diversidad y riqueza de géneros como cadáceas, orquídeas y la 
vanedades silvestres del genero lea. 
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· ·, ....... · 1.:: .. _: ·.>,r.;.·, .. Riqueza de es~cles de vertebrados• por tipo. de vegetación 
: •• 1 • 

.. · ,, ~ .- . Tipo de vegetación No. de especies 
·t!:' ·.,--_:-_ Bosquede.confte~~-

1
.- ... ~-- .:.~-t ,,:_ 294 

Endémlcas-
18 

.,. . · Bosque de encino . . . . . 332 
: -Bosque mésófilo de'ínontalla 298 

.. - Bosque tropical perennnolio 217 
Bosque tropical caduc~olio 253 
Bosque tropical subcaducifolio 194 

.:..: ... : "-: .... ~--:. ~:::. 1 ;: ... Bosquee&plnoso~l:-;- :-~~·· · · ·· . 145 __ ., 

;;~~ru~r~~=!~~~:::~tfis~:;;:':::~;~·:':.~- ~~~~~- ~~~~~ ~:- ¡'.:.::: _, 
;•j&fl• .... .::>:.:·~~ Vegetación 11CUAticiY subawétiC&~. ' 1. <.:.,.,• ~ ... ::r ·: 56-;j=!. 1- '~' ~.,: • ~ 

-~~{:--~!~~~:~-~J.~Y .. ~-=:iau:~~~ ~·~~~=:.-~~·:;-:~~-~;-~·V;:~~~-~-:~ ~ _::-i:·. ·-\:. · ~·;_ :·:· - --

. ':~ t · .:: >· '·- --:··"Fuente· Fkfts y Gerel. 164 .. · ·: •• An1'iDio:s repDies. BYeS y nramf~os- -· · . 

19 
38 
9 
10 
7 
4 
36 o-... 
4 i--··· ... 
3 .. ;: __ . 

2 

..... 

. -

-~ ·: . .:...,:-.. -• .'-.;-E~endén'Ucasres~J~s~ltiPo·e~evege~c~ - ._-:-. --~ ._;_,: .·.:...~.:_·:_ ·:.... _: .. ....:.....--~--. 
.La. biodiversidad floristica está correlacionada ·2 s~ v~ éon' 'uria .divérsidad faunistica similar, pues las 

· ,- plantas son el sustrato básico de la pirámide viviente. México es el pals .con mayor drversidad de reptiles del 
,'"mundo, ocupa el segundo-lugar er¡ Clianto a diversidadde mamlfenos y el cuarto sitio en existencia de 
-. anfibios. Además, de esta riqueza faunlstica con que cuenta el pals1 registra importantes endemismos: de las 
· · 705 especies de repliles, de las 295 de .anfibios y de las 466 de mamlferos existentes, 368, 174 y 136 

:. _respectivamente, son especies endémicas. . • . . .: . ·. • '· 
· Tanto en especies residentes como migratorias, la avifauna en el país es particularmente rica: existen 
1,060-especies·de aves de las 9,000 registradas a escala mundial. En general, la fauna de vertebrados 

·:"terrestres. está,.integrada aproximadamente por 2,300 especies, de ·las cuales 1,257 son endémicas de 
·· Mesoamérica y; de éstas; más de 600 lo son .de México. ·La herpetofauna mexicana es igual de variada. Se 

'han identificado 705 t¡species de las 6,492 registradas de ellas, 368 son·también endémicas de nuestro pals. 
Méxic:O oeupa el décimo lugar mundial en mariposas de la familia Papilionidae, ·con 52 especies de las 1,012 

·,·-.registradas, además de las:1,81t; especies de mariposas diurnas. ·. .. · · 
.t.· <."EcOsistemas cómO base Datur81 económica y coniO riqueza ecológica 
' _,.: Este ensamble de ecosistemas representa la base natural de la economla nacional, al mismo tiempo que 
. constituye recursos qúe el pals debe conservar y· restaurar con base en el valor que represent• la naturaleza 
en si misma: Con este sentido; su manejo no debe transgredir las reglas que organizan su funcionamiento, 
por lo cual; se debe prever la existencia de ciertos umbrales, más allá de los cuales se rompe su capacidad 

':de 11utorregulación· u· homeostasis: .. Tales condiciones de estabilidad significan un riguroso código de 
. '. lnlervención y manejo que debe respetarse para no quebrantar sus bases de permanencia y continuidad, a 

,;.~ ~ ·--· ::.: ,tra'w·és dE:f criterios de cof"servación y uso su:;tentable del territorio y ae sus recursos. · . . 
·.:,<·--:,·:::: . .--;:·,<• Por: otra":partof,:_lqs. ecosistemas como recursos también pueden verse· como caprtal ecológico, lo que 
(;;. ·<'.permite de esta' manera incorporar a lcis ecosistemas como.concepto dentro de la lógica de asignación de 
.,_.e: , : :.-·recursos para la inversión, la producción y el consumo, que son fuerzas importantes que orientan nuestra 
'r/•-· .- :, !-:relación ;_con· la: natu-raleza: La idea del capital ecológico puede facilitar la · funCionalización de nuevas 
.,..,:. · ;. ·:relaciones conceptuales, institucionálesy prácticas entre el aparato productivo y el medio.ainbiente . 

.. . ,.. · · La riqueia e1:9lógiea de la nación ofrece funciones vitales que pueden identificarse como una corriente de · · 
·:·,bienes y servicios ambientales, en donde se incluyen, entre otros, los siguientes'· · · 

· · · ,_: •·" hábitat para especies de flora y fauna ,. -~ ·. :, ., . · 
: .. •. regulación en la composición química de la atmósfera · :·,. · 
·. • ·regulación del clima·. · . · 

_ .... ~ ~:;:.• ,., protección de cuencas .. -. ; : · J :~·: .. : • • •• ·.- ~- -: • -~~ : • 

·~: ~:/·~~;.:,gt~~~g~Y .;~~:~m·e~t~ ~:~.~~u.:~ s:~~~:~~a1:~!~u.:~~:~f~a:~ ·. ,_ 3.::. .· . _ :· . 
. ·: ~ ~..:..::.• ~' protecaón .contra la erosaón y control de sedament~s ... ~ -:: .: ~ . 1 •. !.H · ': .· ..... ,_. · · ~ · -~- ~ 
·-i·-~.:-. generación de biomasa Y .de nutrientes para acttvim.des ·produdivás /· •',:;~ · · .. '· · .. __ ;:~- ···- --

... · : '~,.;,.control biÓiógico_de plagas y enfermedades . ';• .. ···:-;" '·. '-' · .: . : , ·'_-¡:~-. · . · '':_:f.:; 
·'_ ·. • :.;.m~nteninrierrto de !a diversidad biológica y del patoimonio genético de'la nación 
:_ ·. !• • .. funcioneS produdiVéiS diredaS er) téf'!'T.ir.CS dP.·rer,ureos y mi.='tena~ primas 

.... 

·-~:~ .• · -recreación-y ~urismo., .. ~·,¡J..,-..__ · .· .. , : ;: : .:.~- .: .:~- :·.-. ·; · ~-· ._: _ : .. · · ·. ·-: .. :·: · .: · .. 
· '·' • .. ·valores escénicos y paisajlsticos. .... ·" '· ·. · · : .' ·, · .·:· ··. · .. · 

• ·campos para la investigación cientlfica y tecnológica.,.,._._ · 
.. • ~:1tinui1arl de procesos evolutiVos .. · . . 
. Los diferentes sectores de la socie:lad debe:1 reconocer-la importanci& vital de los ecosistemas na•ural.,s 

·. como patrimonio mundia; que •e debe respetar y proteger, por lo que deben asumrr la responsabilidad de 
invertir en el financiamiento de-sv conservación. Asegurar que se mantenga el caudal cie bienes y servicios 

_.,-ambientales ofrecido por los ecosistemas naturales conlleva cubrir rubros ineludibles de costo, entre los que 
·. ·" se pueden destacar: · · · · 
-·:• . ··costos de oportunidad de usos alternativos del territorio y sus recursos 

• · costos de resarcimiento o compensación a limitaciones o cambios en los derechos de propiedad, control, 
uso y acceso · · · 
• costos de transacción y negociación en el establecimiento de áreas n~turales protegidas y en su 
desarrollo institucional 
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• costos de manejo, administración y vigilancia 
• financiamiento a proyectos de ·uso. sustentable que tienen largos periodos de aprendizaje y maduración 

Eri este sent1do, uno de los retos más importantes que enfrenta la conservación de los ecosistemas 
naturales como capital ecológico, es avanzar hacia una verdadera economía de las áreas naturales, siendo · 
preciso asumirl~s en cierta forma como unidades productivas estratégicas, generadoras de una coriiente vital 
de beneficios sociales y patrimoniales que deben ser reconocidos y valorizados, y cuyo mantenimiento está 
sujeto a cubrir costos de inversión y de operación. 

El manejo del territorio y los procesos agrarios. 
Sobre el territorio nacional. su notable biogeografia y diversidad, han dejado huellas profundas procesos 

socioeconómicos ancestrales y recientes. la agricuHura ) la ganaderia han mediado. las transformaciones 
ambientales más importantes en México, constituyéndose con el tiempo en las actividades económicas con el 
impacto ambiental de mayor· alcance territorial. la ganaderla extensiva y la agricuHura itinerante de 
subsistencia, el crecimiento urbano desorganizado, y la aplicación de modelos tecnológicos poco apropiados. 
a la diversidad natural del pals, explican en gran medida la transformación a gran escala de ecosistemas, 
sobre todo en áreas tropicales. áridas y semiáridas, y con mayor intensidad a partir de la se¡;unda mitad del 
siglo XX, en el contexto de ciertas experiencias agrarias. proyectos regionales de desarrollo agropecuario, 
procesos de colonización formal e onformal, y de rápida expansión demográfica .. 

Estas expenencias y procesos hoy se reconocen como fuerza suQyacente a una deforestación 
extraordinariamente costosa en términos ecológicos y cuestionable en su redituabilidad social. La ausencia 
de oportunidades ante la destrucción .de los recursos naturales •. ha marcado la vida campesina, y provocado 
que la actividad empresarial en el sedar primario presente graves deficiencias. alimentando una competencia 
frecuentemente tensa por recursos naturales cada vez más escasos. 

Así, México ha sufrido una de las tasas de deforestación más attas del mundo, que se estiman entre 300 
mil y 1 millón de hectáreas anuales; un área forestal boscosa equivalente a entre una y tres veces al total del 
territorio de Tlaxcala. Nuestro país ha perdido más del 95% de sus bosques tropicales húmedos (incluyendo 
selvas perennifolias y bosques mesófilos), más de la mitad de sus bosques templados, y un porcentaje dificil 
de cuantificar de sus zonas áridas y desiertos naturales. pero· que sin duda rebasa a la mitad del acervo 
original Mención aparte merecen la desaparición de humedales. especialmente de manglares. que aunque 
su su~erficie es pequeña en relación a otros ecos!stemas. su productividad biológica lo~ hace altamente 
importantes. Estos han ido cediendo terreno a desmontes y rellenos para actividades agropecuarias, a 
proyectos de camaronicultura, y a alteraciones como resultado del desarrollo .. urbano. y de la creación d~ 
infraestructura. 

La pérdida de nuestros ecosistemas adq~iere m:~tíces aún mas preocupantes si reconocemos que la 
riqueza biótica de México esta lejos de ser adecuadamente comprendida o evah,;ada; el ejemplo más 

· releVante es el de los bosques tropicales, cuya diversidad y productividad n6 tienen paralelo; encierran t:l 
mavor patrimonio genético y el más grande tesom biológico det planeta. Sin embargo, son tremendamente 
frclgile!:. y difíciles de rec.onstituir; incluso, puede hablarse de no rSnov2bihdad, lo que pued~ implicar la 
pérdida irreversible de recursos y de especies .. 

Tales experiencias y.' procesos ·que ·explican la· eliminación y perturbación a gran escala de .los 
ecosistemas naturales del territorio nacional son. en buena parte, expresión de la peculiar configuración 

. institucional, jurídica y política que prevaleció .históricamente durante la época posrevolucionaria en el campo 
mex1cano.· · . · ·: ~ ··· · .. · - ··~~:~·.; · ·· · ·' 

Con las modificaciones realizadas ·en· 1992 ·al :Ártícúlo 27 constitucional ·y :a :la ·legislación agraria,-· se 
trasladan múltiples decisiones. antes· bajo control estatal, a los productores rurales o· que abre· nuevas. 
perspectivas a la generación de políticas de conservadóri y restauración ecológica. ·Ahora. en retrospectiva y 
como antecedente para una nueva política de conservación y aprovechamiento·sustentable, es necesario 
explorar algunas de sus circunstancias jurídicaS, institucionales y operativas de mayor poder explicativo. 

La tenencia de la t1erra en su modalidad de pequeña propiedad estuvo sujeta a usos predeterminados. Es 
decir, su extensión y exister.cia como tal (inafectable) dependía de que se cumpliera con el uso del suelo 
establecido en el certificado de innfectabilidad correspondiente. Las ·mayores extensiones ·quedaban 
consagradas a las peque~as propiedades ganaderao; que podían :tener hasta 50,000 hectáreas, 
dependiendo de los índices de agostadero.·.:.· . · : ·_. . - _ · · ·, • _, .. · . - · ·\.. · _ 

El sesgo pro-ganadero de éste, nuestro modelo terntorial. marcó el arranque del ontenso proceso de 
gan~derización del carnoo mexicano que ha sidO altamente res¡jonsat-te· de la deforestación masiva e 
impr.oduct;·,;:J<:l de las explotaciones. des!'quilibrios hid1ológicos, erosión y desertificación, desempleo rural y 
abatimiento en la producción de alimentos básicos. Los propietarios amparados por un certificado da 
inafectabilidad ganadera no podían hacer mejoras s!gnificativas a sus terrenos· para un uso intensivo o 
ecológ1co forestal, agrosilvicola o simplemente agrícola, si querían evitar el riesgo de perder sus fincas . 

.No existía la figura de inafectabilidad forestal; por el contrario, se promovía la afectabilidad de los predios 
r:on vegetac1ón natural o en proceso u~ reL.U¡jtla,::;(,n (ít::.~a:.:~:-::::1 e:ológica, rliriamns) Por tanto todo 
propietano sl?ntia la necesidad de desmontar sus t1erras sin poder hacer un aprovechafTliento silvicola 
sustentable y rac10nal. 

El predeterminar los usos del suelo para efectos de inafectabilidad é"graria contrave:-~ía prindpios 
ecológicos fundamentales. sobre todo en un territorio de enorme diversidad ecológica y biológica como el 
nuestro. Es decir. la conservación de la d1vers1dad y aprovechamiento máximo de la productividad natural de 
los ecosistemas requ1eren de un uso mUitiple e integrado, y de mantener la estructura y las relaciones 
basicas entre flora. fauna y elementos físicos: de lo contrario, simplemente se desestructuran y destruyen los 
ecos1stemas y en el mejor de los casos. se subutihzan. Esto es dramáticamente palpable en las zonas 
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tropicales, cuya increlble diversidad y gran fragilidad los hace sucumbir fácilmente ante practicas productivas 
homogeneizantes y extensivas (la ganadería extensiva y eJ monocultivo del maíz en laderas son los ejemplos 
más trágicos). : · . 
, El hecho que. los productores estuvieran sujetos a restricciones jurldicas éuya aplicación en la práctica 

tenia una elevada discrecionalidad política, contribuía a una atmósfera de incertidumbre. prop1cia para la 
prevalencia de aHas tasas de descuento en las decisiones, y por tanto de actüudes de corto plazo entre los 
productores, quienes trataban de obtener la máxima rentabilidad en el menor tiempo; el resultado era el 
abuso de los recursos naturales y el deterioro ecológico. 

En lo que respecta a los nudeos agrarios, los titulares de derechos los perdian ·si no trabajaban sus 
tierras durante dos años, lo que con frecuencia implicaba el desmonte forzado de las mismas. La debilidad en 
las relaciones de propiedad contribuía a la ausencia de un sentido sólido de responsabilidad hacia la tierra, 
que repercutía en actüudes de sobrexplotación y abuso de los ecosistemas y de obtención del máxif110. 
beneficio en el menor tiempo posible. sin importar los costos a largo plazo. · 

·un problema sustantivo del sistema agrario mexicano ha sido la indefinición en la tenencia de la tierra y . . 
en 'los derechos ·de propiedad. Por condiciones históricas y procesos sociales bien conocidos, durante 
décadas se ma_nifestaron confusiones derivadas de la sobreposición de planos y resoluCiones contradictorias,. 
empalme entre núcleos agrarios y propiedades individuales, y contradicciones en los linderos entre predios: 
con distmtos regímenes de tenencia . 
. ~·La indefinición·de derechos de propiedad de la tierra en el marco de una gran confusión y sobreposición 

de,titulos ha generado condiciones cercanas a una situación de libre Bt.."'Ceso virtual. En esas circunstancias 
no hay derechos sufici!'ntes de propiedad m de con.trol. sino sólo una relativa posesión y apropiación; ésta se 
establece a través de una relación física de control sobre el recurso, lo que favorece, por ejemplo, el saqueo;' 
las invasiones, los asentamientos irregulares. y los desmontes en señal de posesión. 
, .:. Ademas;. existían problemas en torno a la legislación de tierras ociosas. Estos terrenos eran objeto de 

denuncia para ser ocupados y habilitados productivamente de acuerdo a los procedimientos que señalaban 
la Ley correspondiente. Por si solo, este planteamiento era ecológicamente muy costoso. en cuanto que. en 
principio,· podía plantear el desmonte di~ predios que conservaran su cubierta vegetal orig1nal o en proceso 
natural de restauración ecológica. , 

·En general, cabe hacer mención de las ideas de frontera sobre el :territorio naciohaL que en su momento 
fueron un medio para afirmar y ejercer la soberanía sobre nuestro territorio, aumentar la producción y dar 
acceso a Ja tierra a quienes carecían de ella En el siglo pasado, a partir de la desamortización de los bienes 
del clero y c1e las comunidades indígenas, el gobierno entregó enormes superficies a compañías 
deslinda doras -eXlranjeras. y nacionales.- de lo cual surgió un notable acaparamiento en manes de pocos 
grandes · propietarios. La magnitud de las extensiones involucradas imp1d1ó su explotación total, 
permaneciendo grandes áreas que mantuvieron de manera integra sus ecosistemas. Sin embargo, despué~ 
de la Revolución se derogaron las leyes que amparaban a las empresas deshndadoras. Se publicó la Ley 
General <le Colonización que luego fue sustituida por la Ley Federal de Colonización en Hl46. En 1963 se 
derogó esta ley y la Comisió~ Nacional de Coloniza;:ión, quedando el Dep3rtamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización cvm::> responsable de este proceso. lodavía, en 1972 se promulgó un acu~:-do ;')residencial por. 
el que se·creaba la Comisión lntersecretarial de Colonización.Ejidal, encargada de elaborar y ejecutar planes 
regionales para la constitución y repoblación de asentamientos ejidales. · 

A partir de la segunda mitad de los años 30's, ante la falta de opciones, el modelo campesino de 
crecimiento se habif' Mantenicto durante siglos sin modificaciones importantes. Para esos años. la población 
rural había incrementado ~ustancialmente su tasa de crecimiento. En ese momento se configuró un notable 
patrón de dispersión, con el desplazamiento de campesinos a miles de lo~lidades convertidas en nuevos 
centros de población ejidal._ Si en 1921 habia 62 mil poblados con menos de 2,500 habitantes, para 1940 
sumaban ya 105 mil. · · 
. ::: _. Esta d1spersión ~e asocia a la polariZación económica en ciertas áreas de. desarrollo agropecuano y a la 
insuficiencia del aparato industrial para absorber a la población camp'!sina. al igual que con la política apraria 
de la época, cuando se intensificó el reparto y la colonización. Estas circunstancias conduJeron a. una 
ocupaciór. extensiva del. territorio nacional. que en su mayor parte. y salvo excepciones, se caractenza por 
problemas de disponibilidad de agua, terrenos ·sumamente accidentados y suelos frágiles. Esto, por un !ado 
echa .a andar.procesos. generalizados de.deforestaciófi, erosión.y deterioro ecológico, y por otro, implica 
difioJitades -~igr:ificativas para dotar a la ·población-de serviciOs básicos. · · 
-;-_._": · Eil este prOcesó; los terrenos .n"acionales fueron destina~os a ~nStituir y ampliar ejidos o _a establ~icer" 
-~uevos c.:entros ~e ;>oblación ejidal. No se consideró m2ntene!" resef\J;Js territoriales para fines de protección 
·ecológica, y _los terrenos nacionales sú h&;-J agote:: :lo en términos ;xá::ticc~. Su extensión hoy e:1 Cía e!: :nl!'J' 

·----pequeña (tal ve>. del orden de algunos cientos de miles de hectáreas, incluyendo baldlos), lo que en un 
territorio de 200 millones de hectáreas, como el nuestro, es apenas perceptible y no permite llevar a cabo una 
auténtica regulación del uso suelo. . 
· AunquP. IR cnloni7.~ci6~ formal na tenmnado, la colonizé:lción informal pHlSiyuc. al m;grar miles de . 
campes1nos de tierras altas y de áreas con. altas presiones demogrilficas, hacia tierras tropicales de Chiapas. 
Campeche, CU1nta11a r..oo y ellstmo de Tehuantepec. prinCipalmente,- asiento de las Ultimas selvas altas y 
medianas · 

Por últ1mo. es necesario decir que la config~ración jurídica del sistema agrario obstaculizaba y aun 
imped1a que diferentes sectores sociales invirtieran recursos en la conServación a través de la compra de 
t1erras y de contratos a largo plazo con propietarios. lo cual en otros paises ha representado un instrumento 
muy Importante de conservacion. 

{ContinUa en la Segunda Sección} 
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515136 
515137 
515136 

515139 
515140 
515141 
515142 
515143 

515144 
515145 

,. 515146 

. 515147 
515148 
515149 
515150 
515151 
515152 

515153 
515155 

515156 
515157 

005151 

515201 
515202 

005152 

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 
ARTICULOS DE COMPUTACION 
ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y 
.REFRIGERACION 
GASTOS Y UTILES DE ASEO 
CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES 
OTRAS PUBLICACIONES 
SERVICIOS BANCARIOS 
LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS 
.COMPUTACIONALES .. ·:· •· ··· · 

'· .· . ~ . 
MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS · •. . ..... ··.-.,.,o··. 
GRUAS • ·.·.· · 
RENTA DE LOCALES PARA.OFICINAS · · . .. · 
RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO 
RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO 
RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
IMPUESTOS ESTATALES SOBRE NOMINAS • 
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL 
.IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
AP,ORTACIONES AL S.A.R. . . . . 
DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES 
.DIVERSAS 
MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS 
MUSICA AMBIENTAL 

TOTAL 

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS 
DEL REASEGURO TOMADO 

DE INSTITUCIONES DEL PAIS 
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO 

TOTAL 

PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR 
REASEGURO CEDIDO, SEGURO DIRECTO 

··:.·
' ... ·.·.-

. ::. 

. --~ '. -. 

~15301 A INSTITUCIONES o'EL PAIS 
515302 . . A !NSTITIJCICNES DEL EXTRA,NJERO 

005153 

515401 
515402 

005154 

TOTAL 

PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR 
REASEGURO CEDIDO, REASEGURO TOMADO 

A INSTITUCIONES DEL PAIS 
A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO _,,..., .. - .-. - . '.-
TOTAL 

" ; 

INTERESES FOR Di\/IDENDOS Y CUPONES 
EN ADMINISTR~CICN 

' .. 

•• 

(Primera Sección) 
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515501 
515502 

POR DIVIDENDOS ... , . -.... ' ·-.~ 

005155 

005156 

524101 
524102 

005241 

POR CUPONES EN DEPOSITO 

TOTAL 

GASTOS DE SANATORIOS Y TALLERES 

SINIESTROS RECUPeRADOS POR REASEGURO 
CEDIDO. SEGURO DIRECTO 

DE INSTITUCIONES DEL PAIS 
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO 

TOTAL 
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9. EL DESAFÍO AMBIENTAL* ,,. " ,. ' h! .. ,-
~; . ' 

Ignacy Sachs 
., l.': ... 

, 1 ,,·¡,' 

LA "REVOI.UCIÓN AMBIENTAL" (Nicholson, G se pro~ujo du.;~:e·t· 'i_•-; ¡~ ... 
nños sesenta. La ec~, que hasta entonces habla sido una discipliha '··~~· -~:, 
cuasiesolérica¡;;;rteneciente al iml!it~t<!~ la~ ci!:ru:ias.f'!e-la llida,'car·'·- '' -.· · 
tó la alención del público en general. lnclusc. se convirtió en fundamenlj' 1 •• • • 

cientificista, si no es que científico, de la ideología ~cologist~ o' VerdJ ':. ·. -' 
(Bolkin, 1990), en combinación con el d~sconlenlo 'gene~ádó' por _rL'.·'. · ·· 
deterioro de la cal ida!! ~~_yjªª (les dégtits du progres) y e!~n~~Ttiiien.-, _ _,' 

-ro de- un sentimiento religios3-~1acia la nolur~l~za _c01;no. reacción ~le ' 
. ~~!1 mui,ao·que.pa~ecía cada vez más~~f!~J·~+ ·. , . ;; ,; .,·.,. > ,·~¡->~1:~_;. ~-. 

Esta vez, el antiguo Fantasma malthus1ano del M<¡lamlenlo de,)as, rt•; .,~:--,•;' . 
servas alimenticias (Y, .~or extensi~n~ d.e otro~ reC~~o~ natur~les!·.c.~.~.l~~. r:;¡~r. :~ 
resultado de la explosaon demograf1ca, se combtno con la conciencia ...... ... ;..._-: 

' · • · ' ·~t 'u • • .: • • l ')'' •' 1 ' 
de que la capacidad dt! la naturaleza de LC~uar como desagüe también 1 "i"' ·. 

' ' i l • • t • • • • t "" .• 
era limitada. Según The Limlrs ofGrowrh (Meadows el a/_, 1972), H:.-,-1·':· 

· l1bro de mayor ·influencia qÚe ;-~- eSCrib.ió siglJiendo ~sla perspe'c'tivrá:) ,.: ;, 
solicitud del Club de Roma, la humanidad s~ dirige liaéia el des¿Jjf/1',:!/-: .. 

a ~cnos de que. s~ aleje ráp~?a Y .. rnarc~ci:.lt.~e~te1:~e ~~ ,B,~.iu~j,"~\!~~~l~~\;\:; 
oncntado al crccumcnto, la uruca y cruel opc1011 que quedara dculto de· ,. '. :. 

• • ., ' ' •• 1• :·.~ ' \ ~ • t ",....,..¡¡..."" . .._. 
unas cuantas decadas sera entre la muerte por tnan1c1on o la muerte p(•t ::. 
exceso de conlaminación (Forrester, 1971; Cole er a,l., 1973¡:'.,'·'}-f;>.;•'- :'.( 

Es1a nueva ola de pesimismo se presenló eri unaépo~a.'eri qiíi{¡i"i;/···;' 
valecia el oplimismo tecnológico, 1~ compel<ncia énire los7dos·prin~.i:··:
p>les sislemas >ociopolíticos -el capilalis1i10 moder~dó po~ eiiEgiad.i' ' · 
benefaclor y el "socialismo real"- parecfr juzgarse en tÚmino_s de SIÍ 

capacidad para sostener un gra11 crec~miento econónliC~~t'Y ·lás es¡)(·· 
ranzas creadas por la descolonización inspirnban optiniis1n'o ie'siiécio J 
la emancipación y a la modernización de los pdíses recién 'indeperl· 
dizados. ¿Cómo puede explicarse esta paradoja? La concierlcia ec<•-.' 
lógica y los movimientos verdes se originaror, en tas· ioriaS más ricas 
de nuestro planeta, como reacción contra los exceso·s~deJ:optimiSrnO 
ilimitado que hacia proyecciones de varios siglos sin considerar con 
seriedad los límites tanto naturales como sociales del crecimiento 

• Capihdo escrito en 1991 anlcs de la Conferencia de ta' OrgaJuz.acio~l de las Naciones 
UnifLts wbre Mcd.o Ambienlc '1 DcSiirollo, qur. se llevó i cabo enRio de Janeiro tUjlutio .le 
t992. 

. ..... 
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(Hirsch, 1977) y su~· ~tist.,; ecológicos. Un ejemplo que resume esta 
actitud son las obras de Hennan Kahn, p.>r lo menos tan populares 
como los infonnes del Club de Roma, y sus proyecciones cubrfan un 
lapso de dos siglos.(K~hn et al., 1976). Berry (1974) las extendió a diez 
tnil atios, eliminando el temer del agotamiento de los recursos al suge
rir que ,rste problema se su¡.erarla mediante la colonización de o! tos 
pl:onetas. El optimismo tecnológico también era articulo de fe rnirc los 
ln:orxistas (Kuznetsov, 1969; Richta, 1974). · 

Sin embargo, las experiencias cotidiall8S de las personas que vivlan 
en las r_egiones in~ustrinlizadas eran mL•y distintas: la mbanización )'el 
ct•,cirnienió:tenomenal de las industrias creaban muchos inconvenien-

....... 1 •"•!' .... ,. ' q! ' • ' ' ' 

tr!.: la contaminación sumnm•nte dañina e incluso desastres (los rle Mi-
. uarn~Ii1~~~r.~p •. Thre~ Mil e lslani:l Y,<:;hem~b~l sir~iero/1 pota desper

.. lar las concrencias), las condiciones de ltabnJo Insalubres, la esci'scz de 
• ,-1 ,_, "ll 1 ; •• ; • ~ ·.. lt • ' • ' • . 

.. ·vt~~lendn pubhca, el aglomennmento en los medtos mastvos d(' ltans-
~,f:;~;.t~/í~!PrOI~f~~~~-jó~ ~~!'.al'!toinóvil,y, sobre todo, la incnpncidad de 
'5\l~)~ .. ~~.'Jó~ prOblem'as dt: Já p<'br.eza; )a exclusióñ social} 1a Sf'grega· 

· .. : ··"'"ck·.~~~é~P~ci~l,':a p4!Sat de ~ih úecimient'o sin precedente-s ciel PNn. El 
·' ~.cri:cimiento económico mal dirigido y mnl distribuido no dio corno 
:- óe'!!iia~p_..el m~jorálnientó. Je la calidMM vid~ para segmentos sirni
·-~ fkaii:,:,'o~ 'de 'tas ~Ociedad~s industrialés, a pesar de que su est;indar de 

• • • •' r , •• • • • r' 
· .>·id.a !!1-.~t~ri~l, medido segt"IO eii'Nn per capita, cre-ció. . 

'· Esio. nos lleva 8 interrelodonor el medio ambiente y el desarrollo. 
. -:. 1 ~ IT! .):· r.~llrm'os qu~ el giganh: sc:1 crecimiento de la procitlcción tníltcrbl 
'.'·":~.á J'•~r;¡;·~lc lA RcyoJu'~i9n iudustrinl imp!jcó una incorporación cleprcfb-, 
· _ / dor~' y'}~:ista ·ahÓfa'1~f!· ~fa~.•':'edida inex?ticoda d~l cop!tat ,de In n~tura-· 
·.. lr:·a que degrado los ststernas que sustentan la vida (arre, agua, tierras 

..- :,~s~u~s). Ca~ ~Ondicioncs mismas d~ la vida lu!mana en nuestro 
:, .. Íll<lfleta csl~n rlr~eri~zadas nn sól~,p~r 'as posibilidad~s de un holoc:ws-

!1/n~tclcar .. sino fafTJbi~n por el cn!entílllliento"-globíll de '" t~tmó;,fcra 
· "df''Jido principalménte por el uso excesivo de combustibles fósiles y 

.. - por la' destrucción ma'siva d• Íos bosques. Además, la negligencia en la 
. ;_- ... di~.pqs,ic;iÓt~ .dC, !~s .dfspcr~!i_cios conStituye una poc!rrosn t~mrna zn con-

lr:-t el rnedio ambiente. : 
.. · · 'p'6'r olro lado, tre·s· déc~cbs de desarrollo, t"n gran mrdidn retórico, 

' 
i,. 

· il,;.~pic;Í~do Ílor las Nacion~s Unidas no sirvieron de mucho pt~ra supe
r:n ·la brc~h:-~ ~ntre los prdses ) poblacion('s tninotitarius ricos y los 
dt ná~.-L~s pr~porcionrs,d~· consumo de cereales rc~_capita t'll el Nor
.!1: tPpre"cntan 2.9 veces las drl Sut, de Ciltne 5. 7 ·:ccrs, de kche 8. r 
,.t,':••s, dt• hi;•rtn ~- acrro 1 ().0 \'t'CC'S, dr !'tllductn~ qnftnicns !O .. ' ,-.~cr:-;, 

d:· nwlnlcs :20 6 vrcrs y de tlulomóviks 2.'.6 vrn'5. El c0nsn1no r,-r 
·· .;·:rT!i di' t.('llll'usliblcs lfrp1idns C'll rl NJtiC' C'S 0.8 \'!'(t"; Tll:,:.nr, ~· d d·· 

. .. ~ 
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electricidad 1 3.4 veces mayor que el del Sur. Sus participaciones res
pectivas de emisiones globales de bióxido de carbono ptr capita son 
aproximadamente de 8: l. . 

Ante estas circunstancias; podrfa argumentarse que· el desarrollo 
pasado, que en su mayor parte se centró en el Norte, ha ejercido tal' 
presión en la capa CÍo lad de sustento del pla11eta que no hay espacio para 
los recién llegados. Onda la trn¡·ectoria de liSO intensivo de recursos y 
daños al modio ambiente que han seguido los paises industrializodos 
-al igual que Taiwnn y Corea, que a menudo se presentnn como 
modelos para el Tercer ~tundo-, el p)mreta_se,_dcrrutnbarla_si estos 
modelos se er.tendieran al resto del ñWndo, es decir, si todos los pobres
de! mundo se v61Viéran·ficOS en ei sentido que le da-aCtualmente :1 este 
iénnino !:1 minorfa· riCa: 

1. EI.I'RIMER nm_~T~_DLI~MJ'Ili_nAMIIIENTE 
Y IJI:SARilOLf.l) ----. 

J.., ConfetellCÍo de las Nociones Unidas sob"'-C,t Medio Ambienie Hu
I nano que ~:e llevó n cabo en E._~~-<:~h~?-~~1972 .¡ntentó trazar t~ll curso 
intcnnedio entre dos puntos '('Je vistn extremoS y todavfa de gran mnurn
cia: el esttrchamente económico y el incoudicionahnente ecologico. 

Los partidarios del enfoque que ftbogalm por ··et cre-cimiento prime
ro" ¡,finnab;m que lns otms dimensiones dt>l desarrollo se resolverían 
dP lnrtner:1 nnl0nolll<l por rl "rf<'clo el!' petnu·;-~bitid:ui" de un crrcimif'n
IP r:ípido o que sP podrf:m niC'IldC't con tm•jores condiciones una vrz 
q11f' C"l·pílfs de que se trate alcnnr.ílra un Pt-Jil pcr en pita mucho tna; or. 
Er.!f~ cnf•Jque todílvfa se puedr encontrar en los debates acrrca del 
modo dr enfrentar el "cambio global". Con base rn un análisis contro
vrrtido de co~tos y beneficios, Nordhaus ( 1990), por citar el cje111plo 
ln;ís cx.tn·mo, abo_!!í't por pospo11er bs mrdid<ts encaminadas a redncir 
PI ''pfeclo itl\'cln:ulero" h:-~st;1 qnc t~ltwligro L ·que \'rtdadcrnmenlf'" flll1'S· 
Ira pner1íl . 

En el olrr:o extremo se r.ncnnlrilhan Jos pruti~l;aios de la tasíl cero 
dt• crccirnif'nlo. Alguncs .:'lplicabnn este CllflCt•plo sólo a la pob!Jcion. 
Otro~ lo rxlrnrlí<lll lnnto l1 ,, rohlctción C0111Q al crecimiento lní'tktial, 
y ;-¡finnnhau que d verdad1·ro desnrrollo ~·~ del,cria ccntmr rn IPs <~s· 
1wctes Ctlí't 1 il ni i v0s l'fl lugrtt rlr los cwmtit:t r 1 ~·os (\ rnse una formu he ión 
actu:di7.í1da de cslt• :ngHIIIC'Ilto, que insislt' l'll 1;, nccrsidad de tecoiJs· 
lruir ~1 c:-.pil:tl ll:ll!lríil en lup_:1r dC" rxp:llldir PI c:1pital hecho p¡,¡· el 
!J,,,.¡I,r,~ cPill" pti('ridad dt• it,,·cr~i~·lll, •'11 f"J;d), \1)91 ). J:n su·; fpnnub 

,_¡tllll'S 111as l'"<.lrrlll:'l!==. l0s drf,.n~:nrcs dt'llin dt•l rH·cimi~nto exi_ei:111l:1 
''d•·::indt~·.!ri-.li?:-~ri··n" di' lr·~: p:·Í".t'<, tiCt'~: · h 111' lndu·~lri:-~li7:l•'it 1 11 d·· 
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los poOres; estos últimos podrían servir mientras tauto como rcscrv:1 
recreativa y cuhural parad resto del mundo (Ehrlich, 1972). 

l. La comroversia respecto a la población 

El argumento demogr:ifico desempeñó un papel imporlanle en los 
debates a fines de los años sesenta y principios de los setenta, aunque 
a esta afirmación tienen que agregarse tres comentarios. En primer 
lugar, en contraste con las nociones más extendidas, un recorte en las 
cifras de "no consumidores" no reducir8 en gran medida las presiones 
en relación con los recursos y el medio ambiente. Esta idea fue muy 
bien expresada por Barry Commoner ( 1971) y hoy di a la reconocen in
cluso los Ehrlich en su obra más reciente (1990). El efecto ambiental 
es una función de la poblución, su riqueza (I'Nll per capila) y la tecno
logía empleada: efecto ambiental - población x riqueza x t~cnologia. 

Si lomamos como representación de la riqueza y de la lecnologia el 
consumo per capita de energ(a comercial: 

Un bebé nacido en los Estados Unidos representa el doble del efecto 
destructivo en los ecosish"mas de la Tierra y los servicios que éstos prcstm 
respecto a uno nac¡do en Suecia, el triple que uno nacido ~:n llalia, trece \'t."Ccs 

lo que uno nacido en el Brasil. 35 veces lo 4ue uno nacido en la India, 140 
veces lo que' uno nacido en Bangladesh o Kenia y 280 veces lo que uno 
nacido en Chad, Ruanda, HaiU o Nepal (Ehrilch, 1990, p. 13~). 

Si se observa desde el ángulo del consumo de recursos, el proble
ma poblacional es en esencia un problema de las personas ricas (donde 
sea que se encuenlren) y de los paises ricos. Además, la ecuación de 
Conunoner mueslra claramente que el efeclo "inbiental se puede redu· 
cir actuando en las olras dos variables. Así ~"Jes, los eslilos de vida, 
pautas de consumo y lecuolog(as del N'ode y ias regiones ricas dd Sur 
deberian ocupar nueslra atención, sin subestimar las dificultades dt! lo
grar resultados significativos en la aulolimitación voluntaria del creci
miento del consumo malerial por parte de la .. IJ!inoria rica. 

En segundo lugar, las polllicas dirigidasal_conlrol natal en los pai
ses del Tercer Mundo, por muy deseables que puedan ser para reducir 
la tasa de crecimienlo poblacional, muy probablemente resultarán ilu
sorias si no forman parle de un paquete de desarrollo social que incluya 
la educación de las mujeres, políticas eficaces de salud pública que den 
como resullado una reducción en la morlalidad infanlil, acceso a ali
mentos subsidiados, racionados o dislribuidos ·para quienes no pueden 
adquirir una porción mínima, y cierta prolección para la vejez. 

Los estudios de Kerala realizados por Raj el al. (1975) y de Sri 
l 
• 
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Lanka por Panikhar el al. (1984) docum,nlaron que es factible log:Jr 
importantes avances sociales en regione.'> muy pobres. La misma con· 
clusión puede extraerse de las experienchs de China.' En términos más 
generales, es posible argumentar que los países en desarrollo no tie11en · f · 
que repelir la secuencia histórica que siguieron los paises induslriali.a- o 

dos, donde la preocupación por el bienestar surgió en una etapa ann: · , , 
zada del desarrollo. Esla secuencia puede invertirse siempre y cuando 
se capacilen los recursos humanos adecuados (personal paramédjéo¡ . :·. 
maeslros de escuelas primarias, elcéleta), se elijari lecnicas de pr<fta- ' · ··, 
ción de servicios con un gran conlenido de mano de obra, y la inve,;ti- . 
gación se dirija hacia técnicas y práctica:; modernas pero económicasí 
preventivas y tera)'éuticas, como lo muestra la UNICEF (vease un an;ili- ·. 
sis teórico en Sachs, 1971). ;···ti 11 ~ ',.,,. ,-:~ ¡ • 1. · 

En contraste, las experiencias de la In.Jia demuesti-an que la apli•;a-, 
ción (algunas veces forzosa) del control natal no lleva muy lejos mi~ri-. · , 
tras no existan las condiciones contextu.tles más a~plias que hemos · 1 

•; . ~ .. 
esbozado aquf. Y aunque no puede negar.e el efecto de la urbanizaciÓn 
para reducir la fertilidad, los costos sociales concomitantes de las .:, ~~· 
migraciones masivas de refugiados rur;¡les: a las zonas de miseria· ~ · · 
urbanas pm•dcn resultar en verdad alto~ (Gowariker, 1992). : 1 ,,. t; i:t, ~ · 

En tercer lugar, la mala di•lribución espacial, de la poulación-dcl .-; ;.\-, 
mundo plantea un problema al menos tan gra.v.e como las tasas dl!j~te; ~·1 ., • 

cimiento demográfico. Esla observación se aplica por iguala la~ ~pi.!as~.: ;. 
rurales y urbanas. Algunas r~giones rurales albergan.p~blacionef'!u~ . . ,~,:" 
claramente superan su capacidad, Otras, por .lo contrano, no c.u~ntan : . 
con la densidad mínima que se requiere ¡·ara la aplicación de. pgliW~s ': _. ;· 
sociales de salud y educación ,;ignificalivas .. Menos de 1~ mitac:1,9_e!)4 ;,·-. 
población rural del mundo tiene acceso au.n c~idado básic'?. ~~ ~~-~~h.!.9:. · '; 
La mitad de las mujeres mayores de quince a1ios que_ viv;n,_eri"~'?!•as 
rurales son analfabetas. En la mayoría de los paises en "desarrollo: :los': 
habitanles del campo ganan pcr lo común entre 25 y 50% .m~nos que·. 
quienes habitan en ciudades. Tres cuartas partes dé ·1osp~bre~,del Sur 
viven en zonas ecológicamenle frágiles. Para ~obrevivir, ·~Óbrexplotan . · 
los recursos naturales a los que tienen un acceso muy limitado. El 11ti·· 

mero de refugiados por c~usas .ambientales se calc!JI,a: ~n :1.4 Ínillooes 
de personas. ,. ;.., ... 

La situación resulla en parlioular dramática en el África al sur del 
Sahara. La morlalidad entre menores de cinco años ~s lodav(a de 178 
muertes por cada mil niños nacidos vivos. Casi do~ ie,rcdras parl~s de 
la población carecen de agua potable SP.gura, 18 "!i!lones padecen la 
enfem1edad del sueño, y la malariá mala a cientos,de miles de niños 
cada año (PNUD, 1990). · · ' · · ·· · · " ' · · · 
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· Sin embargo, el desafio social y ami>iental más drástico en términos 
de la calidad de vida que enfrentan miles de millones de personas es la 
explosión urbana .• Las ciudades del Tercer Mundo aún se expanden 
como resultado del éxodo rural masivo. Son tan atractivas como las 
"loterfas de la vida", pues r<rmiten una movilidad social ascendente 
pnra los pocos que tienen suerte, o tol ve~ pora sus hijos, y tarnbién son 
sitios d()nde todavfa hay co"as ("pan y circo", pero tarnbién escuelas, 
h<>spitales.y·empleo para algunos). Según cálculos de las Nociones 
Unidas; la población urbaM del Sur crecerá de mil a 2 mil millones 
entre1 1 ~80 y. el año 2000 y se duplicará nuevamente en 25 afws paro 
alcanzar los 4 mil millones de habitantes en el atio 2025. ¿Cuántos de 

· eiÍoslse •Verán condenados a vivir en zonas urbanas miserables, pade
CÍ•m<!o doblemente por la contaminación de la pobreza y la contamina
CÍ•;Íl generoda por la riqueza de otros, que tal vez ayuden a producir, 
AUnque reciban muy pocos de sus beneficios? Según Hardoy el al. 
( 1 ']90), 600 millones de habitantes urbanos se ven expuestos a riesgos 

· rnuY graves contra la salud Jebido a deficiencias en el rtbaslo dr agu:-~, 
salubridad, drenaje y eliminación de los desperdicios habitacionales. 
··'Sin llegar a ser tan dramática, la siluación en muchas ciudades del 

'..- Norte•-y ciertamente en la Europa Oriental- eslá muy lejos de ser 
~:ttisf~ctoria tanto desde el punto de vista social como a!Jlbicntal. Lils 
infrarsltucturns urbanas hnn pasado a ser obsolrtas. Se re-quie-ren in
\'rtsioncs colosales para modernizadas y ampliarles, o incluso para su 
re~Jatación. Prevalecen las zonas de miseria. No se han superado ni la 
exclusión social ni la· segregación esp•cial. En vnrias ciudades estadu
ni.Jenses los centros urbanos abanrlonados por las poblacionrs ricas se 
han tronsformado en ghmos social y económicamente afligidos, donde 
habitan las minorfas sociales. La exclusión social también es cada vez 

. : m:is marcada en las ciudades europeas, lo que origina conniclos racia
le", religiosos y étnicos. 
··· De nhl la r;ecesidad de otc·r¡:at gran importancia en la agenda am
biental a los temas de h:ibitabilidad en los aglomeraciones urbanos, de 
riu~vas configuraciones urbnnas y rurales y, también, de las migracio
nes organizadas de las zonos en las que la densidad d.e la población 
claralncntr supera su cap:1cidad hacia lugares c¡ue todavía puedan ab-

. ~orbef. a los recién llegados. Los primeros dos punlos tienen un elemt>n-
10 itnpott:mlc relnciomulo con la cienr.ia y la tecnologfn, mirnlrns C]ll{' 

. el tctc('tO es eminentemente polftico y ético, pues prest.pone In dispu
sh iOn de recibir a pers~nas extranjl'ras en el propio territorio. No pue
clt- planlrr~rsr rn ténninos objetivos. 

Esfo ocurre en particulrtr porque l:t evílluaci6n dC' In cnpncidnd de 
.:tt:;tt~lltP t•s l"ll sf un tcnm snbj,·tivn y de !!r:111df's cPnlrovcr:.ias. En 
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1 
un estudio preparado para la Sociedad Conservacionista (Conserver 
Society) del Canadá, Ooldstriith (1974) afirma que ese pafs ya está 
sobrepoblado. En contraste, al pedir "más inmigrantes, por favor" para 
alcanzar una población de 40 millones, sus crfticos argumentaron que 
si 10% del territorio habitable del Canadá tuviera la densidad de po
blación de los Paises Bajos, ese pafs superarla los 400 millones de 
habitantes. 

Aunque el concepto "capacidad de sustento" es útil en cuanto a que 
nos rec\rerda la existencia de limites externos, no puede cuantificarse 
de una sola vez, pues tanto el patrón de demanda de bienes producidos 
como la capacidad tecnológica de producir más destruyendo menos 
muy probablemente se modifiquen con el tiempo . .Tricart y Killian 
( 1979) han utilizado el mismo argumento para cuestionar el concepto 
de la "vocación agrfcola" de diferentes terrenos que se usa ampliamen
te en la cartograffa. El único enfoque objelivo es enumerar las limita
ciones ffsicns qm• podrfnn snpcmtse rnedinnte nuevas tecnologfas. 

2. El juego de la armonización 

El "curso medio" que se sugirio en la Conferencia de las Naciones 
Unicbs ~obre el Med:<~ Amo!~nle Humano en Estocolrno en 1972 
consistfa en reafinnar la necPsirlad d{" un m:1yor crecimiento con equi
dar!, e incorporaba ex~·l!:itamcnte la preocupación por el medio am
biente como una dimensión del desarrollo concebido como un juego de 
suma positiva con la notnraleza. De ahf el desafio de aplicar sinlllli:Í· 
neamente a la noción del desarrollo los siguientes tres crilerios: 

a) Equidad en la formulación de los objetivos sociales del desarro
llo, como un imperativo ético que expresa la solidaridad sincronizada 
con todos Jos actuales viajeros en la nave espncial llamada Tierra. 

h) Pmdrncia ecológica, como postulado ético de la solidaridad con 
los futuros viajeros y, también, corno medio para mejorar la calidnd de 
vida actual. 

e) Eficiencia económica, decisiva para utilizar adecuadamenle los 
recursos humanos y materiales desde el punto de vista macrosocial, es 
decir, tomando en consideración los costos sociales y ecológicos qur 
se han extem~do hasta ahorA. 

Puesto f]IIC este último el itcrio no coincide de rnnnern nntural con b 
rentnbilidnd tnicroec"an6mica de las empresas. de ahf se desprende que 
las estrategias del ecodesarrollo -ténnino que expresa en una sola 
pnl<lhra las l'strategias socialn~ente equitativas, ambientalmente vi<lblcs 
y econótniramentc eficientes (Sochs, 197~ y 1980)- no pueden apli
cnrsC' en 11110 rconnmln de- nwtc:tdo puríl Rl"r¡llil'rcn 1111 conj11nlu dl' 

..... --t 
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r~gulaciones a cargo del Estttdo dentro dd marco más amplio di! las 
"economías mixtas". Tinbergen y Hueting ( 1991) serialau de nraneta 
acertada que los precios del tnercado t!nvian señal~s incorreci::JS de un 
éxito económico sostenible que oculta la destrucción :lJnbiental. "Si los 
efectos secundarios colectivos (ext~malidades) son considerables e 
imporlanll'S, la doctrinA clásica de los lh!ncficios del libre colnt:rc.:io 
sencillamente pasa a SI!T impt~rtinente como dir~clriz para las polilica.:i 
económicas'' (Haavehno y Hansen, 1991). 

Los neolibetales interpretan el colapso de las econonlÍas controla
das de Europa Oriental como prueba a contrario de la excelt:"ncia Jd 
modelo de libre mercado irrt•$lricto. Sin embargo, cuando falb el gc
biemo, ¿logrará el mercado mejores resultado~? La bien argu111cntada 
respuesta de Barry Les ter ( 1991) a es la pregunta muestra que no nece
sariamente es así, incluso en tem1inos de eficiencia productiva, por no 
señalar que los defensores dd libre mercado relegan las consideracio
nes de equidad a un segundo plano en <1 paradigma dd desarrollo (lle
lleiner, 1989), mientras que la equidad y la eficiencia deberían ser obje
tivos complementarios y no en conflicto (Slreclcn, 1988). Toye (1987) 
pvstula con razón un análisis pragmático caso por caso de lo que resulta 
m:is costoso: ¿la imperfección del Estado o la falla dd mercado? Las 
vnriables en este juego de annonizaci.ón.se sitúan en la ofert<~ y la Jl!
m<~nda, así como en la ubicución de las u~tividaJes productivas. 

a) Dema11da. La variabl~ Jná.!" decisiva en este''caso, pero allnisJuo 
tiempo la que resulta pollticamente m:is dificil de manejar, es la pau· 
ta de consumo que refleja el estilo de desarroll~: El ahorro de recur· 
sos mediante el manejo de la demanda i111plica Üua d~ ltJs siguientes 
solucioues: 

i) El ahorro de recursos nwdianle una mayor disciplina por parte d•! 
los consumidores, la moden1ización de la vivienda existente para me
jorar su eficiencia en el uso de energía, la programación d~ actividades 
para reducir las horas pico y, sobre todo,la mejor organización del ci· 
el o de producción y distribución. Hasta el punto en que los recursos 
que se ahorran de esta manera y mediante un mejor mantenimiento de 
equipos y estructuras pueden considerarse ··reservas parad desarrollo" 
(Sachs, 1987) y consliluyen una fuenle importante de "crecimiento sin 
inversión" (Kalecki, 1972). .' 

ii) La reducción de los eslándares de consum'o según lo:> plantean 
quienes postulan la "simplicidad voluntaria" y ei autocontrol (lngels
tom y BackStrand, 1975). 

lii) La aceptación de sustituciones más o menos amplias entre con
sumo material y no material: menos bienes y más servicios o, en una 
versión más radical, menos tiempo invertido en actividades económi· 

' . 
• 1 ~ • 1 

.................. "' ¡,· . ,,,. ' 
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cas oricnt;~d;~s al mercado y más en acti\ icbdes no econOini(·aS o en 
producción nlaterial a pequeña escala para autocorisumo, más benigna ' i 

para el medio ambienlt (Illich, 1978; Gorz, 1992; Sachs, 1987). 
i~·) El cambio de automóviles individ:.~ales a sistemas de transporte 

masivo o Liciclctas o ~¡ucvos tipos de vchkulos benignos parad mcJio 
ambiente, co1110 pequci1os automóviles eléc~ricos. · " ·" ·.--. 

v) La reduccióÍI ele la demanda de transforte intraurbano mi!diautc·: · ,;¡·,; 
la replaneació~ de las ciudade~ (en lugar d~ la división !~adicional por

1

1 t::: .: 
zonas, que la Vlvtenda, el trabajo, el comercio y el.esparcumento se en- ·. ' < 
cucntrcn a una distancia que sea posible'rec:>rr~r a pie). ·' : ¡ ,;:\ 

\'i) La reducción de la demanda de transp-:>rte para larias "Uistanci:is:·· :1,. ,,¡ !~ 
integrando mejor las economías locales, re~iOnale"s y'nacionales, una'! .. ,, 
mnyor selectividad en el comercio exterior lsin caer eri la trampa ·~ie l~t · · '• .. 
autarqLIÍa) y, hasta donde sea posible, la sustitución de) transporte p:jra ·.
fines profesi•>nales (aunque no el turlstico) por comunicación. · . : ..... ·;, ''-

Aunque, como ya mencionamos, los obstáculos se encontrar<in' ~~~·el , .. ., . · 
:imbito poli rico, mucho dependerá tambiéil de la disponibilidad de '· 
soluciones técnicas atractivas, aunque no de "soluciones ttknicas" ais-
ladas de sus contextos culturales, éticos, institucionales y politicos. " .i.(, . •'i 

b) Oferta. Aqul es, en la intersección entre naturaleza y socied3d,:: .¡· . · 
donde la tecnologla desempeña su principal papél: La riatirraleza pro'; .. i·. ·; .· 
porciona la energía, el espacio y los recursns, es 'decíi, los elemcntOJ ··t. , 
del medio ambiente natural que, gracias a los cOnOcimientos acumula- ¡i¡ · t• · 

dos, se pueden transformar en un ''Valor de uso" c6nsiderado'comd tal:~~~·! .;f· 
por la sociedad. El concepto de .. recurso·· er:, por tanto,' esencialmenli!;:-to, l. 
cultural e histórico. .: ..... ' l ~ · • '.lo~·~l!"'t rri .. i;.il't\. 

La sociedad establece los v~lore::; y los objctiv~s social~s; nC:,·:Ü~~H~~i! 
iu!:.tituciones y produce los conocimientos -'-tanto tradicional~s conio:t~~·':: 
científicos (recline y episume)~ que se· ütilizan para·~ elaborar. IoS:H·' ,~. 
bienes que corresponden a las necesidades y aspiraciones sOCiales,, : ' · 
para identificar los recursos, para inventar las tecnologías !le productos'. 
y procesos, y el equipo necesario. Tambien aporta la fuerza de trabájci.· · 

El proceso de producción comoina en un lugar dado los recursos y · 
la energía con el trabajo y el equipo producido con anterioridad para · . 
generar una corriente de "bienes" que pasan al mercado (o le'llégan al· . 
consumidor tnediante otros mecanismos institucionales) y1Jos1"males" 
que regresan a la naturaleza, que ahora opera como desagüé. ' 

De esta descripción esquemática de inmediato se desprende que la ·. 
tec11ologfa constituye potencialmente un centro privilegiado donde se. 
pueden armonizar los tus puntos de equidad social, prudencia ecoló· 
glca y eficiencia económica. Esto puede lograrse a partir de una varie-
dad de medios: : · ' • ' ···1 " ; . , i · · 

,! L', 

1 ;,;,, "' 

. '!';\:~f <'~· , ... .~' ... 
• < 
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i) Promover el ahorro de rnergfa y ri!Cu!Sos mediante el diseño de 
productos y procesos, y actualizar las técnicas tradicionales para bene
ficio del medio ambiente. 

ii) Encontrar nuevos modos de utilizar los recurso• especfficos de 
cada Pcosi~tema,,con un hincalJié especial en los recursos renovables, 
al riempo que se reconoce que deben •er respetadas las condiciones 
para su renovación; un bosque que se tala sin asegurar su regeneración 
o r•!forestación es una mina de madera, no un recurso renovable. Ade
más, la.evnlu~ción d~! valor de los recursos biológicos no puede restrin
gir;e al·~alor de los productos que se extraen comercialmente ("valor 
de us9 productivo") o que so recolectan para autoconsumo ("valor de 
uso de consumo"). También se requiere cnnsiderar los valores indirec
tos de.J¡:tsJuncio~es de los eccsistemas,.como la producción hidráulica, 

. b regl!lación'del clima y la producción de tierras ("valor de uso, no de 
:coq~~mo .. ), a~f'~c;>mo !os valor~s i~tangib~es de mantener las opciones 
. 'par_a "1 futuro mediante la conservación de la biodiversidad ("valores · 
· dr ·existencia y oportunidad") (McNeely et al., 1990). 

· '. iii) M!nitnizar loS "males" recuttienrio a le>cnologfas con poco de!>-· 
pc1dicio. , 

, : . .. il·) Reciclar y reutilizar los recursos no renovables (el aluminio se 
·. •· .. couvierte en un recurso renovable si pu-!de reutilizarse varias veces). 

· ¡· 1') Utilizar el ecosistema natural como paradigma para los sistemas 
· '! de producción hech_~s .por el hombre; adoptar un enfoque horizoutal 
~-, · hadn el desarrollo. para explorar las posibles complementariedades y 

.. ·.;, sinergias, en marcado .contraste con el fraccionamiento y In especiali-
. Z<ldón estrecha prevalecientes; cerrar los cftculos, siempre que sea 
· po·dble, 'utiliz~ndo los desperdicios de un módulo de producción como 
im u m os pílra el siguiente tnó~ulo del ::>istema, cotno lo muestran los 
tradicionales sistemas ~hinos de represas y mangas de pesca (Ruddle y 
Zhong, 1988) y todos los demás sistemas integrados de producción 

'. ' ,: : d~ al¡méntos y energla, con diferentes grados de complejidad (Sachs y 
. Stlk,,J991).- . • . . 

-- _ E~ contraste, las tecnologlas "descuidadas" resultan dañinas para el 
·, rru:dio ambiente y costosas pnra la sociedad. Es natural que si se deja a 

· -¡ · una empresa desarrollarse por sf misrnn, extemalice sus costos ecoló
-i~1' f!Ít·os y sociales para maximizar las gan:mcins internalizadas, hasta el 
. :e'·- ¡•unto en que el daño al medio ambiente o el descontento social se 

co'nviertan en una molestia. Pero a esta etapa se llega sólo después de 
que !'e han provocado daños considerables y a menudo iruversibles, 
lo :ni y globalmente. Lns modificaciones antropo!!f.nicrts a la biosfcra 
1r··; ~k:tnvH1o 110:1. ditnC'n.~i.)n ptC'OC'llpanlr.. Huffoln { !0RH) conlt:-l,<;l:l 
:··· :::··:1:::<: ;.,_'erPsiinlc In crt·cirnte- pot{'ncia (pntl'fl7fl) dP IJIIP~;Ira<> Ir-e-
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! 
- nologfas con nuestro absolutamente deficiente poder (potere).polftico 

para controlarlas (véase también Janicaud, 198S). 
e) Ubicación de las actividades productivas; Ésta es la tercera 

variablr estratégica en el juego de la armonización. Su efecto ambien
tal depende'á en gran medida de las caracterlsticas climáticas y topo
gráficos del lugar, y de In densidad y naturaleza de las actividades 
humanas en las cercanfas. El enfoque del ecodesarrollo exige solucio
nes especificas de los ecosistemas, de las culturas y de los lugares. En 
último ténmino, los problemas globales sólo pueden resolverse me
diante un coujunto coordinarlo de soluciones locales. Sin embargo, el 
futuro no le pertenece a •un croltipiélago de unidades de desarrollo 
locnles encerradas en sf ~!lismas. Se requieren modelos institucionales 
para una mejor atticular.:On de los espacios locales, nacionales y trans. 
nacionales de desarrollo, con una inclinación h:wia los enfoques de 
abajo hacin arribn para superar la tendencia heredada hacia la centrali
znción en las ciudades . 

E• importante subraynr que, lejos de ser un intento por regresar a las 
prácticas ancestrales, que respetaban la naturaleza por necesidad para 
poder sobrevivir pero que se situaban en una productividad muy baja, 
el enfoque que surgió de la Conferencia de las Naciones Unidas en Es
tocolmo se dirigfa a un desarrollo moderno en annonfa con la natura~ 
leza, recreando la antigua racionalidad campesina a un nivel completa
mente distinto en la espiral del conocimiento. Se sugiere la búsqueda 
de trayectorias de desarrollo con gran uso de conocimientos y aho
rro de energla y recursos, con responsabilidad hacia el medio amhiente 
y hacin lo social. La utiliz.nción de los conocimientos locales guarda 
una importancia primordial en· esta taren, cuyo objetivo es sacar de 
ellos las ideas originales que puedan contener y estudiarlas, aplicando 
los recursos de la ciencia moderna. Según Amilcar Herrera, "la contri
bución local más importante de seguro se encontrarla, mris que en 
tecnologlas especificas, en nuevos enfoques respecto a la solución de 
antiguos problemas, que podrfan Pstimular la investigación cienlffica y 
dirigirla por cursos hasta ah oro inexplorarlos" (Herrera, 1981, p. 28). 

11. lJN LENTO AVANCE IIACIA EL Dt'SARROLLO t'COLÓGtCA 

Y AMIIIENT AL~IENTE llt'NtGNO 

Transcurrieron veinfe años entre la Conferencia de las Naciones Unidas 
de Estocoltno y la Conferencia de lns Naciones Unidas sobre Medio 
Arnbiente y Desarrollo de Rfo de Janeiro en junio de 1992; sin embargo, 
r-n c.ompat;1ción con lns {'"(pcclrtlivns ~<'nrmdas ('fl In priln<'tn, fur poco 
t·l prn¡~lr";n qi1P Sf' lngnl dllratlll' rst"~ dos dt;c:ula~: t'll cua11to n ncciol!f'<; 
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intemacionales encaminadas a un rnanejo tn8.s racional de lu biosfcra. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (I'NUMA), 

organismo que se creó en la re-unión de Estocolmo, nunca contó con los 
recursos suficientes para la inmensa tarea que se le habla confiado. 

El limitado progreso de la cooperación internacional para el medio 
ambiente impulsó a las Naciones Unidas a establecer una comisión de 
alta jerarquia para el medio ambiente y el desarrollo, presidida por la 
primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland. Su infonne Our 
Commo11 Furure (WCED, 1987) no añadió gran éosa a lo que ya se sabia 
respecto al tema, pero tuvo el mérito de dar un nuevo ímpetu a la 
discusión política respecto a la urgencia .~,e prot;!u)ver lo que ahora se 
conoce como .. desanollo sostenible ... No obslft.!tle, el parteaguas inter
nacional en cuanto a instituciones se refiere -la Convención de l\.1on
treal para la protección de la capa de ozono- :s~ debió es<!nciahnentc 
al tctnor provocado por los efectos negati-vos de las actividadt!s huma
nas respecto al clima mundi<1l, acerca de los cuales los cicutlflcos pre-
sentaron nuevas evidencias. -~ 

En contraste, se logró uu mayor avance en la institucionalización 
nacional de las inquietudes umbientales. Prácticamente todos los paí
ses tienen ahora ministerios para el medio ambiente. En varios se hall 

·promulgado leyes avanzadas. La constitución brasileña ( 1988) incluye 
un capitulo excelente acerca de este lema. El Pet)Í consolidó su legis
lación de protección y manejo ambiental en un extenso código. Por 
supuesto, el problema que representa la aplicación de estas leyes no ha 
desaparecido. La creatividad institucionaL podrla incluso servir coouo 
pantalla para ocultar la falta de voluntad para modificar la situación. 
Pero al menos se ha construido un marco para que se inicie la acción 
una vez que las condiciones políticas sean favorables. 

En Wl sentido conceptual se ha logrado cierto progreso. Lo an:diLa
remos según cuatro aspecto:>: la caja de herramientas analítica, el de
bate respecto ala sostenibilidad, el surgimiento de un nuevo paradigma 
ecológico y el cambio global. 

l. Úl caja de herramielllas para planeadores y administradores 

Como analogía con la evaluación tecnológica, se ha iuslituido una 
amplia evaluación del efecto ambiental que hoy en dia se requiere por 
ley en varios paises para proyectos, como grandes presas, desviación 
de rlos, minas, grandes complejos industriales, ubir.ación de fábricas po
tencialmente peligrosas (de productos qufmicoiÍ, nucleares, etcétera). 

En la práctica, este tipo de ejercicios ·a menudo se lleva a cabo de 
modo que no ¡arantiza la protección eficaz do las poblaciones ni de los 

,¡ 
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Ílllcrcs~s dd puis eu el largo plazo. Esto ocurre en particular cuuuclo !>e 

supone que el inv.ersionista prese,nte la declaración del efecto ambicn· 
tal, pero no se han establecido mecanismo-; adecuados para su control· 
efectivo. Aunque fonnalmente se consulta a las asociaciones de ciuda 
dhnos, éstas no tienen acceso a expertos qre puedan analizar a profun· 
didad las propuestas del inversionista. 

También surge otra dificultad en la negociación de compensaciones 
para las poblaciones afectadas o induso desplazadas. La practica co·. 
mún de pagar una compensación individual se presta a muchos abusot 
Por otro lado, resulta mucho más dificil encontrar soluciones colectl· 
va·s adecuadas. El desequilibrio de poder entre los actores interesadÓ~ 
en llevar al cabo el proyecto y las poblaciones indefensas a menudo e' 
drástico. El progreso no podrá lograrse refinando las herramientas .. 
aualiticas, sino perf..!ccionando el proceso ele negociación y .el contrae. 
lual, y ofreciendo una prote~ción institucional adecuada a la parte má:. 
débil (planeación de la defensa) (Monosowski, 1991). '' ,._ .. , ... ,;,, · ,·. 

. . ,. 
._., 
f '::., ~ . 

A pesar de estas limitaciones, las decl:traciones respecto al efecto 
ambil!ntal constituyen ya un anlldoto contra el intervencionismo espa¡ ·· .··. ~-:• 

~ '. 

. ~1~. ' 

cial y las propuestas radicales para transforraar la naturaleza que surgí e· ; .. ron después do la segunda Guerra Mundial tanto en la Unión So:-iétic.¡ 
(desviar hacia el sur la corriente de los rlos de S iberia) como en, lo~. _,,:,_ ·.¡ 
Estados Unido• (un mar artificial en la región del Amazonas propuost<>. 
por el Hudson Institute). . , .i ¡, 

El creciente iuterés por el medio ambiente coincidió con un desceJlSt>. 
en la planeación y ti surgimiento de la economia neoliberal. Ante' ~sla>.; 
circunstancias, se ejercieron considerables esfuerzos por-..enco.ntr~f.~:i~· :~· 
maneras de incluir las extemalidades ambientales (pero sorprendente('. · 
rnente no las sociales) dentro de los cálculcs económicos tradicionales, 
Surgió una nueva disciplina con el titulo de "economia ecológica'' (Cos· 
tomza, 1991). Aunque la revista qliC se publka con este notnbre conti~· 
ne muchas contrib1rciones interesantes, l:i economía ecológica tiene e 1 
defecto de que la suposición en que se basa es que la toma dé decisic: 
nes debe encontrarse en Ultimo ténnino en los cálculos económicos. 

Sin embargo, una critica radical de la economla ecológica nos·cOil
ducc a la po~tura incómoda (pl!tO desgruciadamcnte, lúcida) de. e] u e l.t 
plaueación y lü toma de decisiones son un arte y no urla CienCia (GoU-
Ict, 1988). ' · ' 

En ténninos de pollticas, el intento por intemalizar ios costos aril
bientales condujo a la fonnulación del principio de que "el que conta
mina paga", fonnulado con gran detalle por la OCDE ( 1989). Aunque es 
aplicable y práctico dentro de ciertos limites, este prinéipio tiene varias 
limitaclone1. .. 
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. · ¿Qué es Jo que debe pagllr el que contamina: el derecho de se~mr 
. contaminando? ¿Una compensación para las vf~ti~as de la contam!na
ción? ¿El costo de cambiar" tecnologfas más hmptas? ¿Debe elegtr la 
solución con el co5to más boja? ¿Tiene sentido establecer un mercado 
para·comerciar-derechos de emisión localmente o incluso a esca.la 
r,lobal? .. Esta última solución se puede llevar a un extremo Y concluctr, 

·por ejemplo, a que una ind.,stria contaminante que se encuentre en <;1 
!<arte detenga allá' su producción de arroz generadora de metano adqui-
riendo grandes terrenos en un pafs tropiCal, y el costo social de esta 
<•per~ción·serla il)calcubble. · .. •· _ · · . - - . · 
. ' ni ro conjunto de preguntas se refiere a la capactdad del contamrna .. 
·~·Mí:, 'trasmitir el costo a los' consumidores, lo cual depende de las 

l . :· ·,~ii~s .. del mercado: Gran parte de' las teorla• que subyacen al principio 
:. df?que "el qut> cOntamina paga'' suponen un merc1:1do pe~edo,_que rara 

.. t. \-~z·e~iste. Paradójicamente. los tl!conomistas más ~onoctd?s. tienden a 
. . . ¡ :, ;~ ~r.(úníentar·que el medio ambiente se puede maneJar con extto ~entro 

.,_: ... • ciC una cconomfa de mercndo pura, aunque las pn1ebas no lo conftnnan. 
~~1~~~"-:!h:,Qiro terreno en el cual ~e ha-producido considerable actividad es el 
. "i; cÍella· "cóntabilidad nmbiental". Han surgido dos posturas contrastan
. ?;~~~.:-·t~S~Í!.8 ptitnera·postula la creaéión de "cuentas" media!1te el uso de un 
,.~:}(.:. co\ljuríto de indicadores ffsicos para reflejar los cambtos que ocurren 

: ·,,' .:~ en; el· ~·capitnl nnturnl": el Hgotnmiento de recursos no rrnovablcs, la 
:;·:: -~~,-~:·: f~rosi,'llt clt'lsudo, In clf'sforP;Inción, r.tcf.tcra. Estl' tipo d1• contahilid;ul 

delH~ ofiecr-t unn salvagunrdn contra los mr:tndos depredadores de uso 
,. ' de los recursos. La segunda sostiene que el agotamiento del "capital 

.. r·:.: natural"· se podría' evaluar t·n ténninos monetilrios, y esf re~tarse del 
r~n (véase•un análisis más general en Ahmad et al., 1989). S m embnr

·' gQ;leslo'ip..norarf!l el uso no tangible y no rnonPtatio, y l~s ~·alares _de 
e<istencia y oportunidad que han planteado los conserv"clolll.tas (ven-

~;: :. 
: 'fl ~-:¡:' ;.:_ 
.. -~ . 

"' McNeely ~~al., 1990). . · 
•t!-\:. '¡',. 

\' :·. '· "' '2; Úd~ba;~ resp~cto: a /~ .wstenibi/idad y la c11cstión 
"'~ · ' ·.:·!¡ de lq trcnología : .' 

) 'te· 

.. ' . . "i~ frase '"desarrollo sostrniulo" padece de una nmbi?iieclacl: ¿debe 
¡· · · i ~ntenderse Ía sosténibilidad meramente en ténninos ecológicos? ¿Se 

1
' r ~fiefe a todas las facetas del desarrollo: éticas, sPcia!cs, cr.onórnicas, 

·\~· ·. · ·· 1 t•tcétera? ¿Qué relación guarda con el crecimiento económico? . . \ 

' · ·. ·:. f.nlo que resp~rta'a las filosoffas,_los dos campos que se m.;nc~ann-
t ..,,¡ ;t 1 pTinci pi o (1 e f.st e cr~pitnl o mantienen sus posiciones: los tnr~ lthu ~ 
.~·;~no~" ntnCaron con sr~ñn ellnfonne Brundtlnnd por ndnptnr tlllrttn<'l:l 

: .:~t•·citnit•JJtn s~sti·n'iblc qne, st•p:ÚII su punto dC' vi::!:1. t•:; una cünlr:1~ 
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dicción (véase, por ejemplo,Daly, 1991), mientras que Jo$ otros con-
servan su fe en el Pf':greso tecnológico. . : . . . 

El hecho de si es posible el crecimiento ilimillldo (eri contraste con 
. el crecimiento puramente cualitativo) depende del significado preciso 
que se le dé a cadaténnino. No se puede concebir un crecimiento exten
sivo que utilice más recursos materiales y produzca más desperdicio, 
es decir, que aumente el "gasto material". Pero el crecimiento intensivo 
-producir más conJa misma cantidad de insUIT]OS y descargar menos 
desperdicio por unidad de producto- no es del todo incompatible con 
las limitaciones ecológicas existentes. Esto es lo que tienen en mente 
los que proponen "otro modelo de desarrollo". Y añaden una cláusula 
mtÍs: el crecimiento no debe ser sólo ambientalmente sostenible sino 
socialmente significativo, es decir, debe dirigirse a lograr metas esta
blecidas por las personas y no mediante la mercadotecnia (véase Dag 
Hammarskjold Report, 1975; Wisner, 1988). Se supone que el concep
to de desarrollo cunlitativo incluye al ctrcimiento intensivo segt·m se 
definió antes. 

Aunque las conclusiones de polilica pública de los "malthusianos' 
son discutibles, su l'!'conceptualización del cnmpo de la economla revis
te gran importancia. El trabajo precursor de Georgescu·Roegen ( 1971) 
fue decisivo para re introducir en el ámbito cie- la economía los procesos 
ff•dcos qnr subyncl'n :t In ptO<fncción, 1111:1 climrnsión que ptáctÍcíltncn
le ignorr~ron todns las escuelas de econornfa después de los fisiócratas. 
A este pnrteaguas paradigmático siguió una cuidadosa descripción del 
proceso de producción como g~sto de energfa y recursos, y la introduc
ción explicita del"cnpital naturnl" en las funciones de producción (Daly, 
1<}!)1). 

Se invirtieron grandes esfuerzos tanto en el análisis conceptual como 
en actividades prácticas relacionadas con "tecnologfas ambientalmente 
begninas". Éstas cubren un amplio espectro que va desde las "tecnologins 
suaves" a pequefta escala y la modernización de Jos conceptos prácti
co~ tradicionales, hasta grandes esfuerzos por producir modernas tec
n0lngfns a gran escala con poco desperdiéio y equipo anticonl1minante. 

Cabe mencionar en especial el análi•is de las técnicas agrfcolas. 
¡,Portemos hnblnr en verdnd de una agricultura sostenible si requiere de 
in•umos cado vez mayores de fertilizantes y pesticidas? El concepto 
de In ";1gtic111tura regenerativa", propuesto en un inicio por Roherl 
Rocble, intrnta promover prácticas agrfc()las capaces de regenerar los 
surlos sin aii:"tdit insumas industrinlcs mnsivos. Sin ernbargo, no llega 
toHI lrjos c01no Ir! "ngricultura orgánica", cuyos defensores a llll'IHHio 

tntwslran una ,;isión el.:lrcm:ld:-tJilt.'llle rl'strictivn de lo que es "u:ttural·· 
v. pnr l:lnln, ;-¡crpt:1hle. 
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En fechas recientes, cotno resultado_de la investigución Jc un con li
té presidido por Jolm Pese k, el amplio concepio de la "o ti-a agricultura" 
ha recibido el reconocimiento del Consejo de,InvestigJCión Nacional 
(National Research Council, 1989) de los Estados Unidos. La otra 
agricultura se define como cualquier sistema de producción de alimen
tos y fibras que persigue sistemáticamente las siguientes metas: 

i) Una mayor incorporación de procesos naturales, como ciclos d~ 
nutrientes, fijación de nitrógeno y relación en~tt>: pestes y depredadores 
en el proceso de producción agrícola. 

il) Reducción del uso de insumas ~;;}~.mus ti las planlacioucs que 
tengan las mayores probabilidades de dañar el medio ambiente o la 
salud de los agricultores y consumidores. 

iii) Un mayor uso productivo del polencial biológico y genético de 
las especies vegetales y animales. 

iv) Mejoramiento de la combinación de los patrones de cultivo con 
el potencial productivo y las limitaciones ffsicas'de los terrenos agríco
las para asegurar la sostenibilidad de los actuales ¡Jivclcs de produc-
ción en el largo plazo. , 

v) La producción lucrativa y eficiente con hincapié c11 el mejor 
manejo de las plantaciones y de la con~ervució.~ de recursos agrícolas, 
hidniulicos, energéticos y l,iológic<;~s (véusc también Dali!IH·tg, 1~')0). 

Las distintas escuelas de pensamiento que participan en el deUah! 
difieren en cuanto a la extensión en que pueden aplicarse las "tecnolo
gfas suaves", que algtmas veces se interpretan. de manera limitada como 
un subconjunto de "tecnologfas intem1edias", asf como con respecto a 
la importancia relativa de las tecnologlas de poco desperdicio y elimi
nación de la contaminación. Esle último punto incluye la cuestión res
pecto al esfuerzo que se debe invertir en acciones preventivas en lugar 
de continuar como hasta ahora, es decir, pro'dllciendo "bienes" y "ma· 
les", y después aumentando la riqueza nacional mediante la producción 
adicional de equipos para suprimir o mitigar lo~ "males". 

En tanlo la concentración espacial de la producción seu una fuente 
importante de daño ecológico, las oportunidades que generan la es
pecialización flexible, la producción modem~ a pequeña escala )' b 
industrialización descentralizada muy probablemente se conviertan en 
un centro importante para annonizar la eficiencia económica y )a pru· 
dencia ecológica. Se requiere una revisión profunda de los conceptos 
de economlas de escala y concentración heredados de la etapa ante
rior de industrialización, anle las recientes tendencias del progreso téc
nico (microeleclrónica, computadoras, comunicación, especialización 
flexible) (véase Piore y Sabel, 1984; Bagnasco, 1988; OJT, 1990). · 

Dado que resultaba imposible el cambio inmediato de herramientas . 
. ! 

··" 
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del aparato productivo, el manejo del pluralistilO lecnoló¡;ico (Silclt: ,. :·. ·. :1 
Vinaver, 1979) y la "combinación de tecnologlas" se convirtieron <;1 \ . 
preocupaciones importantes de la polltica pública. - ) ' 

. Otr". ~ariable polltica es la durabilidad de los productos. Es nece,;;,- , .. :.·.~:··.··,': .... ,; 
no equtltbrar los aspeclos de la conservación de recut:Sos que imphca. " . 
la prolongación de los ciclos de vida de los prOductos con la necesidad 
de asegurar una tasa razonable de cambio técnico (Céton .y Bailloi1 · ;--'i 
1979; Giarini, 1980). Los paises en desarrollo no pueden enfrentahi~· 
actuallendencia de obsolescencia acelerada (una manera pervertidd :le ; ! .' . 

la "destn1clividad creativa" de Schumpeler'( Por otro lado 'deben intro~lu-· ·.·, .. ;(; . ' ·r··~ . 
cir tecnologfas selectivamente actualizadas para lograhla .compt:titivi·.· -:~~~· · .. ;: 
dad en .lo~ mercados internacionales. De cualquier manera,·un mejor · :-.:7~·1 .• 

mantenumento de las infraestructuras y equipos ofrece una exceler.l~ ::~:>~-~ ·; 
oportunidad para crear empleos financiados por medio del ahorro ·Jc' i~":~i; i!} 
recursos que as{ se logre (Sachs, 1989). La elimin~ción Je 1& sod"i.'d · r,.,¡;: ·~ 
del desperdicio t:s un objetivo común tanlo en el Norte corno en el Sur .:~[~;·_t\:: 
(Young, 1991). · . · .' J:' 1 ••· n.J·. ,· · .~íff'')>·. 

• . 1 ¡ ••• ' ,~, J 1.,' 1 l . '1. i-l \ • ' 

Para concluir, es. n~~esario s.u~rayar Ul:a ve~ máS, 1~· airi0i~üe~al}1 fjl!l:~~~ : · ·: 
concepto de sostemb1lldad. Rajnl Kothan escnbe respecto a·las·raice~· .:~: 
del proUh!ma: ·. :- •·· 11

' z:. 't•:•.lW ··:...~}li·~¡_,_..: 
•·· '1 • •· • • ''.,¡; "l~ ,••-'J'•l '·'•l'.Utt·iJi'' 'i~,¡;~J--., 

' • ' f ' ~· • j .·:. Í•. ~ { 
A talla de uu unpt:ralivo ético, el amOieJÍI:1Iii.!nO Se' ha·re"Ji.fCaü017ti¡aJua~·_-:-¡~i :. 
reparación tecnológica y, Comó ocurre con lodastt~stas reparacioJieS!JSe'~1~~ · .. 
espera que las soluciones se encl!entren una yez ,más en manos•~eJ1 IoS:..,J .~ . 
tecnócralas. admi~stradores. El crec~en,iu ec!J':~mi.co; i.l)lpulsaqq,P.o,r.tHña.~~.,: · 
tecnología mtenstva y con el combusllble de la excesiva explotación Oe 13 ··~···~ ·,. 
naturaleza, se consideró alguna ve'z como un factOr irilpOrtál-üe ile deg1ri2a;"f ;->~ ·. · 
ción ambiental; de pronto se le i1a dado el papel central en la sohicion'dé'Ia .. > 

cri.sis .am?ient~L Se h~ otorgad~ a l~·.ecoitor.~ía de ·ffiercadO uri'Pá'pel inclu ;Q 
mas s1gntficat1vo para la orgaruzac1on de la naturaleza y de la socitdad:J ~a · '' ¡ · 

· etiquela ambientalista y el lema de la sostenibilidad se han conYei1idoi·~n. . Í 
j~rga.s engañ()sas q.ue se utilizan como recurso de conve~i~m;iJ para q~1e ~~~lo 
saga agtJal (Kothan, 1990). , ._ ; ~.-. •t .~ .. :{,. :·.~,' .~,;~ f· ., 

E 
, ~· ,''• ,¡,.t,,,¡t•tTJ. .¡ .. , 

n coulra de esta rctórtca, t .. othan sugit!re un significado di:ai 11 : 0 · 

para la sostenibilidad basado en la ética y de la m~no con f¡;'büsqueda 
de otro 1uotldo de desarrollo. La l!Senciu de ·~u j>eusa~nlc .. utd es que 
existe uu connicto entre dos significados de "desarrollo'sosienible;: ia 
sostenibilidad como ideal económico limitado que~ inlplicO conservar 
los privilegios y arriesgar el futuro y la naturalezá pára benefiCio ·de 
una minorla, en oposición al ideal ético de la sostenibiliélad de la vida 
en la Tierra. . · · 

• • • - , ~·. . . .. ,,,..,,.~ t,i' r., .... 
. Kothart Identifica cuatro crilerios princip~les,.para .el .. desarrollo 

sostenible: Ull punto de vista hollstico del desarrolÍo; la eqÚidad basada . · 
' . 

. . . .. ~ . u.. '.~ 
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en la autonomla y en la autm:uficiencia de diversas entidades, en lugar 
de una estructura de depen.:Jencia fundada en la ayuda y en la transfe
rencia de tecnologla con la iclea de "eliminar el rezago"; el hincapié en 
la participación, y el acento en la importancia de las condi.!:iones locales 
v el valor de la diversidad. "Nuestro futuro común no puede fundamen-

. Íarse en una riqueza ecológicamente suicida y social y económicamente 
excluyente. Puede, y debe, busarse en la reducción de las necesidades", 
como Gandhi recordaba con mucha frecuencia a sus conciudadanos y 

: n otros más. : , . 
iSerla utópico creer que ~stos puntos de vista podrfan ser aceptados 

con-facilidad por la minorfa rica que vive en el Norte y en las zonas de 
· , clominio del Norte en el Ser. Refleja una diferencia de opinión funda
., mental entre el Norte y el ~ur. 
~'-., ,·,·~·-; ~1:· . .. · •. 
~: ~ M-· .: , 1 ¡· ' ' ! 

),J; V~a nueya eco¡og(a 
·, ···-~ 

~fr' E1 ritmo con Que se va av;1nundo en la integración de la dimensi6n 
lj.l. .hmbiental en las ciencias sociales del desarrollo en general, y la econo· 
! l\Ii',' I~la en 'particular, ha resu'hado decercionante. El pensamiento econó· 
: ;, ': tnito mÁs difundido se resiste al cambio de paradigma que privarla más 
: : í.- itue nUnca a Ja "'cienc~a menor .. de sns pretensiones de ser una ciencia 

clura. Los modelos mecanicistas del crecimiento y las teorfas del equi· 
librio están todavla muy arraigados. La ola neoliberal está distanciando 
al Estado en una época en que la preocupación por el medio ambiente 
deberla conducir, por lo contrario, a una redefinición de los papeles del 

1 
Estado, los mercados y la sociedad civil, y a buscar su sinergia para el 

·manejo tanto de la biosfera como de la sociedad. · 
' ¿Obtendrá la ecologfa mejor<s resultados con la modificación del 

paradigma fundamental que subyace a ella? Un libro precursor de 
Botkin ( 1990) objeta la noción de •1ue la f!Bturaleza _es constante y 

·estable cuando• no está trastornada, un mito que condujo a muchos 
Jrrores catastróficos en el manejo de recursos. En lugar de un equili
brio de la naturaleza, nos encontramos ante desarmonfas creadas por 
rriovimientos simultáneos de muchos tonos; una comhinrtción de pro-

·. cesns que fluyen alrnismo tiempo y en diferentes escalos. El resultado 
··no es una melodla sencilla, sino una sinfonía algunas veces burda y 
.¡lgunas veces agradable" (Botkin, p. 25). Los ecologistas tomaron 
prestado el concepto ffsico de la eslabilidad de la mecánica y adoptaron 

'. 
1rts' rr'unrionrs de Lotka- Vol tetra COil base en sn nutoticbd: 

1 • • . • ' 

Aunque el ambientalismo :-.parenlab:t ser un mov!micnlc• r:tdical, l:1s idc¡¡s 
1 

' t>~ l:ts cuales se basaba represenlaron un resurgimirnlo dr los milos preckn· 
' ·. 
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tilicO! acerca de la naturaleza, mezclados con estudios de principios del siglo 
xx que ofreclan trugenes de corto plazo y esllltlcas de una naturaleza sin 
perturbaciones (Botkin, 1990, pp. 42-43). 1 

' . 
El nuevo paradigma propuesto por Botkin insiste en la gran influen· 

cia mutua de la vida y el medio ambiente global. Juntos conforman un 
sistema a escala planetaria -la biosfera- que sustenta y contiene la 
vida. La masa total de seres vivos es una fracción diminuta de la masa 
de la Tierra; si se mezclaran, la concentración de seres vivos constitui
rla dos décimos de una mil millonésima parte. Sin embargo, incluso los 
geólogos están comenzando a ver la vida como parte integral de los 
procesos geológicos. 

Existen tres escuelas de pensamiento respecto al equilibrio de la 
naturaleza. La primera considera que la biosfera se halla en estado esta
ble, pues extrapola las teorfas del siglo XIX respecto al equilibrio de la 
naturalrza sin perturbaciones locales, en relación con la metáfora del 
orden divino. La segunda describe la biosfera como una entidad auto
rregulador:-~ en la cual la vida acttia como lennostato de la Tierra, una 
mezcla de naturaleza y máquina con metáforas orgÁnicas; se conoce 
como la "hipótesis Gaia" (Lovelock, 1987). La tercera, a la cual se ad
hiere Botkin, rechaza la descripción de la Tierra como organismo 
místico y propone una nueva perspectiva que combina la antigua me
ttifora orgánica con la nueva metáfora tecnológica. e insiste en el c:un
bio perpetuo de la biosfera. 

Esta reinterpretación de la ecologla como historia natural se basa en 
t~nninos coevolucionarios en las cuatro partes dinámicas de la biosfera 
-rocas, océanos, aire y vida-, cada un& de ellas con sus propios 
raugos de movimiento y tasas de cambio. "L1 evolución biológica lm 
conducido a cambios globales en el medio ambiente que, a su vez, han 
planteado nuevas oportunidades de evolución biológica. De esta ma
nrra se ha presentado un proceso de cambio en el largo plazo en la 
historia de la vida en la Tierra, que es una historia que se desarrolla 
continuamente y en un solo sentido" (Botkin, 1990, p. 148). Asf pues, 
se requiere la producción de una "biograffa biosférica ". . 

Esta pcrsprctiva teórica tií'He consecut'ncias prácticas de gran lln
portancia. Debemos aprender a nmnejor la biosfera y los recursos~-" lo 
Tierra en ténninos de incertidumbres, cambies, riesgos y cornplejJda
dcs. Las conclusiones de Botkin señalan en la misma dirección qu~ las 
recientes leorfas de la complejidad y el caos (Morin, 1990; Glekk, 
1 QRR). S in f'lnbarg.o, no deben interpretarse como una renuncia del an:i
lisis cirntifico y de las actividades de ing<'nirría. "Podemos usar la 
inp,rllif'r:i:t con la n~: .. arnll"z~·. :-~1 ritmo di:' rst<t y sigui('ndo sus norm:-~s: 
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debemos tener mucho cuidado al aplicarla con ritmos no naturales y de 
maneras innovadoras" (Botkin, 1990, p. 190). 
. La respuesta a los problemas "que provoca el hombre en d medio 

ambiente no consiste en renunciar a la tecnologla moderna o aferrarse 
ala creencia de que todo lo natural es deseable y bueno. Botkin ( 1990); 
p. 191, concluye: "una vez que hemos alterado la naturaleza con nues
tra tecnolog{a, debemos depender de la tecnologla para ayudamos a 
encontrar soluciones". Añade que debemos aprender cómo vivir con las 
desarrnonias discordes de la biosfera, de tal manera que no sólo operen 
para promover la continuación de la vida, sinO también en beneficio de 
nuestra estética, moralidad,filosoflas y necesidades naturales. 

4. El cambio global 
' 

Desde principios de los años setenta se percibía claramente que, por 
primera vez en la historia, la intervención humana estaba alcanzando 
una escala capaz de producir modificacion(.s significativas e irre
versibles en el funcionamiento de la biosfera. Las pruebas se transfor
maron en alarma a medida que el progre<~ de Ir. :r. vestigación climática 
confirmó las consecuencias potencialmente perniciosas del "efecto 
invernadero", que un siglo antes había previsto Svente Arrhenius. 

¿Cuándo ocurrirá la catástrofe para la cual'se han explorado varios 
proyectos más o menos plausibles? ¿Qué paises serán los más afecta
dos? ¿Son negativos todos los cambios climáticos previsibles? 

Las opiniones acerca de estos asuntos difieren y ninguno de los mo
delos climáticos existentes puede predecir con seguridad el ritmo y la 
velocidad de los cambios climáticos (Kandel, 1990). Sin embargo, las 
presuposiciones han sido suficientemente fuertes para movilizar a la 
comunidad internacional por primera vez a emprender acciones pre-
ventivas en una escala significativa. . 

Se han realizado conferencias de científicos y políticos a ritmo ace
lerado. Se han establecido importantes precedentes legales. Por un 
lado, la comunidad internacional reconoció la necesidad de manejar 
conjuntamente una porción significativa de los "bienes comunes inter
nacionales"": la atmósfera. Por otro lado, aceJJtó eliminar de manera 
gradual la producción de algunos artfculos que liberaban los gases que 
produéen el efecto invernadero (los CFS) y hacer oficial esta decisión 
en la convención internacional acerca de 1~ protecci_ón de la capa de 
ozono. Se están llevando a cabo negociáciones respecto a convencio
nes globales acerca del clima, los bosques y la ljiodiversidad. 

P~ro estos logros inicialea no deben sobrestim~rse. Siguen existien
do dtferenclaa.fundamentales entre el Norte y·el'"Sur acerca de.la je-

' ,., . ;. . . 
',: 
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rarquia de los problemas. ¿Se debe colocur el cambio global respecte a 
las necesidades irunediatas de supervivencia de la mayoría pobre entre 
los pasajeros de la nave espacial llamada Tierra? ¿Se debe interpre' ar 
el reconocimiento de la globalidad de un problema como indicador de 
que es necesario dar un tratamienio igual a todos los paises, sin impo~
tar su grado de desarrollo? ¿Cómo deben subdividirse los costos de la 
adaptación? . . . · 

Oallopin, Outman y Winograd (1991\ señalan que las recomenfl~-: 
ciones que se dirigen al Sur de restringir su consumo futuro de energía 
.. suenan como si un hombre gordo saliera de un restaurante caro Y le 
aconsejara ; u.n mendigo que· Byunara, pues eso es lo que él pieusa 
hacer después de la comida que acaba de disfrutar".. . . , · 

La metodología empleada para culcular las emisiones netas de gases 
que provocan el efecto invernadero, así como los datos que se utiliza
ron, causaron grandes controversias. El ambientalista de la India Anil 
Agarwal (1991) objetó directamente el trabajo del Instituto de ~ecur
sos Mundiales (World Resource Instllute, WRt, 1990) de Washtngton, 
donde se hablan calculado las emisiones netas de gases utilizando la 
misma proporción en todos los paises para restar de las emisiones . 
brutas la capacidad de la naturaleza de eliminar los gases. Agarwal 
considera que los "derechos de emisión" debidos a la capacidad natural 
de autopurificación también deberlan dis~ribuirse por igual entre \~dos 
los habitantes del planeta. Este planteamtento es adecuado y modtfica 
por completo los cálculos del WRI, donde se subestima la_ proporción ; 
relativa de los paises industrializados en el calentamiento _gl~9al d~_,lá 
atmósfera. . , . . · 1 r· · 

Agarwal ha planteado una cuestión ética ,inCluso más sólid~. La 
contaminación que se produce de la necesidad de sobrevivir y la que 
es producto de la riqueza no se pueden tratar de la mism~, t:nanéra. 
¿Vamos a reducir la población de ganado en la India o los arr"!zales 
en Asia porque el ganado y la producción de arroz liberan' gr~nJes 
cantidades de metano? ¿O deber{amos centramos por lo contra"o en 
reducir primero el consumo de combustibles fósiles de los cientos de 
millones de 3Utomóvi)eS que -:ircu)an en )as ciudades y Carreteras del 
Norte? 

En cuuuto a los datos pri111arios, los científicos y las autoriJ_adC~ 
brasileños pan objetado los cá_lculos del WRt r~spe~to a la desfor~sta- · 
ción en la región del Amazonas. La cifras que cttan ambas partes dtfte-
ren por un factor de uno a cuatro. . . ·. · . · ' 
. En Jugar de resumir los puntos de visla en éonflicto respecto a la 
lruninencia y a la extensión de los posibles daños provix:ados por el ca
lentamiento global, abordaremos algunas cuestiones epistemológicas Y 

. ···.' ·'• 

'l 
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polfticas subyacentes (Kandd, 1990). Se debe distinguir entre d ámbi
to de los :·cuesliones.·cienllficas" que gl!nl!ran el calentamiento global 
Y el ~e las ·~ú~sliones sociales". Estas últimas deben ser evalundns por 
l•>s ciudadanos y no por los cienllficos. · _ , 

E~ cunnio a· las primeros, para la predicción del fututo del climn, el 
co~c~plo del_ "promedio" puede resultar engañoso; 8 menudo lo que 
mas ltnporta son los extremos. La rneteorologfa se refiere a cuestiones 
de movimiento y transport•· de energla y agua en la atmósfera. Cien
.'os. ~e ~U e;; de "celdas" atmosféricas se deben tener en cuenta y cada 
~na. ~~la sujeta a las leyes de la gravedad y a la mecánica de fluidos, y 

. c3da U!Ja establece muchas interacciones con las demás. La creación de 
1'titi 'modelo 'dé· esl~ compiP.jidad plantea problemas muy graves y los 

. ·. e<fuérzos hechos hasta ahora dejan muchas dudas 
-~y-~~-···)! '~1 t. '· ~- 1 ¡. \ • 

:. , ~~\~s:··Os3das ~re~i~ci~nes qu1! -~e basan actualmente en modelos numéricos y 
. ~ñt en el uso de supetcomputodcoras son frágiles y podrlan incluso conducir a 

-., ,:?.~!Pérrores si no se consideran con sumo cuidado las diferentes escalas de tiempo 
· :· ~ · }r .• J ~u~. intervienen en el proceso que se está estudiando, asf como la confianza . /· ,' /JJ:"r, que.se puede ~tf"!buir a lps !"~~los del~ distintoS procesos'' (Kan~el, 1990, 
'' .J, :J¡j_'·.·póglna 72) · ·• 1 · 1 ' ' .. · · • • . .. . 
(• ,•~·. -j~~!\'.¡: :~t-· ·~; ._;. •' t,,'" :,¡. : . ···'. ·• ¡ • . :. ' 

·' : : ·t~· ~~"::~~~~ !mPof1:~le obse~v~f q~~ K~ndel comparte la' opinión de Botkin 
. respecto al m11o de los eqmhbrto• naturales. Kandel trnbaja con el 

_ · · ConcePto de los eqUi1ib
1

tiós dinámicos, que tiene en cuenta la evolución 
) ' :• ·.· .il~ la biosrera::·,:>t '· 'r~ ·: ,, '- .••. 

·;' · Resulta inciJso más importante el hecho de que para mitigar las 
consecuencias del calentamiento global es necesario la creación de tres 

. mo~':l.os: i) ~n mod~lp económico e industrial que prediga las tasas de 
}-'"t~lon, futuras hacia la atmósfera de hióxido de carbono, metano y los 
_ CFC; il) un mo~elo bi.l/geoqufmico para predecir la evolución de la 
.~OOCChltáCÍÓO de estOS gMeS en la atmósfeta, teniendo en cuenta )as 
.lasas de emisió!J y los procesos <le intercambio entre la atmósfera 

-;: .19s océano~, los suelos y la biosfera, y iii) un mod~lo climático par~ 
=-·¡pr~ciE·.cir cómo caf11hÍRtri el clnnR con 'l\IS componentes ahnosft'ricos y 

,_ fnntftunos. . - -
i J• • 1 ' 

Otra cuesltón que plantea dificultades se refiere a las realimenlacio-
11•'"- El aumento del bióxido de carbono en la altnós~ero, a11alizaclo 
p··incipnlmettle en h~nninos de su efecto en el calentamicuto global, 

_ ft 1tnenta al mismo tiempo el crecimierto de la vegetación. Si se utiliza 
d ~ ma11era adecuada, la producción mayor de biornasa podrla ser bené
fica en lugar de da1iina. LA capacidad ae aprovechar esln biomasa posi

., !lv,mncnte deper~de de otra r~alimcnlación: la de la inteligencia lnnn<~na 
.r:(~ndrl, 1990, p. 77). Kandd concluye su libro insi~ticndo en c¡uc 
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las actuales visiones catastróficas que sl1uen un solo sen!ldo son injustifi
cadas. La verdaden cues!lón es saber si en realidad deseamos dirigir nuestro 
planeta. Si en verdad podemos saber cuáles serán las consecuencias de tal o 
cual polltica pública, si efectivamente somos capaces de cambiar las polfllcas 
con base en estos conocimientos, podemos -por supuesto, dentro de los 
limites que establecen las leyes de la naturaleza- elegir nuestro destino. 
Los conocimientos cienttricos y los. mecanismos polfticos que nos salvarbn 
de un cambio climático indeseable son los mismos que nos pueden pennitir 
modificar deliberadamente el clima. El futuro del clima se verla aslligado 
de maneta inextricable con el futuro de la humanidad (Kandel, 1990, pági-
~122·12n · 

' 111. INDICADORES PARA El. FIITURO 

Las posiciones en conflicto ya son claras, y es poco lo que puede avan
zarse en esta etapa prolongando el análisis conceptual del desarrollo 
sostenible. En su lugar, se debe dar prioridad ala elaboración de estra
tegias de transición hacia el camino verde virtuoso, tomando en con
sideración las diversas configuraciones en el Norte y en el Sur (Sachs, 
1992). ¿Cómo llegaremos a él? ¿A qué costo (o beneficio) económico? 
¿Cuándo? , 

Estas tstrategias deben considerar varias décadas de desarrollo 
de trayectorias no lineales con cambios de prioridades a lo largo del 
tiempo, para producir una nueve generación de lecnologfas ambien
lalmenle benignas y reconfigurar de maneta progresiva las herramien
tas del sistema productivo. Un periodo de cuarenta años parece 
razonable. 

Dada In brecha que separa a Norte y Sur en términos de riqueza, 
capacidad técnica, estilos de vida y problemas sociales urgentes, la 
globalidad no debe emplearse cohlo pretexto para imponer una estra
tegia única y obligaciones iguales en ahlbos grupos de paises. Por lo 
contrario, cada pafs debe ""r.onlrar las respuestas especificas a sus eco
sistemas, culturas y :'ilios para los problemas globales (pensar global
mente y actuar loca~:nenle). La principal carga de la transición debe ser 
nsumirln por el Norte. "tv1ientras más rico y más avan7.ndo cientfficr. y 
l<'cnicamente es un pals, mayor es su flexibilidad, sobre lodo en cuanto 
a que mnchos de los aspectos de la transición podrian resultar menos 
costosos en ténninos fillAncietos y sociales que si la situación continúa 
como está. 

La ciencia y la lecnologfa se presentan como una variable importan
te, pero de ninguna manera única, capaz de acelerar u obstaculizar la 
ltansiciOn. Si se maneja ele modo ad~cur~do,la transición hacia el catnino 
verde virtuoso ofrrce tnucha!-> oportunidades para un uso innovador de 
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los recursos. Dado que resulth imposible exatninar lodos los ejetnplos, 
nos centraremos en cuatro de ellos, seleccionodos por su importancia 
para una estrategia significativa de trunsición y por sus implicacio
nes para la ciencia y la tecnologla. 

l. Una sociedad de un Kw pcr capita 

Un perfil bajo en energla en el Norte, pero también en el Sur, en 
particular una reducción marcada del consumo de energja fósil, quizá 
sea el objetivo más importante. Como señaló acertadamente Amory 
Lovins ( 1977) en su libro precursor, las personas no quieren electrici
dad o petróleo, sino vivienda cómoda, luz, movimiento vehicular, ali
mentos y otras cosas reales. 

En su importante estudio Energy for a Sustainable IVorld, Goldem
berg et al. ( 1988) argumentan que la introducción sistemática de técni
cas eficientes ya conocidas de uso final de la energfa produciría una 
baja considerable en el consumo de energla pu capira en los paises 
industrializados, al tiempo que permitirla alcanzar los aclunles están
dares de comodidad occidentales en el Sur con un incremento muy 
ligero en el consumo de energla per capita: un Kw per capira seria 
suficiente. Su proyecto para los aiios 1,980-2020 prevé una duplicación 
del PNB con una reducción de 50% en el uso de energfa per capita en 
los paises desarrollados (de 6.8 a 3.5 toneladas equivalentes de petró
leo, TEP). En cuanto a los paises en desarrollo, su consumo de energía 
per capita aumentarla de 1.1 a 1.4 TEP. El consumo mundial de energía 
en los 40 años alcanzarla apenas 9%. Podemos hablar de una tasa de 
crecimiento del uso de energfa de cero. •. , 

Sin embargo, los autores no consideran los pc..;ibles beneficios de 
modificar el patrón de la demanda, un tema qut ya se analizó en este 
capitulo y que no se presta a cuantificaciont.> fáciles, pero que merece 
de todas maneras una consideración cuida<josa. ... ' 

Las opiniones respecto al futuro del remplaz<i de los combustibles 
fósiles por energfas no tradicionales varían. Una_.reciente monograffa 
del Worldwatch lnstitute plantea una perspecliva 'muy optimista al res
pecto, al anticipar una marcada reducción en el costo de la electricidad 
eólica, fotovoltaica y terrnosolar (Fiavin y Lenssen, 1990). Su panora
ma para el año 2030 prevé que el uso mundial de energla aumentará de 
9 300millones de TEP en 1981 a 10 490 en 2030. El uso del petróleo se 
reducirá a la mitad, de 3 098 a 1 500 millones de TEP, el de carbón por 
un factor de nueve (de 2 231 a 240 millones de TEP). El gas natural per
manecerá estático (1 707 y 1 750 millones-de TÉP): La energla nuclear 
(que ahora representa 451 millones de TEP) se eliminará gradualmente, 
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. · · · · lnl .. 
y los recursos renovables aumentarán de 1 813 a 7 mil millones de TÚ. , ... 
La emisión total de carbono se rtducirla de esta manera más de la mi-·· •· 
tad, de 5 764 a 2 590 millones de toneladas. '· ·.· · · ;''' · 

.. , 
1', ,. ,, 

,_ .. 

Otros estudios son mucho menos optimistas: peto iodos' suei'eu · 
coincidir en. que, si existe la voluntad política, hay ah¡;ra tecnologlas .. : 
disponibles y económicamente costeables para reducir las emisi.or!es'·,;; 
de carbono. Un estudio de la OTA en 1991 consideró que los Estados,:· . '-' 
Unidos pueden reducir sus emisiones de biéxido de _carbono en 35.~.~~¡ ;::: _. : :: 
comparación con 1987 dentro de los siguientes 25 años. En el corto._,;¡ .. ' ·• 
plazo, lo mayorlo de las acciones s: diri~irla a reduc~r 1~ demimda tot,A ;_,_. , . 
de energfa. Estas occtones podrlan tnclutr el.establ_~ctmten!o de nom1as ~-- .· :-' · 
de rendimiento, programas de incentivos fiscales, créditos a bajo costo, --:-' ; ; - . 
impuestos por emisión de carbono ~ pOr úso d7! energ~~·~ norh1~~ olt~:> ·· '-.; ·:' ·. 
identificación y mediciones de eficiencia, auditorlás e investigación--~ ,' ' 
sobre energla, y actividades de desarrollo y deniosiración:·· '' ·' ~"w:: :; -, .. 

Segun cifras proporcionadas por el Worldwatch lns.titute (Brown,er ,_--: 
aL, 1990), el mejoramiento de la eficiencia energétiCa tiene un 4?c;>st0_1. :r.:.. :.;·:,) 
de 2 a 4 centavos de dólar _por ~wh, con l)na r~du~~ión del _carbo~o :de~~¡(::_.;·.~·-
100%, un costo de contamtnacton calculado de cero centavos por Kwh:·.-, ,¡. -: · 

y un costo de prever&ción del ~~rb~n~.,(e~ compá~~~!?~ ?O~ l~.s:·pJ~nÍ~~.~~:~f{~::;:" < 
de energfa eXIstentes que ullhzan carbon) de_ cero a..J6 dolar~'".' ¡>O(."F~~<'¡I, · 
tonelada. Todas- las demás opcio!Jes a los coiribustibi.S fósiles tierieri J~.;;; ;' 
costos triucho mayores de preveÍléión del carboilo.:'l

1
1 "·~.,.: '(·' •:tJ~;!f.~~~1J'!..::: 1 t 

¿En qué lugar se deberla colocar la energfa_ d'; 1_~ b!o~a~a? E":ti~.~:J.,~:·':. 
yor experimento que se ha llevado o cabo es el contrm;erttd~ programa,:~h \ , 
brasileño .. Pro·álcool·\ que inició la producción masiva de etan91 deri:.!f~~;<:: · :r· 
vado de caña de azúcar, el cual se utilizó !'rimero como'aditivp eh IB':r· 
gasolina (22 partes por 100) sin modificación algima'de lcis mbtores de';•. · · 
los automóviles y después como único combustib!e im aut'om~'i(iles•lr: 
especialmente adaptados. Existen ahora en ~1 Brasil'varió's n¡illonés·aeóf•
estos automóviles impulsados por alcohol. A pesar dé laspredii:éion'es '' 
pesimistas de los principales fabricantes de automóvp,es, desfle'e! pun~ r 
to de vista técnico la experiencia parece estar funciónaitdcilde:irianúu'" 
d d 

: ' .... ' ,. ¡ .... ,1-,,~)t·pb;~•.H'{"!F;~. 
a ecua a. 1 • , -. • 

La desventaja de Pro-álcool son 'sus' malos resultados eci.irí'ómicos. r· 
Se introdujo como programa urgenté quP. recordaba 'l~s. medidas en '. 
tiempos de guerra, y el objetivó se logró sin' considerar rriucho el costo; 
el Estado dio grandes subsidios con la presión del grupo de productores 
de caña. También se podrla argumentar que resultarla más ·sabio res
tringir el uso de vehlculos impulsados por alcohol a lá$ flotillas de 
servi~io urbano de camionetas, taxis, etcétera,: en lugar de distribuir 
este nuevo combustible por todo !In palo tan grande: A ·causa de los 

·:-- ~ ; ..... ,, ' ' 
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ataques d~l grupo d~ petrok'I'OS, Pro-álcool parecfa condenado a desa
parecer durant~·la9~~na del Oolfo, pero desd~ entonces se ha revivido 
con un hincápié' eti'la éog~neración de electricidad. 

De hecho, Pro-álcool p'ldrfa convertirse en una propuesta más eco
uómica si se centrara la atención en la cafia de azúcnr. Actualmente el 
liS~ de )a éañR 'ilo es ~ficienle y podrla ..,rvit como combustible patA 
las dest.ilerlas. Lo~ ahorrO<. de energla y financieros en el ámbito de Jos 
cultivos pOdrlan logrars~ median!~ un control biológico de las plagas y 
'usli!ilft;ildo..lcis f~rtilizantes por la fijación dir~cta de nitrógeno. El 
Brasil s<i'eric'uentra a la vanguardia de la investigación en este campo 
:motie~éiíier; 1990).' ·. · ... · · : · • · · 
··: sé'¡;.xirian ·¡~gbr éonsiderables' avanceS m~jorando los procesos de 
' • ' ·.;:· '., 1 _;' .... -. ' • '¡. ' 

lennentactón y ampliando la gama ile usos de los abundantes produc-
~ tos:se¡;~iidafio~:·Pór ej~!n;>lo, ~IJ>agaz.; es útil como forraje (algunas 
: ·:·refi~erlas de alcohol mantienen gr&ndes rebaños de ganado) y también 

"):_,;,· .. puede transformar' en' cartón y paj>el o comprimírse pata hac~t 
. : : · hdrílios, adem,,¡;. 'de 1~ cogen~ra~ión de calor para la refinerla y de la 

·. ·., rnergla eléctrica que se 'mencionaren antes. Asl pues, desde un proceso 
..• ·:.· cle~producdón éón un solo proposito pasamos a un sistema agtoindus

. :·· .. tria! iñ'tégrado basado en l:i caña de azúcar, donde se cierran los clrcu
. .' los siempte'c¡ue es posible y se añaden nuevos módulos de producción. 

, :. La éficienciá económica global de este tipo de sistema es mucho mayor 

•, 

· • '' c¡ue la suma de producciones con un solo propósito cada una. Además, 
los sistemas agroindustriales de caña de azúcar no se tienen que admi
i,istrai- c~mo una sola unidad de gran tamaño: es pnsible crear sistemas 
i(ue. ~espondan ~:las necesidades sedales basados '!n cooperativas y 
grupos de industrias a peq1"ña escala. Otra manera de mejorar la efi
dencia del uso dél alcohol en el Brasil seria la diseminación de unida-

. 1 

• les de producción. más pequeñas (minidestilerlas o incluso microdesti
lerfas) en todo el pals, que produjeran para uso local. Asl, se reducitfon 
los prohibitivos costos de distribución. 

.• ·por supue$'t~, también s~ puede pensar en otro~ combustibles de 
. ori'gen biológico. U!J aditivo de oceite vegetal para el diese! resolvería 

1 . 

muchos de los problemas del Brasil. En este campo, Europa muestra 
mayor actividad que el Brasil. Algunas regiones europeas están llevan
<lo a cabo experimentos con combustibles de biotnasa con el apoyo de 
la Comunidad Económica Europea (CEE). En Francia se está conslnl· 
:•endo la primera fábrica piloto para producir un aditivo para diese) a 
partir del bagazo de semillas oleaginosas. Suecia porece tn:is ambido
::o: él Comité pata la In' estigación de los Recursos Naturales propone 

· . · ealizar actividades exten;ivas para ~onstruir una industriA fitoquftni
:n competiliv~ p:ttn el <1f1C 2000, principnhHcntc cou h:1:-:r. <'11 maiNÍa~ 

1 

1 
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primas forestales y que operarla por medio dr ""idndes de producción 
descentralizadas a peqÚel\a escala (Lundholin, 1982). · 

Hall (Hall et al., 1990) ha demostrado que incluso tiene sentido 
quemar madera en lugar de combustibles fósiles para reducir el calen
tamiento global. En contraste con la noción superficial que comparten 
mucho• ocologistos, se deberla utilizar lo mayor cantidad posib!~ de 
biomnsa forestal en tres condiciones: i) la quema no se debe utthzar 
como modo de limpiar el suelo; lf) la biomasa forestal .., debe usar 
solamente donde es posible regenerarla o reforestar, y ilf) se debe dar 
preferencia a los usos prolongados de la biomasa (la madera trans
formada en casas o muebles se convierte en un receptáculo de carbono). 

Las perspectivas ~e la producción a gran esc~la de energfa prove
niente de la biomasa son particularmrnte atracttvas para paises con 
grandes áreas adecuadas y condiciones climáticas favorables, como el 
Brasil o la Argentina. En paises con una relación desfavorable entre 
tierras y habitantes, como China o la India, el combustible proveniente 
de la biomnsa también es prioritario, aunque el hincapié se dirige más 
bien al uso de desperdicios agrfcolas, animales y humanos. La prolon
gada y no siempre exitosa instauración del uso del biogás en estos dos . 
paises no debe desviar su atención de la creación· de programas más 
eficientes para el uso. del biogás. 

2. ¿Una moderna ci';¡¡;zaclón vegetal (de biomasa) 
para los pafses tropicales? 

La bioenergla es sólo uno de los múltiples productos que pueden ob
tenerse de la biomasa. Siguiendo a Jyoti Parikh (1985), se puede hablar 
de u11 modelo qulntuple para otro uso de la biomasa como combustible, 
fertilizante alimento, forraje e insumo industrial. La frase clvilisation 
du végétal ~cuñada por Pierre Oourou describe al"': civiliza~iones tra
dicionales del Lejano Oriente: en el área cultmnl chma, por e¡emplo, el 
bambú tiene múltiples usos. . 

Con el reciente avance de las biotecnolorl•<. po<lemos hablar ahora 
no sólo de la posibilidad, sino de la extremo u• ~"" :ia ri" crear un nuevo 
modelo de civilización basado en el uso sostenible de los recursos 
renovables (Swaminathan, 1990), por lo mrnos en los paises tropicales 
cuyo clima y condiciones ecológicas son favorables para una gron 
productividad primaria de biomasa cultivada en campos, bosques Y 
zonas acuáticas. L8 ~u gerencia de Swaminathan recuerda los esfuerzos 
precursores de Gilberto Freire para establecer un seminario permanen
te dr ttopicologln rn Recife. De rsl., manero, por lo menos sP ha 
plnnlrndn In ltnpicnli7.ncióll clr In cienr-in y dr. In tccnolo~b. 
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La biotecnologia tiene una función potencio! doble: oumentar la 
productividad de la biomasa y ampliar la gama de productos alimenti
cios, energéticos e industriales provenientes de la biomasa. Hasta 
ohora es poco lo que se ha logrado en esta última aplicación, pero las 
perspectivas parecen promdedoras. El principal obstáculo reside eu la 
falta de acceso de los paises en desarrollo, en genero!, y de los peque
ños productores rurales, en particular, a las biotécnicas necesarias para 
esta segunda "revolución verde". Vista desde este ángulo, la situación 
ha empeorado considerablemente desde la primera revolución verde, 
que mostraba de por si una fuerte tendencia hacia los intereses de los 
grandes y medianos productores (véase Glaeser, 1979; también se pue
de encontrar una evaluación reciente de la India en Hanumantha Rao, 
1991). En la actualidad existe la tendencia a extender los derechos de 
propiedad intelectual privados a una gama más amplia de biotecnolo
glas e incluso a nuevos productos obtenidos por medio de su aplicación. 

El informe del Banco Mundial (1990a) acerca de la situación de los 
conocimientos respecto a la biolecnologla aplicada a la agricultura 
insiste en los derechos de propiedad intelectual privados y en la ventaja 
comparativa de los grandes productores, por lo que su evaluación de 
las perspectivas para una segunda revolución verde en el caso de los 
pequeños productores sigue mostrando gran circunspección. 

. En contraste, sin ignorar las-dificultades del problema, el proyecto 
de biotecnologla y desarrollo organizado por !a.iUniversidad de Ams
terdam (Bunders, 1990) explora sistemáticamente el paquete de bio
tecnolcglás para pequeños productores. También en la india se realizan 
importantes esfuerzos en este sentido (Science Advisory Council, 
1990). Se espera que la biotecnologfa incremente la fertilidad del suelo 
y reduzca la dependencia de los fertilizantes y ~ticidas qufmicos. 
También se espera que aumente la producción al poner resistencia a las 
sequías, plagas y enfermedades, y que mejore el contenido de proteí
nas, almidones o aceites de los cultivos; asimismo que la biotecnologla 
ayude a diseminar, mediante la micropropagación, los árboles frutales 
deseables y las variedades de crecimiento rápido de árboles y arbustos 
para producir madera que pueda utilizarse como combustible. 

El éxito de estos esfuerzos dependerá, en gran medida, de la capaci
dad para organizar la investigación y de los sistemas de extensión patro
cinados por el gobierno. La producción y difus;¿,. de paquetes uiotec
nológicos para los pequeños productores const'•uye una prioridad en 
las pollticas cientlficas y tecnológicas ot!c::tadai. ilBcia el desarrollo. 

En cuanto a la industrialización basada en ta' biomasa, si ésta se 
maneja adecuadamente, ofrece una oportunidad única de obtener bene
ficloa amblantalea, aocialea y económlcoa que pueden conducir a una 

' ' ; 1 
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nueva configuración rural y urbana por medio de la "'industrializaciól. 
extensa', que reducirlo la afluencia de refugiados del campo a la:; 
grandes ciudades. Esta idea forma parte del núcleo de las estrategias d" · · 
dcsárrollo en China (Fei llsiao Tung et a/., 1986). · · . 

La principal ventaja social te!'>ide en crear etnpleos y en reducir lu; 
costos de infroestructura para •• expausión de las grandes ciudades. ·. . i 

Las industrias manuFactureras pueden crear ahora pocos empleos, aun { ·' .. 
si son básicos para la transformación de lns economfas en desarrollo. ·;. 
Desde el punto de vista del empleo, lo verdaderamente importante es ' 
el efecto multiplicador: mientras mayor sea el sueldo de los trabajad!>-.• :· 
res más gastarán éstos en bienes y servicios. Peto si se recurre a la ~
biomasa en lugar del petróleo como insumo pará las industrias quún1-.\ · 
cas, se pone en movimiento un segundo multiplicador hacia arriba,, · · · 
porque la producción de biomasa utiliza mucha más !"ano de obra ~ce· 
la de pdróleo. '""'' l''" ... : •'. • , .. ! ! . 

En cuanto a las V«!nlajas ecOlógicas,' es muy ProbBbl
1
e _que los ·~phi.;-:! ;: . 

ticos verdes .. sean más benignos para el me'dio ambiente que sus con-. ~· ·;. 1:' : 

trapartes derivadas del petróleo, aunque n-> se debe concluir de rno<io ·. ·. ·: 
automático que la p1oducción de biomasa y los productos derivados de : . 
ella son, por definición, ecológicamente' benignos. Adetriás, una ;y¡~z · · 
que la industria basada en la biomasa se haya convertido en un segme.1' '', ... 
to importante de la econom(a nacional, se intemalizará una administrl;:'·.;:::. ::·· 
ción cuidado, .. , d, '"' sistemas' que dan sustento ·a la vida·:-~gua; .!.':. · 
tierra, bosque:. ... 1 t'uncioniuniento dei Sistema ~cOilómic?:"Ht~f:~~~: .-r~. 

Por ultimo, la elección de las especies de la bioniasa que se·deberan· ¡ ·. 
cultivar o recolectar para alimentos, 'energla'y producciói1•indus.trial':• '· 
depende de un análisis muy cuidadoso dél poténéial de éada eco~isll;;·;:<;: 
ma, tomando en consideración las éondici,)nes agroclimáticas,. el. cápj.!: '' · 
tal natural de la biodiversidad y tambi~n los cciniextos.sociales¡.y;·:· 
culturales. · · > ,; .- ¡. ~ ,: · · :¡o]!:t:i~fJ;¡; i}! · -~:·

1

• : 
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3. ¿Qué estilo de desarr;ll~ para la regió11 d~i Amazo~aú';<,'~('~( '3 ~' ... 
• 1 .- 1 ..,. • • f'lJt.('~ '.'1 ,-· l. • . 

El enfoque que se acaba de su'gerir deberla aplicarse a todás las pr:n- · · 
cipales regiones ecológicas. Tomaremos como ejemplo la _región de 
bosque tropical lluvioso de la región del Amazonas, _que se ~onoce )'Or 
su imporlancia climática y su fragilidad ecológica'(Dourojeanni, 19!J0; 
Sioli, 1986, 1989 y 1990). . , ·" ' ·~~,~~ ,,,¡.. . ' ' 

Lo primero es descartar la información cientlfi~aii\énte falsa que 
han difundido los medios de eomunicaci.>n (W18 de ellas; qúe la Ama
zonia ea el pulmón del mundo). En particular, •debemos recordar que · 

·' las posibilidades de que la deaforesbición o reforeatáción modifique en 
' ' l . • ',' :;. :J:: • t ~·, :,;¡ H! .•. 1 j, j ! •~·t 

. :·, ~ 'l, 
' . 

~}.i:.-~t-> :.· . .' · r : 

.. · 
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ténnlnos prácticos el.efr.cto Invernadero aon en úlllmo ténnino limi
tadas. La canlidad de carbono en la abnósfen equivale aproximado
mente a la cantidad que contiene la biosfera, y la cantidad dentro del 
su o lo representa I.S veces cualquiera de ellas. En contraste, el carbono 
ac•Jmulado en la tierra en fcnna de carbón fosilizado y turba equivale 
a <¡uince veces el que existe rn la atmósfera y 75 vec~s el que hay en 
(o,: océanos. ' 

Aunque la reversión de la desforestación y la reforestación podrfan 
ser un medio económicamente viable de reducir las emisiones netas de 
bi•ixido de carbono, deben competir contra las exigencias de uso distin
to de la·tirrra y tener en cue"ta el hecho de que, para conservar su efi
ci·~ncia en el largo plazo, se Jebe ·eliminar el carbono y se debe renovor 
el proceso mientras maduran los árboles (Atthenius y Waltz, 1990). 

. El ecosistema del Amazonas debe protegerse pata beneficio de sus 
hobltantes y de todos los brasileños por ser una fuente potencial de 
ri•¡ueza, estabilizador del clima y depositario de biodiversidad. Pero en 
el largo plazo el futuro de la región del Amazonas no puede consistir 
en convertirla en una enottn~ reserva forestal. Sin embargo, es posible 
h11cer que el desarrollo de la región drl Amazonas sra compatible con 

. la prohibición de la tala. Del bosque original ya se han destruido 
300 mil kilómetros cuadrados, lo ~uficiente para mantener por lo me
nos a un par de generaciones ocupad~s en la rehabilitación y el uso 
racional de estas capoeiras sin empujar más la frontera económica. 

La consecuencia inmediata de este enfoque seria definir una estrate
gio espacial para intentar establecer un otchipiélago de "tesen·os pata 
el desarrollo" más o menos int.!nsivas en el océano verde, de tal manera 
q11e se reduzcan las presiones sobre el bosque inexplotado, y proteger 
ad lo que queda de la población inclfgena y la biodiversidad. Una cues
tión relacionada seria la reducción del crecimiento de Manaus y Belem, 
dos megacindades en ciernes tmás de 60% de la población del Amazo

. n~s está ya urbanizada; como comen•a Bertha Becket, la región del 
Amazonas nació urbanizada). Al mismo tiempo, es necesario asegurnr 
Uh tamaño critico mlnimo de los asentomienlos hmnaJ:tOS que sea sufi

. dente para la prestación de servicic.s sociales y actividades cnltnrnlrs. 
Las llamadas "reservas extractivas" constituyen una wlución inme-. 

c:iata pata la población existente de stringueiros.indigentes, pero no 
<·frecen una base pata una estrategia de largo plazo paro la región del 

· 1\tnazoria~. Un seringuriro r·~quiere 500 he-ctáreas parn sobrcllcvnr ''"" 
· ''' xistcncia miserable. En otras palabras, la densidad de In población en e5a 

:·0rm no puede ser superior a 1 ma o dos personas por kilómetro cua~mdo. 
Cndn una de las "reservns para el desnrrollo" debe Juchnr por un u5o 

··ncinnlll del potcncinl dr. rccut!":OS de su rcosiste1nn cr'll In finnlidnd de 
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establecer una eeonomfa local acleeuidamente integrada y ligada de 
modo selectivo con el mundo exterior. Desde la época colonial se ha 
considerado a la región del Amazonas como fuente de materias primas 
y productos exportables, no como un lugar donde muchas más perso
mn< podrfan vivir cómod•mente. Dadas las distancias que la separan 
del sur del Brasil y de los mercados externos, la región del Amazonas 
estará siempre en desventaja en cuanto a costos de transporte, excepto 
en el caso de productos con un alto valor agregado por unidad de peso. 

L.. variedad de ecosistemas del Amazonas a menudo se ha subestl
mndo y los debates se han IIevado a cabo como si fuera un área homogé
nea. El drsottollo dtl .'JllnZe!oas conducirá a una civilización basada 
en la biomasa con múltiples configuraciones, en la cual diferentPB siste
mas de agrosilvicultuto y acuacultura tendrán un papel predominante. 

La agrosilvicultura y la acuacultuta, que a la larga se combinarán 
con sistemas de producción integrados, •e presentan entonces como 
una prioridad importante para la investigación y la expetimentaci?n• 
no sólo en la región del Amazonas, sino en todos los paises con amplias 
zonas de bosque tropical lluvioso. La "revolución azul" no ha madu
rado todavfa, pues la acuacultura representa apena~ una. propot~ión 
modesta de la pesca y de otros tipos de alimentos y forraje de otlgen 
acuático; todavla predominan la caza y la recolección. 

4. ¿Cómo pueden hacerse habitables la.s ciudndes en el siglo XXI? 

Con el nuevo siglo, la mayorla de la población del mundo vivirá en 
ciudades. No existen signos visibles que sugieran una reducción signi
ficativa de las tasas de urbanización en el Sur para las próximas dé
cadas. Ni siquiera la evaluación más oplimista de las perspectivas de 
industtialÍ7.ación basada en la biomasa y en la biotecnologla puede 
conducir a la conclusión de que se detendra la migración del campo a 
los ciudades. 

En la ciudades se consume la mayor proporción de petróleo Y se pro
duce la mayor cantidad de gases que generan el efecto invernadero 
(Ncwman, 1991 ), y en cuanto a la calidnd de vida de las poblaciones 
afectadas, el daño al medio ambiente urbano es con mucho el problema 
más dificil que se enfrenta en las megaciudades del Sur. La apocalípti
ca dc5cripción de México qne hace el conocido novelista Carlos Fuen
tes se aplica a muchas otras poblaciones grandes y pequeñas del Tercer 
1\fundo: 

L:t mirr<b pu1Yeri7.~cb cte.: lrr-!' millonrs ele- srres hum~ nos que carrccn df' 
lrh in:~.;; 
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El excremento en polvo de diez millones de animales que defecan al aire 
libre. 

Once mil toneladas diarias de desperdicios qulmicos. 
El aliento mortal de lru millones de ffiotores vomilanJo sin límites 

bocanadas de veneno puro, halitosis negra, camiones y taxis y materialistas 
y par1iculares, todos contribuyendo su flátula a la extinción del árbol, el 
pulmón, la garganta, los ojos (Fuentes, 1987). 

La situación en la Europa Otienlallambién es caólica: 50 millones 
de personas viven en la hoy ex Unión Soviética en ciudades donde la 
conlaminación del aire supera las normas nacionales por un factor 
mayor de diez; la milad de las ciudades 4~ Polonia, Varsovia incluida, 
no Jienen ningún tipo de tralamiento de sus desperdicios; sólo 30% de 
las aguas negras que se producen en la ex Unión Soviética son tratadas; 
300 ciudades y poblados de Hungrla tienen que utilizar agua embote
llada o entubada porque el agua local se ha conlaminado por derrames 
de fertilizantes; la esperanza de vida en las regiones conlaminadas de 
Checoeslovaquia &e sitúa cinco años por debajo de la que existe en las 
regiones más limpias del pals (French, 1990). 

La situación en las ciudades del Norte es menos dramática. Pero 
incluso asl, se requieren con urgencia medidas para proteger el medio 
ambiente en las ciudades en que ela,ire, lalierra y el agua se encuenlran 
bajo el alaque intensivo de contaminanles de todo tipo, y se requieren 
pollticas nuevas e ingeniosas (eJ. OCDE, 1990). La necesidad es más 
apremiante dado que las ciudades del Norte están amenazadas por una 
combinación potencialmente explosiva de problemas ambientales y 
sociales que surgen de la exclusión, la segregación y de la ausencia de 
oportllnidades para los jóvenes y las minorlas. 

Ni en el Sur ni en el Norte se resolverán eslos problemas sólo con 
inversión y tecnologlas. El Norte tiene los medios; es cuestión de 
voluntad polltica. En el Sur, la falla de fondos para infraestructuras 
urbanas y su mantenimiento dificulta aún más estos problemas. Las 
ciudades del Sur requieren tecnologlas baraJas y eficientes de sanea
miento, transporte masivo y vivienda. Una conferencia organizada en 
Sio Paulo en 1978 acerca de nuevas técnicas para las ciudades llegó a 
la conclusión de que casi no existe algo disponible dentro de las posi
bilidades de las ciudades del Tercer Mundo. En cuanlo a saneamienlo, 
es poco lo que se ha hecho desde la Roma antigua. 

Cabe destacar las ideas imaginativas, aunque no siempre práclicas, 
que ha expresado Richard Meler en su búsqueda del concepto de 
~ciudades para la co~~~ervación de recursos• para el Tercer Mundo, con 
una combinación de las técnicas más avanzadas y las tradicionales 
(Meier, 1974; Meier y Abdul Quim, 1991). La premisa fundamenlal de 

' . ' 
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Meicr es que cualquier imitación burda de la urbanización avanzaJa e u' 
el Sur requerirla un consumo de energla, agua y tiempo hum• no 
muchas veces mayor que el disponible. · 

Muy relacionados con las ideas de Meier se encuentran los intentos 
por definir una estrategia de ecodesarrollo en el conlexlo urb1<110 
(Sachs y Silk, 1991). Una ciudad Jambien es'un ecosislema y como lul · 
es un recurs<> polencial. En toda ciudad existen recursos lalentes; 
inaclivos subulilizados y desperdiciados: terrenos que pueden cuhivar-. 
se por lo menos temporalmente; de&perdi~ios que pueden recolect~rse 
y reciclarse; energfa y agua que se puede ahorrar; infraestructittas, 
edificios y equipos cuyo ciclo de vida se puede extender medianle un :·.· 
manlenimiento adecuado. Todas eslas aclividades requieren basla:ite · · 
mano de obra y los empleos qne se podr1an crear con ellas lal vez se '· . 
pagarlan solos con el ahorro de los recursos. 1 

Las personas y lodo tipo de asociaciones ciudadanas deben desnn-. 
peñar un papel importanle en eslas eslmtegias de ecodesa~ollo. Lo 
mismo ocurre con el M desarrollo de la autC~ayuda" y la rehabilitación de _. 
las zonas de miseria. El trabajo precursor de John Tumer condujo a una 
discusión importante de eslas cuestiones y finalmente contribuyó a un · · 
cambio muy positivo en las pollticas urbanas, en el que se redujo el ··· 
hincapié en las pollticas de abastecimienlo -que se basaban en .gran . 
medida en el uso de técnicas industrial<> para la-conslrucción...,:·•> se.;:' 
promovieron en su lugar las "polllicas fac ilitadoras" creádas para apo- .. ~ 
yar las iniciativas locales al poner a su dbposición recursos Y. técnicás · ' 
que no pueden movilizar (véase un análisis en C. Sachs, 1990, y Bancoi . 
Mundial, 1990b). ''' · · · ·.'.· ··¡;'':'>i•t, .· 

Para ponerse en práclica adecuadamente, este ·nuevo enfoque· re:: 
quiere un cambio en las polilicas cienlfficas y tecnológicas .. El :.'lur.: 
tendrá que invenlar nuevas ciudades muy distintas de los modelos del . 
Norte, pues éslos no se pueden copiar ni en la escala ni a la .veloci•lad . 
que requieren las tendencias de urbanización, ni son en su·.modali,fad 
aclual un patrón recomendable para ciud•des habitables:•- .,q ., ''·. · 

Las eslralegias proaclivas e innovadoras deben abordariSimuhár.ea
mcnte los siguientes aspectos: modelos inslitucionales y administrativos; 
nuevas relaciones entre la sociedad civil, las empresas y las auloridades 
ptiblicas; un cambio de polllicas dé aba,lecimienlo; a políticas facili
ladoras para estimular IRs inicialivas y el uso de recursos de las perso
nas; un conlinuo esfuerzo para ahorrar recursos y eliminar el desperdi
cio desmedido; una administración hábil del pluralismo Jecnológico y 
mayores investigaciones dirigidas a encontrar loluciones iecnológicas 
tanto costeables como accesibles para los paises en desarrollo. ' 

Las ciudades son como las personas: pertenecen a la especie urbana,· 

. ·, · .. 
-~ '! l .. . "-:-·-
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pero tienen una personalidad única. La respuesta al desafio de la urba
nización debe tener en cuenta las configuraciones singulares de facto
res naturales, culturales y S•JCiopollticos, asl como del pasado histórico 
y las ·tradiciones de cada ciudad. En lugar de proponer soluciones 
hc•mogenei7.adoras para todas partes, su diversidad debe considerat>:e 
cr m o 1111 valor cullntAI clr primordinl itnpor1Rncin. 

'[.,•: 

' '· · ... ':-, CONCLUSJONf~~: DESAMARRAR A I'ROMETEO 
, t ,¡•).r' 

P~ctafraseando·a J. J. Saloman (1984), podrfa decirse que Prometeo 
está .atrapado por una cadena doble. Por un lado, rnfrenta una bre
ch.siempre creciente entre rl poténcill de lo ciencia y In tecnologfa y 

.el rezago acumulado de necesidades humanas nc resueltas: la "deu

. dksocinl", ~orno se conoce en la América Latina. Esta contradicción 
al :anza su punto máximo cuando la ciencia y la tecnologfa se ponen al 

. servicio de la muerte, y no de la vida, a modo de complejos armamen-
. \tós;:con la obligación concomitante de probar su eficiencia para la 
· '1Íliuerte y· la dcstmcción mediante su uso práctico. Codn guerra -una 

. pt·rvei:sión de lo "deslmcción creativa" de Schumpeler, necesaria para 
· :,fe mentar el impulso de modernización- revive la necesidad de una 
·!·generación nueva y más costosa de ormas, y de reconslmir lo que se 

· ·,,,iJ,,n destruido. , , 
· · ·,' . • ·: ;Por el otro Indo, para lomar prestada lo metáfora de M. S erres ( 1990), 

.p, orneleo debe buscar un "cc,nlralonatural" capaz de superar la contra
. dicción entre el hombre y la naturaleza, exacerbado por el uso depreda

' · ;'torio de·los recursos naturales y la sobrecarga de la capacidad de la 
• .1. · biosfera de actuar corno de<ngüe. En 'litas palabras, las actuales aclivi-

d!ldes dc~trpctivas de los parásitos ht.:manos en su anfitrión -la na tu
. rnleza- se debe lransfonnnr en uno relación simbiótica. El parásito 
f vivirá solamente mientras el anfitrión continúe sirviendo como susten
' 1<' para· su vida. Detrás del ecocidio so 'vislumbra el genocidio. 

·• · !· .• 
1 
Para enfrentar estos formidables dosaf!os, Promeleo tiene una alter

¡¡ nativn. Puede reafinnar su fe ciega en el poder de la ciencia y la tec
.' nologln para encontrar a tiempo las soluciones a los ptúblemas creados 

··por· su progreso. Esto significa que coritimie por su curso·aclual, en el 
· c•talln herramienta dirige a lo mano. Como el cientificismo es funda-
. mr111nltm::-nll' optimisln, tit>ade a minimiz.ar el riesgo ele dirigirse hacia 
~ 1:. cnt:lstrofe social o ecolt)gicn. O t:unbién puPde luchar por touwr el 
,, e >lllrol de la herramienta, tornar las riendas de la ciencia y la lecnolo-

.'c ~la y dirigirlas hacia el desarrollo social, subordinado.• tres criterios: 
'' i:,i,aldad social, prudencia ecológica y eficiencio económica. 

'· . ·· En ténniuos instilucionnlros nrnplios, esto significn tclomnr !:1:" prr.-
. ,: ,¡ 
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gunlas de PolMyi respecto a las mBheras en las que la economla esttí 
incmstada en la socif!dad r, en lo que respecta a las economlas de 
mercado, abordar el p >blema de la conslnlccl6n social de mercados 
(Bagnasco, 1988). Eo; ténninos operativos, ea necesario aprender a 
tomar decisiones por medio de la armonización explicita de tres tipos 
c!Hiulos el~ ló~icn: lo ética, lo técnica y la polltica (Goulet, 1988). 

El medio ambiente se ha exnminodo sobre todo como restricción y 
corno costo. Sin embargo, es posible observorlo desde un ángulo posi
tivo, como potencial octivo que puede emplearse con propósitos .Y 
métodos racionales. Esto plonlea una tarea enorme a la ciencia y a la 
lecnologla, al tiempo que coloca al Sur frente a desaflos aterradores. 

Por razones obvias (como hemos visto en el caso de la biotecnolo
gln), el Sur no puede tolerar una situación en la que dependa del todo 
de la importación de lecnologlas como "cajas negras" de los paises 
industrializados en condiciones monopólicas reforzadas mediBhle una 
definición cada vez más amplia de los derechos de propiedad intelec
tual. Pero no es realista pedir la autosuficiencia del Sur, interpretada 
abusivamente en términos de la aularqufa . 

Todos los paises del mundo, incluyendo los más avanzados cientlfi
camenle y los más ricos, requieren una estrategia cienllfica y tecnoló
gica con tres componentes: i) compra del extranjero y uso de lecnologfas. 
tipo cajas negras; ii) Apertura y adnptación de los paquetes de tecnolo
glo importados (sólo entonces se puede hablar de "lrBhsferencia de 
lecnologla"), y iii) inventiva nacional. Las proporciones de estos tres 
componentes (asf como lo balanza comercio! tecnológica) dependen 
del tamaño del pafs, las condiciones de su sistema de investigación y 
dPr;nrro11o, y su situación fin~nciera. 

La autosuficiencia se debe interpretar rnñs limitadamente como la 
capacidad de ser selectivo en la elección de lecnologlas, de lograr un 
equilibrio carnbiMie entre los tres componentes que se han analizado 
e intentar transformar las condiciones de los rezagados en ventajas, 
aprovechando las escasas oportunidades de suprimir algunos pasos. 
Incluso la selectividad en las importaciones es dificil de lograr, pues 
presupone la disponibilidad de mano de obra capacitada, acceso a fuen
tes actualizadas de infonnación cientlfica y tecnológica, un mercado 
internacional verd::tdetntnrnte competitivo. y mecanismos instituciona
lrs pnrn cstnhlccrr pollticns nnciormlcs eficaces hncin In cic11cin y b 
t('crmlo~fn. 

¿Cuántos paises del Sur han llegado al punto de tener pollticas de 
autosuficiencia hacia la ciencia y lo lecnologfa? ¿Serlo realista esperar 
que -exceptuando a los gigantes: Brasil, la India y China- lleguen 
algnn:1 VI' l. n ,.~te punto? ¿Pndrln f"IICOillrarsr llll;l solnciót~ <'11 1" nulo· 
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suficiencia colectiva Sur-Sur? (veas e ,South .Commission, 1990). El 
análisis acerca de la obra de Saloman y Lebeau (1990) muestra una 
amplia variedad de opiniones. 

La confianza que han expresado Botkin y Kandel respecto al poten
cial de la ciencia para manejar la biosfera será expuesla a una prueba 
muy severa a menos de que se reviertan. las actuales tendeucias politi· 
cas. Las principales amenazas pura el fuluro di! la humauidud y, a la 
larga, para la vida en la Tierra pertenecen al ámbito de la sociosfera y, 
de manera más especifica, al de la economla ;x>lltica de un desarrollo 
ecológicamente saludable, que reconcii:o la gobemabilidad, la demo
cracia, la justicia social, la prudencia ecológÍca y la eficiencia econó
mica en múltiples modos de economla mixta. 
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REGIONALIZACION ECOLOGICA 

y~~E;S.Qh'Jl_pJ_r!)~diqcjellf!Siituto Nacional de Ecología, pretende que 
el marco de referencia de la acción ambiental sea homogéneo mediante-el 
instrumento de la regionalización ecológica, con el fin de hacer óptimos-y 
compatibles sus diferentes programas. ·• • · 

Los fenómenos ambientales difícilmente tienen una delimitación espacial 
precisa, y tanto sus orígenes como sus electos se presentan _en diferentes 
escalas. 

La regionalización ecológica permite definir diversos niveles regionales de 
• 1 

manifestación y percepción social de los problemas y situarlos en un área 
específica. La regionalización ecológica tiene principalmente cuatro funda
mentos: 1) jerar9uía, 2) enfoque de sistemas, 3) enfoque dinámico y 4) ínter
disciplina. · · 

El- otijetívo"Qeñ~raroErsu· desarrono7 técníco es-apoYart~:;PQ"¡¡tic~s...~e¡ 
planeación eón basé en ·E!L g>_!1o_c'rn'~rltQ:ªI!I~~!lJª-L~!!!t.errito~[cf¡"é_~[á ¡:i9de(f 
definir la~·agti!ü_d~.s~qu~~!fe~I)J'fln. ar_e~-~~¡;_eci~c;a¡ 

En tal sentido, se ha considerado que la toma~·~cteCfsr§ae:s:ii:ifrJ¡'Jiij 
planE!~~ióii'Eis ¡erarq'UicaYderri;inda i!lfonnación agn3gaaa11astK~1ijrto-::ñiV,el:¡ 
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. 

'Eier¡t~ci'oe:~~~te~a1QE:rmitasmnrecon~tr~rrª~'~ie'ai~C'Ciito0la'J 
de Orga_f!IZ~CIÓO aEffos elementOS de la naturale_z;mm~:thfeFcié:ti?.a,fL.eJ}trE) Sf 
conformando subsistemas totalmente incluidos··;¡ qúe-deiírien al sistema 
regional esfudiádéi'; asimisrrfo fadlitá la creación y el diseño de nuevas forrtaf. 
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 criterios de la regionalización de acuerdo a la tempo
ralidad de los procesos. 
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ya que cada 
una de 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). 

+!' estrueru!a']f !a· r~!onaJ•zaci§Q eS'i'§[:ICat!él- ln~lil{lttr.~cio_.,at:dt 
,.Ecologfa se ha basado en la ~ntegrª_p~ón lj!!_los enfoques éllis•C()l>.P~i~j!s~ 
~·;-rooif016§"1d1;.:!;jé'iiéf".c8~rpáhlimétri00. ESta integración se adapta a las 
necesidades requeridas para un ordenamiento 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. 

se1farfaob'PfaaóPa'rá';¡í;,~éStruCTura)erárqúlcar~íorrii(.;_aJ)}os.trabai6Sl 
á~tJñ~ifi:ito~Nádoñáfife''esraC!fstica;'GEiografiiftrlnformátiCi:i•(tjqeGti. 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. 

··n~¡:¡'i~~~-~~J~::;;;~r:,~:~~~~~~~~~;:~ 
una caracterización ambiental cada vez más detallada. Los criterios utilizados 
son~ cliMa. relieve, suelo, agua, vegetación y fauna, ordenadús respecto a la 
dinámica de los tiempos de sus procesos. Se consideré que los cambios 
climáticos se suceden el'l períodos geológicos mayores que les 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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Así, para la estructura ecológica regional, y tomando en cuenta el tipo de 
información requerida para su manejo (que se genera a diferentes escalas y 
tiempos), fueron propuestas las siguientes cinco categorías: zona ecológica y 
provincia 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, mientras 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 semiárida) 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 a~ociaciones geomorfológicas (sierras, mesetas,lomerios, cañadas, 
valles, etc.), 'con climas, vegetación, geología, hidrología y suelos caracterís
ticos. Las áreas resultantes poseen un patrón geomorfológico especifico 
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 

i31 



J 
1 

J 
1 

J 

J 
1 

.J 

J 

J 
j_ 

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 Lome ríos 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 ecol<i>gicas, 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 barras 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 con 
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 própio 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° 
SO' 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 
OS. El Cabo 
06. Desierto de Altar 
07. Sierra del Pinacate 
08. Sierras y Llanuras Sonorenses 

SE 

55 
16 
31 
13 
09 
13 
02 
84 
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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 Coahuitenses 40 
24. Serranía del Burro 05 
25. Sierra de la Paila 22 
26. Pliegues Saltillo Parras 15 
27. Sierras Transversales 36 
29. Sierras y Llanuras Occidentales 43 
31. Llanuras de Coahuila y NtJevo 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 t:!n la vertiente del Océano Pacífico, en 
el paralelo 28° hasta el Istmo de Tehuafltepec; 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 

12 Pie de la Sierra 
34 Delta del Río Grande Santiago 
35 Islas Marias 
47 Sierras Neovolcánicas Nayaritas 
60 Escarpa Limítrofe del Sur 
61 Sur de Puebla 
65 Sierras de la Costa de Jalisco y Colima 
66 Cordillera Costera del Sur 
67 Depresión del Balsas 
68 Depresión del T epalcatepec 
69 Sierras y Valles Guerrerenses 
71 Sierras Centrales de Oaxaca 
72 Mixteca Alta 
73 Costa del Sur 
74 Sierras y Valles de Oaxaca 
84 Llanuras del Istmo-
87 Islas Revillagigedo 

SE 

38 
08 
03 
04 
07 
13 
20 
49 
38 
05 
27 
10 
os 
46 
05 
06 
04 

Subtotal 288 

La Zona Templada comprende parte de los estados de Chihuahua, Duran
go, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, 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 

SE 

.22 
33 
46 
26 
39 
14 
01 
07 
22 
07 
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51 Bajío Guanajuatense 04 
53 Chapala 26 
54 Sierras y Bajíos Michoacanos 23 
55 Mil Cumbres 16 
57 Lagos y Volcanes de Anáhuac 61 
58 Neovolcánica Tarasca 10 
59 Volcanes de Colima 02 
70 Sierras Occidentales 19 

Subtotal 369 

El Trópico Húmedo se localiza entre los paralelos 20° 35' y 23° 14' de latitud 
norte y los 87° 01 'y OS' 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 Cl:liapas 
83 Sierra del Sur de Chiapas 
85 Llanura Costera de Chiapas y Guatemala 
86 Volcanes de Centroamérica 
88 Lomeríos de la Costa Golfo Norte 

Subtotal 

SE 

08 
18 
24 
12 
10 
37 
03 
06 
05 
05 
21 
04 
08 
04 
01 
29 

190 
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Para facilitar el manejo por entidades federativas, se presenta el listado de 
provincias ecológicas 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 
Distrito Federal 
O u rango 
Estado de México 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 

Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosi 
Sin aloa 
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 
1 o. 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 



PLAN DEL CENTRO DE POBLACIÓN ESTRATÉGICO 
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Nicol:is Romero hoy, forma parte del gran asentamiento que los mwlicipios del Estado de México, 
situados en el Valle Cuautitl:in-Texcoco. han conformado alrededor del Distrito Federal. 

Si embargo, este municipio tiene sus raíces en el mundo prehisp:inico cuando florecieron las culturas 
otomi, nahuatl y mextcas, y se fundó Azcapotzaltongo donde hoy esta la cabecera municipal. Aun se 
ttenen vestigios arqueológicos y en los nombres de varias de nuestras comunidades queda parte de esa · 
cultura ancestral: Cahuac:in, Magú, Hila, Tlihuaca. 

Tambtén, a esta fecha podemos conocer parte del esplendor que tuvieron las haciendas y ranchos en la 
época colomal, ·cuando YlSttamos el casco de La Encamactón así como las industrias de Barrón, la 
Colmena y San Ildefonso que han venido operando desde el siglo XIX. 

La integración de Nicol:is Romero al proceso de metropolización de la Ciudad de Méxtco data de 
cuando menos hace 30 años. 

En tomo a esa gran ciudad se aglomeran muntcipios que han alcanzado un alto grado de desarrollo, 
pero hay otros, como Nicol:is Romero que han permanectdo marginados de las acctones públicas y 
pnvadas para incorporar su poblactón y territono a los beneficios del desarrollo urbano. 

Nuestro muntcipio ttene recursos de gran valor ambiental: su bosque, sus escurrimiÍ:mtos y manantiales; 
su suelo y clima que constituyen un rico potenctal para acttvidades forestales, fruticolas, floricolas, 
avicola y acuicola. 

La expansión urbana a partir de Atizap:in de Zaragoza, Lomas Verdes, Zona Esmeralda y Ex-Hacienda 
del Pedregal combmada con la accesibilidad de la autopista La Venta-Lechería y la Av Ignacio 
Zaragoza han determmado una fuerte presión del crecinliento del :irea urbana sobre la parte oriente de 
nuestro temtorio. 

1.- Probl11111titit:tz. 

La din:imica demogr:ifica muntctpal se ha tomado alta y crectente, de 23 7. 000 habitantes en 1995 se 
alcanzaron alrededor de270,000 personas en 1998. La tendencta marca que en 20 años su ;~ob;,Jción 
podria llegar a ser mayor a los 600,000 habitantes. '• 

Sin embargo, su base económica· es débil. 90% de la población trabaja fuera del muntctpJ; la 
infraestructura urbana es deficiente y no podr:i soportar un crecimiento como el que se estuna a futuro, 
su industna textil ha venido a menos y las que predomman son las pequeñas industrias y 
rrucroemp res as. 

Los ingresos municipales no pernliten lograr una correspondencia entre los incrementos de población y· 
la expansión de la infraestructura y los servicios públicos que se demandan. 

El agua, recurso vital para soportar las tendencias de crecimiento, es escasa con las fuentes actuales de 
abastecimiento, a pesar de que en su territorio, o muy cercano a él, se ubica la caja rompedora de 
presión a partir de la cual se distribuye el vital líquido a la zonas norte y oriente del área metropolitana_ 



Existe la infraestructura para aprovechar el gasto apenado por el Sistema Cutzamala. pero no será 
hasta la segunda etapa de este macroctrcuito que se podrá aprovechar su caudal por la población de 
Ntcolás Romero. 

Los pozos existentes, están en su mayoría a profundtdades menores a los 150 metros y con alto grado 
de agotamiento; sin embargo, los pozos con profundtdades mayores tienen caudales hasta de 50 litros 
por segundo. que muestran la nqueza de sus mantos acuiferos subterráneos. 

La vialidad y el transporte son defictentes e insuficientes para atender la demanda de traslado fuera del 
municipio Su estructura vial mtema ha obedectdo a la espontaneidad de su crecimiento y a su 
adecuactón a la topografia sm que exista en su trazo y ststemas de transporte una mtenctonalidad de 
eficiencia funcional. 

El tráfico vehtcular es mtenso con grandes conflictos VIales localizados en tramos bien definidos y en 
lugares puntuales. Las desventaJaS ewnómicas del transporte están denvadas por el establecimiento de 
rutas a partir del surgimiento de la demanda generada por el asentamiento espontáneo y por la deficiente 
traza VIal. 

Nicolás Romero tiene una dependencia de los municipios vecinas en cuanto a servicios especializados. 
Los semctos y comercio establectdos en el muntctpto son bástcos (educactón. salud. abasto, rastro) y 
de cobertura local a excepción de la Umverstdad Tecnológica Fidel Velázquez, cuya capacidad 
potenctal es de cobertura metropolitana. 

Existe el poblamtento hormiga en la penferia de la cabecera muntctpal espectalmente hacta el pomente y 
norpomente, asentándose en terrenos en breña y sobre caminos y carreteras vecinales. 

Problemas fundamentales en la calidad de vida de la población son la VIVIenda y el espacio urbano, el 
crecimiento espontáneo sobre topografía escabrosa, tenencta irregular del suelo y con edificactones 
realizadas por autoconstrucctón, hacen del área urbana de Nicolás Romero una exposición del proceso 
de poblamiento espontáneo· en la periferia casas de cartón, en su parte media VIVIenda en proceso de 
consolidación y en el centro coexisten edificaciones consolidadas o depauperadas por el tiempo, 
mezcladas con edificaciOnes de modernidad grotesca y con edtficactones de valor histónco. 

Esta heterogeneidad de edtficaciones mtegra un espacto urbano degradado con áreas colectivas carentes 
de funciOnalidad y deficientes en su aprovechamiento y disfrute. 

La tmagen urbana carece de nodos de referencta claros, los existentes son confusos e inconexos, los 
hilos para onentar a la población en sus despla.iarruentos prácticamente .;op ;.,existentes o bien están 
constituidos por edificaciones que destacan por su buena construcción (depósito 'éie cerveza). o por su 
functón (gasolineras). Los senderos y rutas se han establecidos por la necesid<..i vuelta costumbre, sin 
terier una mtericionaiidad functonal y de disfrute. 

Sin embargo, todo ello extste en un contexto formado por ambientes naturales de gran riqueza como son 
los bosques, arroyos, manantiales. valles y cañadas de gran importancia ambiental y valor paisajístico 
que; sin embargo, se ha estado eliminando paulatinamente conforme se expande el área urbana. 
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En la revisión del Plan del Centro de Población Estratégico de Nicolas Romero se ha utilizado un 
enfoque que comprende tanto los aspectos urbanos como los ambientales. para lograr la autosufictencia 
en servicios y empleo. y la autosustentabilidad en el aprovechamiento racional de los recursos naturales. 
Esta vis1ón ha permitido identificar bases potenciales y delinear un conjunto de objetivos a lograr·en el 
largo plazo. 

• Generales. 

a.l Crear la sene de condiciones matenales de vida para que los seres humanos que habitan esta tierra alcancen el 
desarrollo material y esptritual a plenitud. 

a.2 Consegutr me¡ores condiciones materiales de vida para la poblacion restdente preVIendo los requerimientos futu· 
ros y atendtendo los rezagos en matena de comunicaCJon, vivienda temmnada, ambiente sano y servicios muni· 
cipales completos. 

a.3 Coadyuvar al tncremento del bienestar social de la población, aumentando las oportuntdades de acceso a las zo. 
nas con empleos y para el fomento a la cultura y educacion ast como de atenCJon a la salud. 

a.4 Apoyar la estrategta de desarrollo y modemtzacton del municipio, proporCionando Ías poltticas de desarrollo urba
no y la localizacion de los predtos que serviran para dar tmpulso a las acttVIdades economtcas, ast como los sitios 
cuyos ecoststemas tengan capacidad de uso de sus recursos stn que se deteriore su estructura y functon. 

a.S Fortalecer y dtversificar la base de la ewnomta municipal eti los sectores tndustrial, comerctal, de serviCios, agro
pecuano y forestal. 

a.6 Lograr la integraCJon funcional, entre la cabecera muniCipal y sus comunidades rurales. 

a.l Proptctar una mezcla heterogenea de las capas soctales y su mterrelacton espacial. 

a.8 Partictpar con el espacio rural del muntctpto en la formaCJon del "Anillo de Conservacion Forestal y Agncola" del 
Area Metropolttana de! Valle de Mextco. 

a.9 Operar dentro del municipio un centro de serVIcios metropolitanos y de apoyo a los municipios rurales contiguos. 

a .lO Lograr la partiCJpacion de la comumdad en el proceso de actualtzactón del Plan de Desarrollo Urbano y la protec
cton de los recurscs n,atura[es del muntetpto ast como su tntervenctón en los correspondientes programas, proyec

tos, acciones y obra1. . 

• Objetivos de Ordenamiento Territorial. 

b.l Evitar la ocupacion de los terrenos con usos distintos a los que resulten apropiados de confomnidad con su aptitud 
e inexistencia de riesgos ante fenomenos naturales y/o antropogenicos. 

b.2 Impedir la expansión de los asentamientos rurales de Magu, El Vidrio, Cahuacán y T ransfiguracton ya que se en
cuentran en tierras de aptitud forestal y/o agropecuaria. 

b.3 Concentrar la población rural en núcleos autosuficientes en materia de servicios de educación, abasto, comuni· 
cacion y salud. 

b.4 Orientar el crecimiento urbano hacia el poniente del área urbana actual o media del municipio, donde se localizan 
los terrenos apropiados para ello. 

ProyKto oe ~m del Ran del Cauro dt Pl::tllxlm Estraegico dt Nicolas Remero, ha. 
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• Objetivos sectoriales. 

c.l Lograr la confarmacion de una efic1ente organ1zaoon de la c1udad y de un llltema v1al de comunicaciones y 
transportes1ntegrado a la red metropolitana de vialidades. 

c.2 Dotar a la ciudad de los eqUipamientos urbanos de cobertura mumc1pal dando enfasis a las instalaCiones de hos
pitalizaoon, educaoon med1a, recreac1on. cultura, deportes y panteones. 

c.3 Atender las demandas de infraestructura hidrosan1tana, as1 como el sum1mstro de agua potable hasta alcanzar una 
cobertura suhoente. 

c.4 Proteger al patnmomo cultural y dotar de la flsonom1a que 1nd1que a la ciudad y sus partes por su imagen dis
tmtJva, en favor del fortaieom1ento de sus actiVJdades comerciales y turist1cas, así como de la preservaoon de las 
tradiCiones y costumbre locales. 

c.S Coadyuvar al mejoramiento y mantenimiento de la salud de la poblacion mediante la operación de un s1stema de 
espac1os ab1ertos publii:os y pnvados destinados a las actividades recreativas, deport1vas y culturales. 

c.6 incorporar a las actiVIdades forestales y produwon agropecuana los terrenos en desuso y/o erosionados, as1 
· como conservar las areas con dichas actividades en beneficio de la econom1a municipal (empleos). la restaura 

oon del eqUilibrio hidrolog¡co (recarga de mantos freaticos). produccion de alimentos, conservaoon de la b1odi
vers1dad y el me¡oramiento del clima (generacion de humedad). 

c.l Aumentar el numero de habitantes beneficiados aimcrementarse la oferta de agua med1ante el tratamiento de los 
liquidas residuales y su reuso en actividades agricolas. servcios y mantenimiento de areas verdes; el camb1o en 

los SIStemas de nego ( aspers1on, nebulac1on y goteo en lugar de inundaoon); control de fugas en redes mumo
pales y establecimientos de dispositivos ahorradores en edJhcaCiones urbanas. 

c.B Proteger la zonas con ecoSIStemas que participan de manera Significativa en el ciclo hidrologiCo como son los 
bosques de comieras y lat1foliadas y los pasnzaies aip1nos; donde ademas eXISten espec1es de ftora y fauna consi
deradas endemiCal. raras o en peligro de extmc1on. 

c.9 Incrementar la recarga de los mantos freaticos mediante la construccion de presas de recarga en los pnncipales 
nos y arroyos del terntono mumc1pal. 

c.l O Facilitar las labores de adm1nistraC1on indicando y complementando los Instrumentos para el fomento y control 
de la observanCia a las dispOSICIOnes de desarrollo urbano y protewon al amb1ente establecidas en este pian y 
los ordenam1ento ¡undiCOl v1gentes. 

cll Conformar una planta industrial especializada con apoyo de la Universidad Tecnolog1ca, en las ramas de trans
formac¡on de productos forestales, manufactura de ropa y artesama reg1onal. 

• Objetivos Puntuales. 

d.l Const1tUif el sector urbano tradiCional de la Cabecera MuniCipal en un centro admm1stranvo y cultural con priondad 
para el uso peatonal. 

d.2 Consolidar a las Instalaciones de la Universidad TecnologiCa F1del Velazquez y su penfena, centros de 1nvestigaC1on . 
y difusion de la cultura. 

d.3 Evitar la descarga de aguas residuales y sanear los cauces de los arroyos San Pedro Grande y Xinte apoyando a la 
recuperac1on de la presa Lago de Guadalupe, principal embalse de la Cuenca del Valle de Mexico. 

d.4 Conservar la zona boscosa "Ojo de Venado" (suroeste de Cahuacan) por su importancia hidrologica y tunstica. 
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1) La deciSIÓn polit1ca de hacerlo con la anuencia y participación de la comun1dad. 

2) La factibilidad de induc1r mvers10nes para un desarrollo autosustentable v autosuficiente fortale
ciendo la base económ1ca. 

3) La capac1dad de los recursos naturales del mun1cip1o. 

~)La localización estrategica de Nicolas Romero respecto a la parte poniente de la Reg1ón i\1etropo
litana del Valle Cuautitlan Texcoco. 

5) La mfraestructura metropolitana vial e h1draulica, actual y en proyecto. 

6) Factibilidad de comun1cación del municipio al norte por una' via independiente a la \1éXJco
Queretaro. 

7) Viab1lldad de induc1r proyectos de inversión para apalancar el de~arrollo de N1colas Romero. 

8) Factibilidad de induc1r el d1seño de los proyectos de inversiÓn para mtegrar al asentamiento actual de 
Nicolas Romero al desarrollo que estos generen, derramando beneficiOS para esta 'área urbana 

q¡ Locallzac1ón estrategica de áreas de reserva para usos urbanos. que perrmtiran as1m!lar el creci
miento urbano de Nicolás Romero. sm causar Impacto noc1vo al ambiente y al área urbana actual. 

1 0) Recursos hidrául1cos subterráneos y superficiales que son VIables de aprovecharse sin ocasiOnar da
ños ambientales y que garantizan el abasto para el futuro crecuruento Estas fuentes de abastec1m1ento 

se complementaran al entrar en operación la segunda etapa del Sistema Cutzamala. · 

11) La locallzac1ón estrateg1ca de la Umvers1dad Tecnológica Fidel Velásquez para ser un factor 
que dmamice la capaCitación tecnológ1ca y desarrollo cultural de la población de Nicolas Romero. 

12) Vocac1on en la actiVIdad manufacturera de la población. 

13) Valores y tradiciones históncas tanto en costumbres como en espacios y edificaciOnes 

A partir de este potenc1al se ha diseñado una estrateg1a para llegar > alcanzar ·el conJunto de los. 
objetivos va expuestos 

IV.- EstrAtegiA 

1 - Para lograr la autosuficiencia en empleo y servicios se hará lo siguiente: 

a).- Hab1lltar dos distritós industriales para la producción manufacturera e mdustna ligera, uno al 
pomente de Loma del Rio y otro al sureste de San José El Vidrio; así como predios en la zona norte de 
la cabecera munic1pal para el establecimiento de microempresas. 

b).- Conformar el s1stema de centros, zonas y establecimientos de sefYicios que operaran en un sistema 
de núcleos y franjas de distinta jerarquía. En estas instalaciones se generaran empleos y se localizaran 
los equ1panuentos y establecimientos para prestar los diversos servicios que requiere las comunidades, 

~oyKto oe N!ua100CI'I aei ~an ael Cencro de PoblaoCJ'l btrar:eqco oe N!colas llaneo, Mex. 



tanto los de uso periódico u ocasional como los de exigencia diaria en matena de educación, salud, 
abasto, recreación y deportes. 

Los más importantes serán el centro de servicios regionales y el centro urbano de cobertura municipal, a 
partir de los cuales se estructuran 3 subcentros urbanos y el grupo de centros distritales y -:ecinales 
distnbuidos de manera equitativa para facilitar el acceso de la población. 

El centro regional se desarrollará en forma lineal a ambos lados de la nueva autopista Atizapán
Atlacomulco, sobre una porción del denominado Predio Salazar, ubicado al pomente de la cabecera 
municipal. teniendo su acceso pnnc1pal por esta VIalidad e integrado a la red VIal propuesta para la 
ciudad. En esta zona se operarán oficinas corporativas de negocios y servicios empresariales, hoteles, 
plazas y centros comerciales, establecuruentos de entretenimiento, universidades y hospitales de 
especialidades médicas. 

El centro urbano estará conformado por dos secciones, una en el sector central de la cabecera m!Jilicipal 
donde se concentrarán los servicios administrativos y culturales, y la otra en la zona conocida como 
"Hmmo Nacional" donde operarán los establecimientos del comercio especializado. de oficinas y 
seTVIcios financieros. 

Los subcentros se integrarán en Progreso Industrial para atender el norte de la ciudad: en el predio La 
EncamaciÓn para cubrir a la poblaciÓn del pomente y en el distnto de Campestre Liberación para la 
zona sur. Tambum se preven los corredores de usos mixtos (comercios y seTV!cios con habitación) a los 
lados de las VIalidades principales y estrategicas. 

e) Se inducirá a la realizaciÓn de las actividades del sector primario conservando la agricultura de riego 
en San Jose del Vidrio y la agricultura de temporal en la porción central del municipio 

d) Se habilitarán viveros e invernaderos para la práctica de la fruticultura y floricultura en los 
alrededores de las localidades de Cahuacán, El Vidrio y Magú, aprovechando las condiciones 
climáticas. 

e) Se promoverá el aprovechamiento racional del área boscosa Situada al pomente del municipio y se 
establecerán los cadenamientos productivos a partir de los recursos forestales: bosque-madera
aserradero-fabncación-eomercialización. 

f) La acuacultura de salmónidos se impulsará en los arroyos de Tepozanes. La ZanJa y las Aceitúnas 
localizados en la parte alta del municipio. 

g) Se mantendrán y fomentarán las activiaades turist1cas y ecoturist1cas que están operando en 
Puentecillas y Tres Piedras (Cahuacán). 

h) Creación de un Sistema de espacios recreativos públicos y privados donde se comprenden un Club de 
Golf de 60 Ha. dentro del Predio Salazar y séis parques municipales que suman 200 Ha. 

2.- Para .consegUir el de~arrollo sustentable, de donde se obtendrán alimentos, agua y atmósfera 
limpia, además de llevarse a cabo las medidas señaladas en el apartado e) de la politica antes seiialalla, 
se hará lo Siguiente: 

a) Mantener los bosques de -coniferas (pinos, oyamel y cedro) y latifoliadas (encinos, ailes y madroños) 
dando enfasis a la protección de su flora y fauna. - -·· 
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b) Constnnr el s1stema de recarga de los mantos súbtemineos con presas de -gavión sobre Jos arroyos 
San Pedro. Grande y Chiqmto. 

e) Fomentar la ganaderia mtens1va pára reduc1r los efectos negativos de la ganaderia extensiva sobre los 
bosques del mun1cipio. 

d) Proteger la zona del bosque de ab1es en la zona de "Ojo de Venado" (Cahuacán). 

e) Restaurar los suelos erosionados de la parte media del munic1pio principalmente en los predios de 
San José El V1dno. Magú, Progreso lndustnal. Cahuacán y San Juan de Las Tablas. 

t) Conservar la porción dentro del mun1cip1o del "anillo agncola y forestal" mediante la as1gnac1ón de 
usos del suelo. normas de aprovechamiento, mstrumentac1ón de acc1ones de fomento y v1gtlancia del 
limite de crecimiento urbano. 

g) Las uerras de los asentamientos rurales dispersos o con baj3S dens1dades locahzados al sur de 
Cahuacán. Magú y San !\·hguel Hila. noreste de San José del Vidno y poblado de TransfiguraciÓn se 
mantendrán como área no urbanizable para evitar una mayor parcelación del suelo y su urbamzac1Ón. 

3 - Para atender los prmc1pios del enfoque municipalista se tomarán las med1das s1gutentes· 

a) Dar cabida a la poblac1ón producto del crecimiento natural estableciendo con categoria de área 
urban1zable para uso habitac1onal popular los predios del Ejido N1colás Romero. situados al 
norpomente de la Universidad Tecnológica F1del Velásquez. 

b) Se conformará una organizac1ón urbana dotada- de un Sistema de \1alidades acorde con la 
distribuciÓn de las actividades de la población actual y preVIsta. 

La red vial estará formada por dos libranuentos que perm1t1rán cruzar la c1udad sm acceder a la zona 
centro así por vias primarias transversales umdas a aquellos para dar mas altematlvas de moVImiento al 
mtenor de la cmdad. 

e) Se ocuparán los grandes baldios del área permitiendo densidades altas para mcrementar el número de 
benefic1arios de los programas municipales de dotación de suelo y construcc1on de VIVIendas. 

d) Los sistemas de enlace. mfraestructura y equipamiento urbano de los nuevos desarrollos 
habitacionales. mdustnales y comerc1ales estarán mtegrados fisica y funcionalmente a los sistemas 
eXIstentes en benefiCIO de las comunidades residentes. 

e) Cada una de las localidades rurales estarán dotadas de los espacios para el establecimiento de las 
mstalac1ones de eqmpam1ento de acu~rdo a su población y a la de radio de mfluenc1a. En San José del 
Vidno se cubrirán los requerimientos locales y de M.agú. y en Cahuacan. los de la poblac1ón de esa 
localidacl su zona eJ ida! y San Juan de las Tablas. 

f) Las áreas de nuevo crecumento estarán dotados de los mstalac1ones para fomentar y enriquecer las 
costumbres y tradiciones de los poblados antiguos. 

4.- Para CU01plir las funciones metropolitanas se prevé lo siguiente: 

a) Se atenderá un segmento del incremento de población producto del crecimiento soctal proveniente de 
los munic1pios de la zona pomente del Valle Cuaumlán-Texcoco asi como parte del crecimiento natural . 
de la población de Nicolás Romero. 

i4S 



b) La estructura vial tiene previstas las conexiones que permitirán el traslado y la comunicación entre la 
población de los municipios vecmos con el centro de servicios regionales previSto en una porción del 
predio Salazar. 

Los nuevos enlaces seran con At1zapan y Tlalnepantla a traves de la ejecución de la autopista a 
Atlacomulco y con Cuautttlan lzcalli y Tepotzotlán a través de la prolongación de la Av. Santa Maria
Lerdo de Tejada. 

Dichas vtalidades complementaran a las comunicaciones existentes con Naucalpan y Cuautitlan Izcalli 
mediante la Via La Venta-Lechería y ~en Tlalnepantla por medio de la Av. Ignacio Zaragoza. 

~1 
Para los efectos de ordenar y regular los asentamientos humanos del temtono de Nicolás Romero se 
establece la zonificación general de las partes mtegrantes del centro de poblaciÓn que suman una 
superficie total de 23,351 Ha. Este espacio se clasifica en las áreas urbana, urban1zable y no 
urbanizable, estando en esta última las superficies ocupadas por los asentamientos rurales. 

Las superficies urbana y urbanizable estaran separadas de las tierras no urbaniza bies mediante el limite 
de crecuruento urbano. Las tres áreas conforman el centro de población. el cual es coincidente con el del 
territono municipal por lo que el ámbito de aplicación del presente plan coindice con este último. 

El área urbana (espacios urbanizados y edificados) ocupa una extensión de 2,807 Ha. representando el 
12% del temtorio munic1pal. 

El área urbanizable. es decir la superficie prevtsta para el crecuniento urbano. es 1gual a 3, 723 Ha. 
equ1valente al 16 %de la extensión municipal 

El area no urban1zable es la superficie restante de la mun1c1palidad que asciende a 16,821 Ha. esto es el 
72% del total. ·• _.,. .. 
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El temtorio del centro de población queda clasificado de la sigUiente manera: 

CENTRO DE POBLACION 

Area--del centro de población 23.351 ha. 
Area urban1zable 6.529.66 ha. 
Area no urban1zable 16.821.34 ha 

1.1 AREA URBANIZA,BLE 
A) Usos del suelo predominantes 

A.l Centro regional v urbanos 
A.2 lndustna manufacturera 
A.3 Desarrollos autorizados en provecto o en proceso de urbanización· 
AA Resto del área urbanizable 

SUBTOTAL 
B) Suelo urbanizable (nueva reserva) 

SUBTOTAL 

1.2 AREA NO URBANIZABLE 
C.l Areas de protecciÓn ambiental 
C.2 Areas de conservación forestal 
C.3 Area forestal 
CA Area de explotación agncola 
C.5 Area de explotación frutícola 

SUBTOTAL 

Proyecte de Actuahzaaoo del Ran del Cl!l!ro de POOiaooo btrat~co dt Nicalas llanero, Mex. 

100.00% 
27.96% 
72.04% 

46.66 ha. 
244.04 ha. 
164.26 ha. 

5.656.70 ha 
6.529.66 ha. 

J. 722.6 7 ha. 

761.30 ha. 
161.16 ha. 

10.652 88 ha. 
5.008 ha. 

238.00 ha. 
16.821.34 ha. 
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El ordenamiento y regulaciÓn de las áreas urbana y urbamzables que integran a Nicolás Romero se hará 
por medio de la zomficación y normas de usos y destinos del suelo Para su área rural o no urbanizable 
a través del ordenamiento ambiental. 

Dichas normas son obligatorias para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones estatales y 
municipales en materia de desarrollo urbano 

Las normas de usos y destinos del suelo están contempladas en los respectivos planos de zonificación 
primaria y tablas de normas y clasificac10n de usos del suelo para zonas o predios, su aplicación 
permite determinar para cada predio: I) Usos del suelo: ii) densidades máximas permitidas: iii) 
Componentes de ocupaciÓn del suelo: iv) área libre de construcciÓn, y v) dimension mimma de lotes, 
para efectos del desarrollo de la zomficaciÓn a través de subdiviSIÓn, fraccionamientos de predios, 
conjunto urbano, y cualquiera otra figura establecida en la ley aludida. 

Además de aquellas se observarán las normas de zonificaciÓn Citadas. las relativas al ordenamiento 
ambiental, infraestructura, Imagen urbana, equipamiento, estacionamiento de vehículos contempladas en 
las normas técnicas de este Plan 

Las normas de usos y destinos del suelo están plasmadas gráficamente en el plano de zomficación 
pnmana correspondiente y el de ordenanuento ambiental del temtono. 

Proyecto de Actual10000 del Ran del Centro de Pob!aoon fstrattgLCO oe NlcOas Remero, Mee.. 
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------ PROCESO DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO------

1. AJIÍTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL DE LA GESTIÓN 

El Ordenamiento Ecológico es un instrumento de planeación establecido por la legislación ambiental 

mexicana, para evaluar el uso del suelo y determinar la ubicación de las actividades productivas en el 

territorio, con el fin de lograr el crecimiento económico con beneficio social y en armonía con la 

preservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. 

Por su relevancia, constituye el cimiento de la política ambiental ya que determina, a nivel regional, el 

uso potencial del suelo en base a su capacidad y la de los ecosistemas que lo integran asi como a la 

vocación que se le imparte. 

Por estas características, el ordenamiento ecológico exige el consenso regional dado que "la legitimidad 

d,e una politica ambiental no se deriva de la racionalidad técnica con que el Estado pueda defender sus 

políticas, sino en la capacidad de lograr el consenso de los gobernados en torno a las mismas· (El 

Ordenamiento Ecológico del Territorio como instrumento de certidumbre para el desarrollo sustentable). 

El "Manual del Ordenamiento Ecológico del Territorio" constituía para el ordenamiento, la referencia 

obligatoria para entender este instrumento de planeación, para qué sirve, cómo se construye. Sin ,< 
embargo, en él la gestión del ordenamiento ecológico estaba considerada como un capítulo aparte; la 

fase de gestión empezaba cuando el estudio estaba técnicamente concluido y funcionaba, más bien 

como apoyo a la instrumentación, aunque se recomienda impulsar este proceso en todos los foros en 

donde se decide y se coordina la explotación de los recursos naturales. 

Ahora bien, la decidida orientación actual de la política ambiental dentro del marco de desarrollo 

sustentable exige crear nuevos espacios para el debate público ya que este actual paradigma coloca al 

ser humano en el centro del desarrollo y exhorta a contemplar al desarrollo y al medio ambiente en el 

mismo plano. como parte de una sola realidad. El desarrollo sustentable requiere un compromiso 

institucional ¡;on todos los sectores que conforman la sociedad. y la gestión del ordenamiento, a su vez, 

se inscribe en este marco. 

En este ámbito, la Dirección General de Ordenamiento EcológiCO e Impacto Ambiental, como área 

responsable del ordenamiento ecológico creó, en 1995, la Dirección de Integración Regional, que tiene 

entre otras responsabilidades, la de establecer la normatividad para llevar a cabo la gestión del 

ordenamiento, en estrecha colaboración con la Dirección de Ordenamiento Ecológico, quien elabora la 

normatividad para la realización del estudio. 

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL 
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----.,....--- PROCESO DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO.-------

Esta evolución llevó la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental a una 

reflexión sobre el ordenamiento como instrumento de certidumbre para el desarrollo sustentable y sobre 

la necesidad de conceptualizar a la región de manera más sistemática. Paralelamente, se diseñó una 

nueva política de participación social, que permite enfrentar los retos del desarrollo sustentable y da 

viabilidad política, social y económica a la implementación de los ordenamiento ecológicos. 

Asimismo, es importante poder contar con una metodología general e integral que involucre la 

elaboración y la gestión del ordenamiento ecológico como un proceso único (ver esquema 1): 

ESQUEMA 1: INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL ESTUDIO DE OE 

ANÁLISIS REGIONAL 

ACUERDO DE COORDINACIÓN 
,---1~ Presentación del 

mforme técmco 

TALLER DE PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO DE OE 

Pronóstico Propostt1va 

- GESTIÓN 

ELABORACIÓN DEL ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO 

ENTREGA DEL OE 
al Gob del Edo 

INSTRUMENTACION 
JURÍDICA 

lncorporacJón de propuestas. 

Conclusión ·del OE 

--------- DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL 
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TALLER DE AVANCE 

DEL OE 
• DISCUSión de la 

Estrategia de OE 

' Incorporación de 
propuestas y correcciones 

' TALLER DE VALIDACIÓN 
DELOE 

Propuesta Consensada 
de OE 
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------PROCESO DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO------

Como ya se mencionó, durante la administración anterior, los estudios de ordenamiento ecológico 

iniciaban la gestión e instrumentación, una vez que estaban terminados técnicamente. En tal sentido. no 

podían considerar los intereses y propuestas de los sectores involucrados en la región, durante su 1 ..... 

proceso de elaboración. 

En cambio la administración actual, en coherencia con la política de gestión implementada, considera 

relevante dar seguimiento a los estudios técnicamente concluidos, mediante un proceso que promueva 

la participación social, antes de que el estudio sea entregado oficialmente al gobierno del estado para 

iniciar su instrumentación jurídica (ver esquema 2). 

ESQUEMA 2: GESTIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS TÉCNICAMENTE CONCLUIDOS 
1 

PRESENT ACION 

D1scusión y presentación de la 
propuesta de Estrategia del OE 

-GESTIÓN 

lncorporacrón de 
propuestas y correcciones 

ENTREGA DEL OE 
aiGob. deiEdo 

-- ELABORACIÓN DEL ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO 

INSTRUMENT ACION 
JURÍDICA 

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

VALIDACIÓN DEL OE 

Propuesta consensada 
de Estrategia de OE 

Incorporación de propuestas 

Conclusión del OE 
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------ PROCESO DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO ------

En ambos sentidos, la gestión se nutre de una interacción continua entre los constructores del 

ordenamiento y los actores regionales, para hacer compatibles la satisfacción de las necesidades y las 

aspiraciones sociales con el mantenimiento de equilibrios biofísicos indispensables para el propio 

proceso de desarrollo. 

Actualmente, se define a la gestión del ordenamiento como un proceso complementario, paralelo a la 

elaboración del estudio de ordenamiento ecológico dirigido hacia los diferentes grupos sociales .. · 
~í-· 

regionales, para que se transforme en un compromiso consensado y aceptado tanto a nivel institucional, 

como social y privado. Es pues, el conjunto de actividades jurídicas, administrativas. políticas y de 

participación que deben realizarse para que el ordenamiento sea conocido, discutido y consensado con 

los diferentes sectores de la sociedad. 

_Este proceso de gestión comprende mecan1smos de participación, por medio de los cuales los grupos 

organizados se informan. hacen propuestas, plantean demandas hasta lograr la construcción consensada 

del ordenamiento. Sin embargo. la participación social, para tener validez, necesita de un compromiso 

institucional que incluya acuerdos de coordinación y de un compromiso entre los diferentes sectores 

mediante los acuerdos de concertación. dando pauta a la instrumentación jurídica del ordenamiento· 

ecológico. El proceso de gestión considera tres componentes básicos (ver esquema 3): 

• Análisis regional. Constituye, por una parte, una evaluación sociopolitica del área de ordenamiento, 

la cual se construye a partir de un intercambio mstitucional y con representantes sociales trabajando 

en la región La DIR buscará a las autoridades estatales y locales, especialistas, académicos y lideres 

sociales que, por su experiencia, planteen un primer acercamiento a la problemática ambiental, 

socioeconómica y política de la zona, para que con esta información se diseñe una estrategia de 

gestión que considere la organización de ios eventos de participación social y la instrumentación 

jurídica del estudio de ordenamiento. 

• _ Participación social. Está constituida p~~ lo~ Intercambios que se crean entre quienes elaboran el 

ordenamiento y los grupos regionales, a través de sus representantes. Se trata de organizar talleres 

con los diferentes sectores en .relación con el ;¡vanee del estudio. Aunque la planeación partícipativa 

se ubica después del análisis regional, ex1ste una retroalimentación constante entre estos dos 

componentes de gestión. 

• Instrumentación. Es la parte prepositiva del ordenamiento. Determina qué tipo de instrumento legal, 

r, 

. ,·. 

--
-·· 

administrativo y/o financiero es necesario utilizar para su ejecución, considerando las características ··' ·.::::,·;, 

propias de cada uno de los productos del ordenamiento: el Modelo de Ordenamiento Ecológico; los 

Criterios Ecológicos y el Programa de Obras. Servicios y Acciones. 

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL 
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----,....-- PROCESO DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO------

ESQUEMA 3: COMPONENTES BASICOS DEL PROCESO DE 

GEsnóN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

ANALISIS REGIONAL 

1. Evaluación sociopolitica regional 
2. Diseño de estrategia de gestión 

1 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

• Dependencias de gobierno (federal, 
estatal y municipal) 
Organizaciones sociales, cqmunales, 
ejidales, pequeños propietarios y 
cooperativas. 

• ONGs, académicos, especialistas, 
ec'!logistas. 

• Sector privado 
¡o Representantes polilicos 

fcon 3 talleres: -

1. Presentación del Ordenamiento 
¡z. Avance del Ordenam1ento 

3. Validación del Ordenamiento 

1 
INSTRUMENTACION 

1. Jurídica 
~- Administrativa 

3. Financiera 
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11. OBJETIVOS · 

OBJETIVO GENERAL: 

• Desarrollar acciones de información, coordinación, participación, instrumentación, seguimiento 'y evaluación 

.que involucren a todos los sectores regionales en la toma de decisiones sobre la planeación del uso del 

suelo y las actividades del área en donde viven o trabajan. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer relaciones interinstitucionales para ubicar el ordenamiento ecológico en un marco normativo y 

legal y a la vez dar cqherenaa a su proceso de gestión. 

2. Impulsar la participación social y educación ambiental a través de eventos de análisis y discusión del 

ordenamiento para h~cer constante el diálogo entre las dependencias de gobierno y los grupos sociales y 

privados. 

3. Utilizar todos los mecanismos de participación social disponibles para lograr el consenso regional sobre el 

instrumento de ordenamiento ecológico. 

4. Entregar el ordenamiento ecológico consensado a disposición del gobierno del estado para su 

instrumentación jurídica. 

5. Organizar un proceso de seguimiento y evaluación de los ordenamientos instrumentados. 

111. ESTRATEGIA 

El proceso de gestión de los Ordenamientos Ecológicos se basa en las siguientes lineas de estrategi;,: 

Desarrollo Sustentable 

Es el principio básico dentro del cual se enmarca el ofdenamiento ecológico, como instrumento de planeación 

que intenta hacer compatibles la satisfacción de las necesidades y aspiraciones sociales con el mantenimiento 

de equilibrios biofisicos indispensables para el propio proceso de desarrollo. 

Consenso en el Ordenamiento Ecológico 

Proceso en el que todos los involucrados intentan ponerse de acuerdo, sobre el uso del suelo, la distribución de 

las actividades productivas y los lineamientos de manejo de los recursos naturales planteados en el estudio. Lo 
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anterior, con el objeto de conjugar el equilibrio ecológico, la preservación del medio natural y un desarrollo 

social equ~ativo. El consenso, a partir de la negociación y discusión entre actores con distintos intereses, será : ; 
~. 

el elemento más importante para poner en marcha las disposiciones y resunados del ordenamiento ecológico. ' 

Coordinación interinstitucional 

El ordenamiento ecológico requiere de una estrecha relación entre las diferentes instancias responsables, tanto 

en su elaboración como en su gestión. De la misma manera, un vínculo se tiene que establecer entre las 

dependencias responsables, a nivel regional o local, de la política ambiental ·(delegación SEMARNAP, 

Comisión de Ecología del Gobierno Estatal, Presidencias municipales, etc.) y, en algunas ocasiones, se puede 

prever una coordinación con otras secretarias o instituciones. 

Participación Social 

.-constituye un componente prioritario de la política de gestión ambiental bajo el concepto de desarrollo 

sustentable. Sólo la participación de los actores regionales involucrados en el ordenamiento. garantiza la 

aceptación y aplicación de este instrumento de planeación. 

Corresponsabilidad 

La responsabilidad compartida entre las inst~uci<?nes .encargadas del medio ambiente y los diferentes sectores 

de la sociedad, de buscar cómo lograr el equilibrio entre medio ambiente y desarrollo social, es la única vía 

para enfrentar el reto del desarrollo sustentable. 

Información y Educación Ambiental 

Paralelamente a la gestión del ordenamiento, debe de fomentarse una política de información y educación 

ambiental, ya que la participación activa y eficiente de todos los sectores en las acciones de planificación del 

ambiente, contribuye a crear una concienaa colectiva de los retos ambientales que superar . 

. Con este marco, se diseñó la estrat~ia d" operación de la gestión del ordenamiento ecológico, la cual se :· . . 
_______ presenta a continuación: 
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IV. ESTRATEGIA DE OPERACIÓN 

Se consideran tres elementos clave para llevar a cabo el proceso de gestión del ordenamiento: los sectores 

involucrados en este mecanismo de participación. las etapas de gestión en función del avance del estudio y la 

coordinación instHucional. 

1. SECTORES INVOLUCRADOS 

Considerando la diferencia de intereses entre los actores involucrados en el proyecto de ordenamiento, 

se decidió fragmentar la sociedad regional en varios sectores y organizar eventos diferenciados para 

cada uno. con el objetivo de una mejor coordinación de los espacios de interlocución y mayor facilidad , 

para lograr acuerdos y consensos. La división dio como resultado los siguientes sectores: 

,.... Sector gubernamental en sus tres niveles (federal, estatal y .municipal), cuyo trabajo se vincula con el 

área de estudio. 

,.... Sector de organizaciones sociales y populares: asociaciones campesinas y .sindicales, cooperativas, 

ejidos y comunidades, que viven en la región. 

,.... Sector de organizaciones no gubernamentales y académicos: investigadores, especialistas, 

universitarios y grupos ambientalistas, que estén realizando proyectos de investigación y/o de 

desarrollo en el área de estudio. 

,.... Sector empresarial: grupos organizados de empresarios y cámaras empresariales de la región. 

,.... Representantes políticos involucrados en la región. 

Es necesario precisar que la convocatoria busca extenderse a representantes de grupos organizados o 

de mstituciones. con'el objetivo de que ellos, a su vez, discutan en sus grupos la problemática ambiental 

de su región, las propuestas o las dudas que surjan. De esta forma, la participación regional logra mayor 

cobertura y el ordenamiento se transforma en un instrumento de planeación que engloba, cada vez, a 

una mayor parte de la población. 

2. ETAPAS DE GESTIÓN (ver esquema 4) 
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• Cartel~~ .·• .. • 

• Tríptlces . · 

• ·VIdeo .· 

• · · Solelin.es de . 
prensa · 

ESQUEMA 4 

¡Análisis regional 
¡. Actores 
¡. Problemática 
¡. Otros instrumentos de planeación 
¡. Enlaces institucionales 

Diseño de la estrategia de gestión 
¡. Mecanismos 

• Sectores 

• Sedes 

• Coordinación 

¡ 
Acuerdo de Coordinación 

• Gob. Federal 
Gob. Estatal 
Gob. Munrcipal 

¡ 
aller de Presentación del OE 

• Asrmilación del instrumento 

• Sectores e mtereses 

• Problemática regional 

• Demandas 

Taller de Avance del OE 
• MOET 

Análrsis y discusión 

• Propuestas y objeciones 
Consenso 

. ·m 

Taller de Validación del OE 

• Estudio completo 

• Análisis y discusión 
Propuestas y objeciones 

• Consenso - .. 
• iór 

Entrega del OE 

Instrumentación 

• Jurídica 

• Administrativa 

• Financiera 
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Primera Etapa. ANAUSIS REGIONAL 

Se realiza una investigación en tomo a las condiciones socio-políticas. productivas. ambientales y de 

acción institucional en la reg.ión. a través de entrevistas con autoridades estatales. especialistas. 

académicos y lideres de la región con el objeto de Identificar la problemática regional, los actores 

sociales susceptibles de atraer al ordenamiento ecológico, así como el establecimiento de enlaces 

institucionales. 

Segunda Etapa. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN 

Con la mformac1ón detectada y con base al modelo de gestión, se diseñará la estrategia de coordinación 

intennstituciomil y de concertación sectorial, que incluya los mecamsmos de negociación, la manera de 

trabajar con los actores sociales, ya sea sectorial o regionalmente, además de la coordinación entre las 

instancias responsables. 

Tercera Etapa. ACUERDO DE COORDINACIÓN 

Con el objeto de formalizar la coordinación interinstitucional, en torno a la elaboración del ordenamiento 

ecológico, es recomendable celebrar ~n "Acuerdo de Coordmación" entre los tres niveles de gob1erno 

(federal, estatal y municipal), en el que se precisen los compromisos de cada instancia en el marco de su 

competencia. 

Cuarta Etapa. TALLER DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

En esta etapa se organizan reuniones previas al inicio técnico del estudio en la región, con el objetivo de 

dar a conocer,. promover y sensibilizar sobre las acc10nes 1nherentes al ordenamiento que se va a 

elaborar. Durante el desarroilo de esta etapa, se realizan talleres para recopilar información sobre el 

conocimiento que tienen los actores regionales acerca del área de estudio; con esta información, será 

posible elaborar un prediagnóstico de los sectores involucrados y la problemática de la región, que 

permitirá orientar las acciones de gestión. 

Quinta Etapa. TALLER DE AVANCE DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

Esta etapa de gestión permite prasentar el diagnóstico y la propuesta de Ordenamiento Ecológico, a 

través de reuniones de trabajo, para su análisis y discusión. Se presentará a los asistentes una primera 

propuesta de la estrategia del ordenamiento ecológico. Las propuestas, comentarios, puntos de acuerdo 

y desacuerdo entre los participantes serán analizados para que se incorporen al mismo. 
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Sexta Etapa. TALLER DE VAUDACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

Una vez incorporados al estudio los comentarios y propuestas pertinentes al Ordenamiento Ecológico . 

terminado, se dará a conocer a todos los sectores involucrados. Durante esta etapa, se justificarán las 

modificaciones acordadas en la reunión anterior y únicamente se rescatarán las propuestas. 

recomendaciones y los puntos de mayor controversia. a fin de contar con un consenso general para la 

implementación del ordenamiento ecológico. Después de esta etapa, el ordenamiento concluye 

técnicamente. 

Séptima Etapa. ENTREGA DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

Mediante acto protocolar, el INE formaliza ante el gobierno del estado, la entrega del estudio de 

ordenamiento ecológico. que incluye el Modelo de Ordenamiento Ecológico. los Criterios Ecológicos y el 

Programa de obras. servicios y acciones. con el objeto de iniciar su instrumentación. 

Octava Etapa. INSTRUMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

El mapa Modelo del Ordenamiento Ecológico se someterá al poder ejecutivo estatal para su aprobación 

y la elaboración de los decretos y declaratorias. para que su observancia sea obligatoria. Asimismo. 

involucra la fase de adecuaciones y lo· modificaciones de las declaratorias por parte del municipio. De la 

misma forma. esta etapa incluye la promoción administrativa de los Criterios Ecológicos y del Programa 

de Obras, Servicios y Acciones. 

Estas etapas están sujetas a un esquema general. sin embargo pueden sufrir modificaciones según las 

características regionales, particularmente en lo que se refiere a su problemática y con el acuerdo entre 

las direcciones o dependencias responsables de su organización. 

Paralelamente a las interrelaciones institucionales y con grupos sociales, el proceso de gestión requiere 

de la oportuna y clara difusión de la información acerca de la planeación y gestión ambiental. Ésta. 

puede tom-1r. venas modalidades: puede ser de carácter informatovo e inductivo, de análisis y discusión, 

de formación o algunas más formales. Se enuncian unas en el esquema, sin excluir otros tipos de. 

difusión: cursos a responsables de fomentar la planeación ambiental, carteles de presentación de los 

instrumentos. trípticos. folletos. vídeo, diaporamas .. difusión de información por prensa, radio, televisión, 

etc. 
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3. COORDINACIÓN 

El diseño de la nueva política de gestión de los ordenamientos ecológicos. así como de la 

Implementación de los mecanismos de concertación y coordinación, son responsabilidad de la Dirección 

de Integración Regional. Para tal propósito, ella necesita coordinar esfuerzos con ta DOE, las 

delegaciones Semarnap y los gobiernos estatales y municipales de los estados, con base en las 

atribuciones y objetivos propios de cada instancia: 

Dirección de Ordenamiento Ecológico: Es la Dirección responsable de supervisar y regular o normar 

la elaboración del estudio. En tal sentido, la DIR tiene que coordinar, junto con la DOE, una forma de . ' 

presentación del ordenamiento ecológico, que se adecue a los objetivos de la gestión. 

Igualmente se tendrá 9ue lograr un acuerdo sobre los consensos o productos a los cuales ~e tiene que 

llegar en cada tipo de evento, para su aprovechamiento por la consultora responsable de llevar a cabo el 

ordenamiento. 

Delegación Semarnap: Su int~rvención principal es la de proporcionar un apoyo para la orgamzación 

material de los eventos de gestión. También, por su conocimiento del área a ordenar, es necesario 

realizar conjuntamente reuniones preparatorias, que permitan obtener información previa sobre los 

conflictos que pueden surgir para adecuar el proceso de trabajo con los diferentes sectores. 

Gobiernos estatales: Constituye el interlocutor regional de la DIR, y por su conocimiento del área a 

ordenar, es necesario realizar conjuntamente reuniones preparatorias, que permitan obtener información 

previa sobre los conflictos que puedan surgir y, en consecuencia dar pautas para adecuar el proceso de 

trabajo con los diferentes sectores, a las preocupa dones existentes .. además de propiciar la difusión -en_.·\ 

los medios estatales y locales de comunicación- del estudio que se pretende realizar. Los gobi'emos son 

los responsables de instrumentar el ordenamiento ecológico y, como tal, su interés por todas las fases de 

elaboración y gestión de este instrumento es primordial. 

•• 
Según el tipo de evento y el ordenamiento, otras instancias podrán intervenir, por su interés particular o 

su experiencia. 

Presidentes Municipales: Intervienen de la misma forma que los gobiernos de Estado, pero a nivel 

municipal. Su participación al proceso de gestión es clave por su conocimiento del área y en particular 

de los Planes de Desarrollo Urbanos u otros instrumentos de Planeación con los cuales el ordenamiento 

se tendrá que ajustar. Por otra parte, la descentralización en marcha les transmite una mayor 

responsabilidad en cuestión de planeación. 
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Consultora: La consultora contratada para cada ordenamiento debe desarrollar tanto el estudio como 

las acciones de participación social para su gestión. Su papel debe especificarse en los Términos de 

Referencia establecidos entre la DGOEIA y la Consultora. En lo que concierne la gestión, la Consultora 

tendrá que cumplir con varias funciones bajo la coordinación de la DIR, las cuales incluyen los siguientes 

puntos: 

• Diseño metodológico de los talleres de participación social, con base en la Metodología de Gestión 

elaborada por la DI R. 

• Elaboración de los materiales básicos y didácticos de los talleres. 

• Presentación de los avances del estudio de ordenamiento en las diferentes etapas programadas en la 

gestión (Presentación, Avance y Validación). 

• Reproducción de los materiales que se analicen en cada etapa. 

.. Participación en la moderación y relatoría de las mesas de trabajo de cada taller de gestión. 

• Elaboración de una metodología para sistematizar la información generada en el análisis y discusión 

de las mesas de trabajo. 

• Productos considerados en cada etapa de la gestión. 

V. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Es necesario tener siempre en mente que la gestión es un proceso dinámico, ya que pone en contacto al 

instrumento de planeación con la sociedad regional, elementos en constante movimiento, dentro de la 

concepción del desarrollo sustentable, que sitúa al hombre en el centro del desarrollo. Por lo tanto, sus 

promotores tienen un papel mediador entre un instrumento establecido con fines concretos, medios y 

etapas para conseguirlos, y una sociedad con intereses propios y contradictorios. 

En este marco, la gestión ambiental no representa un fin sino un medio al servicio de una política 

general. Integra acciones que permiten lograr un compromiso :>efl•tanente de los sectores público, social 

y privado para la conservación, protección, restauración y uso adecuado del entorno natural y sus 

recursos para alcanzar un desarroilo integral y equilibrado. 

Por lo m1smo, abarca un campo mucho más amplio que la simple coordinación institucional, 

organización de eventos de participación social o instrumentación del ordenamiento. En efecto, el 

compromiso permanente mencionado no se podrá alcanzar sin una concientización colectiva, la cual 

pasa por la capacitación y la educación de todos 
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La DGOEIA, consciente de estos retos ambiciosos pero ineludibles, intentó adecuar su política de 

planeación ambiental al entorno actual, buscando que los grupos regionales se apropien de los 

instrumentos que les corresponde manejar. Este compromiso es vital para la sociedad y como tal, tiene 

que apoyarse en los esfuerzos de quienes aceptan asumirlo e impulsarlo. hasta el conjunto de la 

sociedad. 

C·IWINWOROIPROCESO 
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desaparición de las especies nativas. Asimismo, la deforestación, aunada al mal uso de tecnologlas 

agropecuarias, sobre todo en zonas de ladera, han sido causa de erosión en. más de 16 millones de 

hectáreas y de que una cantidad duplicada esté en vlas de entrar en ese proceso. (Toledo, V., etal, 

1989). 

Las actuales condiciones socioambientales de México, hacen urgente el disetlo y aplicación de 

estrategias de regulación territorial, a través del ordenamiento ecológico de las actividades 

productivas, primarias, secundarias, tercianas y de las dinámicas poblacionales emergentes. 

En efecto, la calidad ambiental en México está amenazada por el crecimiento demografico. En los 

últimos cuarenta atlos, cambió de ser un pals rural a uno eminentemente urbano, en donde 

actualmente mas de la mitad de la población vive en localidades medias y mayores. El cambio fue tan 

~'t- drásbco.que en 1940 la mayoria de las persona~ se albergaban en poblados de 2500 habitantes. y en 

1990 en localidades que fluctúan entre 100 000 y 1 000 000 de habitantes. Un tercio de los mexicanos 

habitan en 9"1 ciudades y existen 108 000 localidades con menos de 100 habitantes, en tanto que la 

Ciudad de México y su zona metropolitana es asiento de mas de 15 000 000 de personas. Además de 

la concentración-<lispersión, existe una distribución demografica desigual en las cuatro grandes 

regiones ecológicas y dentro de los polos de desarrollo económico de cada una de ellas, que va 

desde los 50 habitantes por km2 en las zonas áridas, hasta 500 habitantes por km2 en las zonas 

templadas, ésta sin considerar las graAdes zonas metropolitanas. (INEGI, 1992; SEOESOL-INE, 

1993). 

La significación del territorio. 

· ·El territorio es el e5Ce"nario done~ se axpresan espacialmente los procesos y acciones de la polltica 

del desarrollo y la dinámica social. f:l territorio refleja en su paisaje la historia ambiental de la 

interacción entre la apropiación de los recursos naturales, los procesos de transformación tecnológica 

y los resultados económicos para sus habitantes. 

La expresión territorial define identidades, desde el nivel local hasta el nacional •. demarca la soberanla 

de un pueblo sobre su espacio e integra territorios diversos que se distinguen de otras áreas 

geogréficas por la homogeneidad de sus atributos. 
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EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO COMO INSTRUMENTO 
DE CERTIDUMBRE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

1. El DJisarrollo Sustentable y el Uso del Territorio. 

Para asumir los retos presentes y de mediano plazo que enfrenta nuestro pals y aspirar a un futuro 

con mayor certidumbre, es necesaria la planificaci6n modema de nuestras aspiraciones económicas, 

en función del patrimonio natural de la nación, los medios de transfoimaci6n y apropiación de los 

bienes naturales y producción de servicios, y el costo-beneficio social que generen. En este sentido, 
• 1 • 

el cap1tal natural de nuestro pals, representa un legado histórico y cu~ural, con enorme valor actual y 

futuro para la sociedad. 

Conceptualmente, el Desarrollo Sustentable integra al Medio Ambiente y al Desarrollo en el mismo 

plano ¡erárquico, como parte de una sola realidad. Para abordar este enfoque, es necesario garantizar 

que el uso de IÓs recursos naturales renovables no rebase su umbral de renovabilidad, ni la 

capacidad de carga de los sistemas y que se promueva la búsqueda de sustitutos a los recursos 

naturales no renovables en previsión de su agotamiento. La sustentabilidad entonces, dependerá del 

equilibrio entre la disponibilidad de los recursos naturales y las tendencias de deterioro ocasionadas 

por su aprovechamiento, lo cual implica la adopción de accio~es que involucran la participación de la 

población, el desarrollo de tecnologla y la modificación de los patrones de consumo en la sociedad, 

bajo criterios de equidad y justicia. 

El cambio hacia el desarrollo sustentable debe estar dirigido por una poUtica clara y eficiente, que 

asuma como principio básico la responsabilidad y el costo de un aprovechamiento duradero de los 

recursos naturale~. y q~e permita superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población, a 

través de una economla que no degrade el entorno natural. En el campo de la Polltica Ambiental, el 

proceso de cambio l'(<.:esariamente debe pasar por la transformación profunda de ~ maneras · 

tradicionales de aprovechamiento del territOrio, lo aJal implica ordenar y regular la forma en que las 

actiVidades humanas utilizan los recursos naturales del pafs. 

La modificación de los ecosistemas ha ocasionado la reducción de hábitats, su fragmentación e 

incluso su total destrucción, favoreciendo la invasión de especies exóticas y el desplazamiento o 
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.En el ordenamiento ecológico, el territorio es el protagonista; en él interactúan los procesos naturales 

y sociales que definen al ambiente, se acumulan las transformaciones de sus elementos y se contiene 

la entropla y la 'capacidad del sistema de resistir las perturbaciones, por su dinámica propia, o por las 

extemalidades que le penmean. 

Lll Propiedad del Territorio en México.' 

Jurfdicamente, 1a· expresión territorial queda establecida a través de la propiedad. si bien 

históricamente en México se puede definir como pública, social y privada, en estricto derecho sólo 

existen dos tipos de propiedad: la pública, que genéricamente corresponde a la Nación, y la privada, 

que está asociada a la apropiación que por derecho pertenece a los particulares, sean individuales o 

colecllvos (comunales o ejidales). 

La problemática asociada a la propiedad del territorio se puede explicar en la siguiente figura 

modificada de aquella propuesta por Azuela (1993): 

1/ 

1 
1 

PROPIEDAD 
PUBLICA 

f 
POLITICA 

AMBIENTAL 
'\ 

, 
/ 

1 
/ 

/ "" '\ 
PROPIEDAD -----

PRIVADA 
FUNCION SOCIAL 
DEL TERRITORIO 

Figura 1 .. FUERZAS INVOLUCRADAS EN EL USO DEL TERRITORIO 

., . ..,_ -

'Al efeduar una ledura del Articulo 27 Constituoonal con un enfoque ambiental, y en partiaJIIr de los pérrafos que ae 
~fteren a la conservaaón de m recursos naturales. ae identlflca un debate todlvla actual sobre 11 participación ele los 
partiCUlares y del 1nterés pUbhco en el aprovechamento de los recuraoa Mtura-.. Ea obligado referirae al contexto en que 
se aprobó el Articulo 27, en aesión extraord1n1ria el 29 de enero de 1917, a pocas horas de finalizar el congreso 
constituyente En efedo, lOS d¡putlldos mantuveron dos posturas. una argumentando que la beiTI ea de quien la trabaja y 
otra que, respetando el esprntu de la propuesta inteial preparada por el Oip. Pastor Rouaix, ael'tlila que la propiedad 
pnvada de la t.erra es un derectlo natural. md•cando que el afan de abohr la propiedad lnd;yidua! no puede considerarse en 
su esenCia s1no como una utopla y que debe ~spetarwe aiempre &a pequel\a propredad. No obstante, contra lo que ae 
piensa, en reahda~ preva~ el interH pnvado aobre el público y 101amente las eguas y lol bosques continuaron ba¡o el 
esquema de bien comUn. 
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El esquema permite . ubicar los actores que intervienen en el proceso de regulación del uso y 

aprovechamiento del suelo, en donde el Estado ejerce su poder bajo la bandera del interés público. la 

propiedad privada bajo el derecho individual y la sociedad a través del beneficio colectivo y. más 

recientemente, de la protecci6n del ambiente. 

Para entender las relaciones entre los actores mencionados, es necesario remitirse a la definición del 

Territorio Nacional contenida en el Articulo 42 de nuestra Consii!UciOn Polllica. Como se acota en el 

Articulo 27 Constitucional, la propiedad del Territorio Nacional conesponde a la "Nación", la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir su dominio a los pal;ticulares, constituyendo asl la Propiedad 

Privada; a su vez, el Estado tendrá en todo momento el derecho de imponer a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el "interés público". 

La propiedad privada se basa en el derécho de un individuo de excluir a otro de los beneficios de un 

objeto (Macpherson, 1978); por ello, es probablemente la institución más importante en la protección . . 
jurldica de 'kls intereses económicos de los individuos frente a otros individuos, grupos sociales o del 

poder del Estado . 

Sin embargo, la propiedad no puede ser entendida al margen del Poder del Estado, ya que bajo el 

concepto de Interés público, el Estado imprime un carácter subordinado y débil a la propiedad 

- individual. en virtud de sus facultades regulatorias para restringir los derechos del aprovechamiento de 

la tierra. 

La función social del tenltorlo está por encima de la propiedad y se caracteriza por incorporar el 

análisis s~l. acotado en tiempo y espacio, sobre el uso del tenritorio o "el derecho de un conjunto de 

indrviduos a no ser excluidos del uso o los ·beneficios de un objeto'' (W.<.-;phersoñ, op. cil·). 

En el derecho mexicano, la idea de la función social del tenritorio no 1t1 presenta bajo la forma de un 

precepto moral dirigido a los propietarios privadas para que usen la riqueza en la búsqueda de un bien 

común, sino como la afinnaci6n de un proyecto polltico que se impone coercitivamente. La función 

social es algo que se encomienda al poder público y no a los propietarios privados. Es el gobiemo 

quien expropia para dar a la riqueza un uso determinado y quien vigila que roS particulares no ejerzan 

su propiedad más allá de las limitaciones que establece la ley. 

Ho 
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El concepto de la propiedad de la tierra debe poner énfasis en el papel del suelo éomo recurso natural 

y en el hecho de que su utilización debe beneficiar al conjunto de la sociedad. La concentración que 

ejerce el Poder Estatal y la ausencia de un Derecho de Propiedad, han ocasionado que los beneficios 

asociados a la apropiación de la tierra se relacionen con vincules pollticos, económicos o 

extrajurldicos entre los propietarios y el aparato estatal (sin excluir la lucha social por la tierra). 

En el marco de la tradición agrarista mexicana y del fortalecimiento de la apropiación privada de los 

recursos naturales, que :ahora incluye también a los ejidos y comunidades indlgenas con· la 

certificación de sus parcelas y territorioS, la aplicación de pollticas ambientales enfrenta enormes retos 

para la instrumentación d' ordenamientos ecoiOgiCOS tenritoriales. Esto se debe a que se afecta la 

base Institucional mas compleja de la sociedad nacional: la propiedad. A manera de ejemplo destaca 

la consecución y administración del "Sistema de Areas Naturales Protegidas de México", con el doble 

reto de lograr la protecciOh de un territorio amenazado y ampliar la "proPiedad pública" en beneficio . . . . 
del interés de la naciOn, afectando a los particulares con la expropiación de sus tierras (sOlo el 5% del 

territorio nacional es de régimen público). 

Bajo estas consideraciones, el Estado tiene que aplicar una normatividad especifica que le permita 

regular la propiedad y ordenar el territono, y de esta rrianera e¡ercer sus atribuCiones, para ello debe 

también coordinanse con los gobiernos de los estados y municipios para la aplicaciOn concurrente de 

la Ley en los ambitos federal y local. 

La sectorizaciOn de las leyes territoriales. 

En México existe una enorme variedad de Organos del Estado que participan en el aprovechamiento y 

regulación del territorio, todos ellos bajo el resguardo del "interés público". Este alto grado de 

"sectorizacion" ~e ha desarrollá'do en la legisiaéion administrativa, a" través de una serie de 

lineamentos que se refieren al uso de los recursos naturales promovidos por distintos sectores 

econOmices. 

Históricamente, los Planes de Desarrollo Hidraulico fueron los primeros que incorporaron un enfoque 

ambiental en la regulación territorial. Posteriormente surgieron los ECOPLANES, impulsados por la 

extinta Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 

Hi 

._¡', 

e' 



---------------<lROENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 

En un eSfuerzo para coordinar la partiCipación sectorial en el OesarTOIIo Nacional, se promulgó la Ley 

de Planeaci6n, que establece los principios básioos paro. encauzar las actividades de la 

Administración Pública Federal y precisa las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus 

actividades oon las entidades federativas dentro de un proceso participativo. Sin embargo, a pesar de 

la expresión teniiDrial que tiene en el Desarrollo Nacional, esta ley no IICiúa sobre la regulación 

territorial de forma coordinada. 

Al considerar esta capacidad jurldica del Estado para reglamentar el aprovechamiento del territorio, 

enmarcada en artlculos constitucionales, leyes sectoriales, reglamentos y normas oficiales 

mexicanas (Figura 2), la sobreposición normativa que ha resultado de la sectorización institucional, 

ha terminado por incapacitar al Estado para definir y traducir normativamente el concepto de 

intereses públicos en materia de aprovechamiento del territorio. 

Figura 2 ~EYES TERRITORIALES VIGENTES 

A. coocamucoooc I'OUncl. DE LOI DTADOI 11111101 IIDICoUOOI CMf ... -.zr, 71 T tt~ 

D. ""CitETOI 

REGLAMENTO DE LA LEY Df AGUAS NACtOf!W..ES 1. 

2 LEY GENERAL DEi. EOUI.IBRO ECOLOGICO V LA 2 REGl.AMENTO DE LALfY FORESTAL 
PROTECCION AL AMBIENTE 

' LEY DE COHSERVACION Del SUELO Y AGUA 

4 LEYMINERA 

5 LEY CE AGUAS NACtONAL.ES 
-

6 LEY FEDERAL DE CAZA 

7 LEY AGRARIA 

e lEY FEDERAL. DE 1'\MJSMO 

i lfY DE PESCA 

' REGLAMENTO DEL A.RTIClA.O 1241 DE LA LEY DE \1\AS 2 
GENERAUS DE CC*UNICACtOH 

4 REGLAMENTO PARA EL USO Y APAOYECHAMIEHTD 
DEL MAR TERRrTOAIA.I. v1AS NAVEa..at.ES, PlAYAS. 
ZONA FEDERAL MAArTNO-TER:RfSTRE Y TfARENOS 
GAH.A.DOS Al MAR 

5 REGLAMENTO DE PARQUES NACtOHAL.ES E 
INTERNACIONALES 

& REGl..AMENTO DEL REGISTRO PU8UCO DE LA 
fiROP«DAD FEDERAL 

10 LEY FEDERAL SOBRE M~ENTOS Y ZONAS 7 REGI....AMENTO IHTERtOR DE LA COMISIÓN 
ARCUEOL0GICAS ARTISTlCAS lE HISTORICAS WTERSECRETAAW. DE SAHE.AMENTO AMBIENTAL 

11 LEYF"OAESTAJ. 

12 LEY GENEFW.. DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

13 lEY GENEFW.. DE BIENES NACIOfr.W.ES 

1<1 LEY SOBRE LA ZOHA EXCLUSIVA DE PESCA DE LA 
""ciON 

15 LEY FEDERAL DEL MAR 

e RfGL.AMEHTO INTERIOR DE LA IEMuNAp (POR 
APROIWt) 

1 REGLAMENTO PARA LA OE'TEIIIDW:ION DE 
COEFICEHTU DE AGOSTADERO 

10 REGL.AMEHTO DE LA LEY GENERAl DEL EOUileRIO 
ECOlOGK:O Y LA ;PROTECC.oH AL MI8IEHTE EN 
MATEAA DE NPACTO AMBIENTAL 

11 RfGL..MtiENTO DE LA LEY GENERA&. DEl. EOUa..BRIO 
ICOLOGicO Y LA PROTECC.oH AL AMBIENTE EN 
MATERJA DE PREVENCIION Y CONTROl.. DE. LA 
CON'TNtAINACK)N A LA A'T'MO$FERA 

12 REGI..AMENTO DE LA LEY GENERAl DEl. EOUILBRtO 
ECOLOGicO Y LA PROTECC.oN AL AMBfEHTE EH 
MATEIUA. DE RESIDUOS PEUOROSOS 

13 REGl.AMEHTO PARA LA ~CCION DEL AMBIENTE 
CONTRA LA CONTAMIW()N OR~ POR LA 
DllSION DE RUIDO 

1<1 REGl.AMEHTO PM.A PREYEHIA Y CONTROI..AR LA 
COHTNIIINACION DEL MAR POR \9n"NIEHTO DE 
DESECHOS Y OTJtAS IM'1'VUM 

NORMAS OFICw..ES 

~ 
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Ante la diversidad de ordenamientos jurldicos prevalece la controversia beneficio ~al vs. ·propiedad 

privada, en donde si bien el Estado a través de sus instituciones y leyes, distribuye en la sociedad los 

beneficios que genera la apropiación de los recursos, no se resuelve el derecho de los propietarios 

privados de excluir a otros de ciertos beneficios, y se ignoran los efectos y repercusiones del uso 

tenitorial en un ámbito espacial y social. Asl, la jurisdicc:i6n del Estado en materia ambiental se 

constituye, en cierta medida, en una transforrnaci6n del régimen de propiedad privada. 

En este contexto, la Evaluaci6n del Impacto Ambiental aparece c:Omo un Instrumento que permite 

encontrar fOrmulas para hacer compatibles los intereses de los propietarios con la sociedad en su 

conjunto y regular el aprovechamiento de los recursos apropiables, en función de los consensos 

locales dictados por el Ordenamiento Ecológico. 

11. EI·Ordenamiento Ecotógico del Territorio como Instrumento de 

.Política EcolÓgica. 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio permite orientar el emplazamiento geográfico de las 

actividades productivas y definir las modalidades de uso de los recursos y servicios ambientales, 

constituyendo el cimiento de la polltica ambiental. 

El Ordenamiento debe ser la base para determinar la densidad y tcirrna~de uso del suelo, las éreas a 

conservar y restaurar. Además de contar con sustento técnico, debe tener consenso entre los 

Ordenes de gobierno, grupos- sociales y de productores; debe establecer medios y mecanismos para 

hacer posible sus orientaciones, debe estar expresado en disposiciones jurldicas de incidencia estatal 

y municipal, debe propiciar certidumbre a largo plazo y debe arnrtar '!lementos para la solución de 

conflictos ambientales. En tanto orientación fundamental de la polltica ambiental, debe 

complementarse con un cuerpo de criterios ecológicos que destaquer- los elementos que gulen a las 

actividades públicas, sociales y privadas. 

. ,¡.' 
Es claro que el Ordenamiento Ecol6gico del Territorio es un instrumento normativo básico o de primer ' · 

piso, sobre el cual descanse la Evaluaci6n del Impacto Ambiental, especialmente en Jo que se refiere 

a impactos o efectos acumulativos. Se sabe que cada proyecto, en lo individual, puede no tener 

implicaciones ambientales que impidan su aprobaci6n, sin embargo, cuando el número de proyectos 
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sobre una misma región se incrementa mas alla de ciertos limites, los impactos agregados o 

acumulativos pueden comprometer seriamente el equilibrio e integridad regional. 

Merco Conceptual. 

El Ordenamiento surge ante la necesidad de manejar sustentablemente los recursos naturales. En . ·. 
)o 

sentido estricto, el Ordenamiento es un proceso de plllneaclón dirigido a evaluar y programar el •o 
~· .. 

del euelo y el manejo de los recursos naturales en el Territorio Nacional y las zonas sobre las que la •· 

nación ejerce su ~beranla y jurisdicci6n, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger · 

al ambiente. (LGEEPA, 1988) 

. En la mayor parte de los. paises, la planeación del uso de los recursos naturales se basa en la 

detennínación del potencial. de los terrenos, en. función de un posible uso agrtcola, ganadero, forestal 

o urbano. El uso potencial, tal como se considera en la planeaci6n, consiste en determinar, bajo el 

punto de viCia humano, la capacidad de usar los terrenos y las formas de explotarlos sin riesgo de 

degradación. 

·-l .. 
1)) : ' 

El concepto de uso potencial ha sido objeto de fuertes criticas, en virtud de que considera a la 
\ 

'lecnologla moderna" como el único medio de utilización territorial. Al referirse al uso .potencial se 

ordena a los terrenos desde una perspectJva agrloola tecnificada y se contempla la.Bvaluación oomo 

un medio para determinar las posibilidades de establecer un solo modelo de utilización: la actividad 

comercial tecnológicamente avanzada y tlpica de los paises de climas templados. 

En México, este sistema ha sido poco útil en la definición de las capacidades de uso, ya qlll! las 

condiciones tecnológicas y culturaks ·~l! la mayorfa de los predios rurales presentan una lógica de 

producción distintas de las del mercado, de tal manera que muchas zonas de montana se consideran 

improductivas, a pesar de que las activiciades agrtoolas son preponderantes (Ouch, 1980). 

De igual manera, la "potencialidad" de uso del territorio también está en función de la capacidad 

financiera de usufrUcto; por ejemplo, una zona puede poseer caracterfsticas ambientales que 

ameriten su oon5ervaci6n, y simultáneamente tener un enorme atractivo para desarrollar actividades 

turlsticas En este caso, adicionalmente se presenta la disyuntiva de determinar cuál es la vocación 

del territorio, que debe pesar como causa o interés público. 

H4 
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Además, ·el esquema de abordar la planeación tenitorial a través de la determinación del uso 

potencial, no ccinsidera el analisis del impacto acumulativo de las diferentes actividades humanas. Un 

enfoque que involucra la valoración del efecto sinérgico de las actividades productivas ha sido 

abordado parcialmente por los promotores de la planificación tenitorial en el ambito de las cuencas 

hidrograficas, pues sin bien la superficie en estudio puede tener una vocación agrfcola, la superficie 

real de aprovechamiento depende de la disponibilidad del agua de riego. 

Con este enfoque se introducen dos nuevas consideraciones: la necesidad de definir un área de 

estudio desde una perspectiva funcional o sistémtca, a la que denominaremos región; y el efecto que 

puede tener el manejo de los recursos sobre la disponibilidad original del recurso (tasas de recambio) 

y sus implicaciones secundarias (degradación de suelos, contaminación de aguas, etc.). 

No obstante que en México ha tenido fuerte aceptación este punto de vista integral, en la practica no 

han mejorado las posibilidades de controlar el deterioro de los recursos naturales. Ello se debe tanto a 

· la sectorización de competencias, como a la promoción de medidas correctivas a partir de dtstintas 

obras. sin abordar él problema de uso del suelo en su conjunto . 

El papel de las políticas de desarrollo y la participación de la sociedad en la regulación del 

territorio. 

la comprensión de la dinámica del territorio nacional en un contexto de diversas estrategias 

producttvas, plantea la necesidad de considerar conjuntamente los elementos y procesos, naturales y 

sociales. que tienen lugar en el tenitorio. 

los cambtos regionales están condicionados por la disponibilidad de recursos como el agua, los 

bosques, los lagos o las montanas, pero el rumbo del cfti5a'n'bllo regional está determinado por los 

dinamicas sociales, y de éstos. particularmente por los procesos politices y económicos (directrices 

del mercado, la infraestructura, las politicas de inversión, lós créditos. estrategias sectoriales. etc.). 

Para incidir en el desarrollo regional y orientarlo eficazmente, el Ordenamiento del Tenitorio debe 

revisar los procesos sociales; ello sólo podrá lograrse a partir de la conjunción de acciones entre el 

Estado como organismo rector y los sectores social, privado y académico. Bajo esta linea de trabajo 

H5 
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se podré conocer el territorio y sus posibilidades de desai'TOIIo, involucrando al sector productivo y el 

capital de inversión, en un mismo esfuerzo para decidir el quehacer regional. 

En resumen, el Ordenamiento Ecológico, dentro de un concePto de sustentabilidad, deberé de 
entenderse como: 

"El instrumento de la polltica ambiental cuyo objetivo as inducir y regular al uso del suelo y las 

actividades productivas, en el marco de la polltica de desarrollo regional, a partir de procesos de 

planeación participativa, con el fin de lograr la conservación y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, minimizando su deterioro a través de sistemas productivos adecuados. •. 

La articulación entre niveles de gobierno. 

En el sistema jurldico mexicano. la cOnstitución Polltica de los Estados Unidos Mexicano$ es la Ley 

suprema de la cual se derivan las leyes Ordinarias, Reglamentarias y Normas individualizadas. 

(Figura 3). 
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Figura 3. ARTICULACIÓN JURIDICA ENTRE NIVELES DE GOBIERNO 
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A partir de este gran cuerpo de Leyes emanan Decretos, Acuerdos, Convenios y Resoluciones. La 

jerarqula de estos instrumentos menores va de lo Federal a lo local, y las Leyes Generales establecen 

el marco de concurrencia de acciones en los "ámb~os de competencia", entre el Gobierno Federal y el 

Gobierno Estatal, concentrando nuevamente el Poder del Estado en la Federación. 

El reto de /a po//t/ca ambiente/. 

El reto de la polltlca ambiente! es establecer el concierto de las actividades productivas sobre el 

territorio, reflexionando sobre el resultado de los mecanismos existentes, que actualmente son 
1 • 

inoperantes ante las nuevas demandas sociales Un buen punto de partida será reconocer. 

La gran tensión entre las estructuras central y locales. 

La falta de coordinación entre. 1os d~erentes sectores de expresión territorial. 

El activismo como instrumento de presión de la sociedad Insatisfecha. 

Asimismo, incorporar en las acciones que se realicen: 

Mayor sensibilidad hacia la opiniOn pública. 

Mecanismos de concertación para la solución de conflictos. 

Mayor pragmatismo en la ejecución de los programas. 

Aprovechar la reciente conformación del Sector Ambiental que reúne bajo una misma 

institución a la mayorfa de las áreas gubernamentales de expresión territorial, pa.ra realizar 

acciones coon:linadas eficienlemenle. 

Como instrumento de planeaci6n, el Or.'er.;:mlento Ecológico del Territorio se enfrenta al reto de la 

mJ;·~~&ación del Estado, ya que la legitimidad de una Polltica Ambiental no se deriva de la 

racionalidad técnica con que el Estado puee.1 defender sus pollticas, sino en la capacidad de logfar el 

co~~.~~o de los gobernados en tomo a las mismas . ' 

De esta forma. las normas jurfdicas derivadas de la polltica ambiental serán vistas como fOrmulas 

institucionales. en las cuales se plasman arreglos sociales de muy diversa naturaleza para el 

beneficio social. Actualmente, nadie duda de la importancia de la participación de las organizaciones 

ciudadanas en ac:cioltes que de otro modo hubiesen enfrentado una seria oposici6n social. 

iH 
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En slntesis, la nueva gestión ambiental del Estado en la perspectiva del Ordenamiento Ecológico del 

Territorio y la lógica del nuevo federalismo impulsado por el Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000, 

tiene las siguientes caracterfsticas: 

- Redimensionar el papel del Estado en la regulación, vigilancia y administración del 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Transferir a los estados, municipios y a los particulares, la administración y control de los 

aprovechamientos agropecuarios, forestales y del uso del agua. 

- Responsabilizar directamente a los duenos y usufructuarios. de los costos del mane¡o de 

los recursos naturales. 

- Asignar al Estado un papel fundamentalmente normativo en las pollticas ambier.tales y 

de fomento productivo, y el control de los aprovechamientos a través de la Secretaria de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

- Formar consejos mixtos para la sañción y revisión de la normatividad vigente. 

- Facilitar la asociación e inversión de capital bajo un esquema comercial. tanto para la 

protección de los recursos naturales como para la promoción de proyectos de desarrollo 

con bajo impacto amb1ental. 

111. Metodologia para el Ordenamiento Ecológico del Territorio.2 

El enfoql!e met!lciOiógico propuesto parte de reconocer al territorio nacionaFcomo un gran sistema 
;)' 

complejo (Garcla, 1986), abierto a perturbaciones naturales, económicas y pollticas, con una 

frontera deterrnillilda histórica'mente. Se pretenden ordenar e instrumentar dinámicas definidas por 

procesos de transformación con distintos niveles de aproximación. De esta manera la escala de 

'la melodologlo del OrdeiUimMinto Eco16gioo M dertvo de la escuela frlnceu de ecologlo del poiaaje. cuyo rnaximo 
representante es Tric.art y Uega a Mixico a traves de las traducaones reiiEUdasen Esparta. El enfoque de esta Escuela. 
con&•dera, particularmente dentro de/enfoque integral de ll plllneaciOn, elanáhail morfopedológtc:o y el componente social 
como eje del estudiO de los reanaos naturales. 

· El enfoque oqul preoentado retomo diChos elementos e incorporo otros de la oecuela del poialjo AlemonHiola-. quo 
fomenta el enfoque funcional y temporal en .. anália&&. 
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análisis general (el territorio nacional), buscará caracterizar sOlo aquellos procnos primordiales 

que den una explicación cáusal a la dinámica natural productiva y social del deterioro, la demanda 

y la disponibilidad de recursos de conjunto del espacio nacional. 

La integración de un análisis sistémico se fundamenta en la necesidad de explicar el Ordenamiento 

Ecológico desde una perspectiva ambiental, que incluya la interacción de fenómenos multivariados 

y privilegie de cada susbsistema aquellos flujos que penniten interpretar el conjunto del sistema y 

no la suma de los elementos que lo confonman (F. Tudela 1989,1991). Este proceso metodológico 

se replica a nivel estatal, regional y •.m áreas prioritarias, buscando problematizar los factores de 

sustentabilidad ambiental, reconociendo igualmente los proCesos primordiales que le dan 

explicación causal, y que pueden expresarse geográficamente. 3 

Para contextualizar el Ordenamiento Ecológico Territorial, se-deberá considerar la integración de las 

_siguientes premisas, a le metodologla de estudios dentro del esquema anterionmente expuesto: 

1) La unidad de estudio deberá ser la regiOn, entendida ésta como el espacio geográfico 

compuesto de un conjunto de ecosistemas interactuantes entre si. 

2) la región debe ser vista como un sistema a partir del cual es posible establecer balances 

regionales entre la disponibilidad, la demanda y el deterioro de los recursos naturales. 

3) la disponibilidad de recursos naturales es condicionante del desarrollo regional, pero son 

las politicas de desarrollo (programas, planes de inversión, infraestructura, instrumentos 

económicos. incentivos, etc.)las que determinan los rumbos del desarrollo regional. 

4) la estructura soetal y sus procesos históricos dentro de la regiOn son los fa_ct~res clave 

donde penmean las pollticas de desarrollo para incorporar.· asi~r;·~ifia¡,. o•·;;eh8zai' 

los paquetes tecnoiOgiCOs impulsados por dichas pollticas. 

3
Rolando Garcla. teonza. con el enfoque oist6mico para proponer una motodologla del an61isio de aiotomas complejos 

basados en 111 termodlnámoca do oistemas abionos (pnoc:osos irreveraibles). Eota motodologlo 10 refiere 1 111 2a Ley de 111 
termodln•maca aplicada 1 din•mic81 IOCiaiM. 

F. Tudela. aborda este enfoque en eiiMitsia de procesos aocioambientalea. 

H9 



---------------oRDENAMIENtO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 

La propuesta metodológica del Ordenamiento Ecológico Territorial que integra las premisas descritas 

con anterioridad, se apega a seis fases planteadas, éstas son: descripci6n, diagnóstico, pronóstico, 

prepositiva, gestión e instrumentación (Figura 4)4
• 

DESCRIPTIVA DIAGNOSTICO PRONOSTICO PROPOSITIVA 

¿QUE HAY"? l ! ¿COMO ESTA? 1 
1 

POUTlCAIDE 
1 ¿CUAHTO HAY? DESARROLLO 

DONDE ESTA?· 

' + 
' + ' + 

•SISTEMA NATURAL 

~ 
BALANCE REGIONAL lUCE NA Al OS AL TPtN& 11VOS: oESTAA TEG&A GENERAl.. DE 

•SISTEWA PRODUCTIVO ~ <PROCESOS ~ ORDENAMIEHTO 
•SISTEMA SOCIAL ~ f OISPONI81LIDAD .. POUTICQ..REGIONALES .. <:AITERIOS ECOLOGICOS 

.POUTICAS-SECTORIALES •PROGRAMAS DE OBRAS . 
oQAGANIZACIONES SOCIALES SERVICIOS Y ACCIONES 

OEMANOA i 
' 

•SOCIAL 
.PRODUCTIVA 

~ .L.. DETERIORO 
-AGOT. DE RN 
·~SEC!otOS 

- , ~ 
1 

AREAS DE IKTERES PARA LA FEOERACION 

1 PROGRAMAS DE OROENA.MIENTO REGIONAL 

GESTION .. INSTRUMENTACION 

Figura 4. ESQUEMA METODOLOGICO DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO. 

Las dos primeras fases están orientadas a la identificación de la disponibilidad, limitaCiones y 

dinámica del ambiente. El pronósbco y la proposlbva corresponden a la programación del proceso de 

ajuste y bransformación de las actividades prooucbvas; y las d~ últimas se refieren a la coordinación 

de la participación social, gubernamental, aca~émica y empresaria'. en el proceso de integrar el 

Ordenamiento dentro del sistema legislativo mex1cano. 

'\.as t.ses propuestas aon taa mismas pLIInteadaa en el rMnual de Ordenamiento Eco'6Qtco aunque con •~unas 
modrficac.iones para el enfoque utiliZado 
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Fll5e Descrfpt'.vll 

Durante la fase descriptiva, se da respuesta, a través de un inventario de recursos, a las preguntas 

¿qué se tiene?, ¿cuanto se tiene? y ¿dónde esta?. Este enfoque pennite conocer la cantidad y 

ubicaCión espacial de los recursos, lo cual nos dalá la disponibilidad real, entendida ésta como la 

fracción del recurso susceptible de ser utilizada. Esta fase, incluye la descripción de variables que 

permitilán el analisis de la problemética ambiental durante la fase de diagn6stico. 

La región, como entidad de estudio, esta compuesta por tres subsistemas bésicos: el natural, el soc1al 

y el productivo que interactúim reclprocamente y convergen en un anélisis integral. 

Para el Subsistema Natural se consideran los cuatro recursos que son fundamentales, tanto para las 

~"'- actividades productivas, como para JOs requerimientos basicos de la población, esto& recursos son: 

suelo, v~etación, agua y aire. 

En cuanto al Subsistema Social, se pretende tipificar al recurso humar¡o en términos demogláficos, 

asl como caracterlsticas sobre vivienda. ingreso, tamano y accesibilidad de los asentamientos 

humanos. 

De la nilsma manera. se· dasifican dentro de Subsistema Productivo, las acti~idades de los sectores 

primario, secundario y terciario, en función de escalas de producci6~ tecnologla, insumes, desechos, 

etc 

Fase de Diagnóstico 

·- -. 
Esta etapa tiene un calácter, funda-mentalmente analltico y su objetivo principal es el de realizar una 

valoración cua1.titabva y cualitativa de la problemética ambiental déi · pals. Se abordalá, desde cada 

uno de Jos subsistemas natural, social y productivo, c:On diferente metodologla para responder a la 

pregunta ¿cómo esta el recurso?. 

Ademas, se trata de evaluar, según los criterios de sustentabilidad, las ·interacciones de los 

componentes de la región, es decir los subsistemas, en la perspectiva de realizar un Balance que 
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considere la disponibilidad de los recursos y su delllllnda. ya sea social o productiva y cómo los 

usos provocan su agotamiento y deterioro, cerrando el ciclo al alterarse la disponibilidad. 

Se considera en el diagnóstico la demanda de los cuatro componentes del Subsistema Natural 

mencionados con anterioridad: agua, aire. suelo y vegetación. La disponibilidad de éstos se 

obtendrá de la etapa descriptiva, donde se aportará información sobre balances hldricos en el caso de 

agua, distribución de la cubierta vegetal en sus diferentes expresiones y la localización de los tipos de 

suelo presentes en la región de estudio. 

Se cuantificarán dos tipos de demanda: la de la población y la de las actividades productivas. Para 

lograr esto. se hará una tipificación tanto de la población. como de los sectores primario, secundario y 

terciario, en relación a su demanda de recursos y al tipo de desechos que producen. 

En el caso de la población, se consi~erarán variables como el ingreso y algunas relacionadas con la 

vivienda tales como: drenaje. energla, agua entubada y hacinamiento. La densidad de población, el 

tamano de la localidad y la accesibilidad a ésta ¡¡.partir del tipo de camino por el que se llega, también 

se podrá relacionar con la presión que la población hace sobre los recursos naturales.· 

En cuanto a la tipologla productiva. aunque seguirá un esquema básico, se harán ajustes 

dependiendo del sector de que se trate. En general se establecerá la escala de la actividad 

productiva, entendida ésta como el area ocupada y el tamano del desarrollo, la tecnologla, donde se 

incluye el tipo de energla utilizada durante el proceso, los insumos y los desechos productivos. En 

este caso, el sector primario se agregará al esquema la diversidad en la producción, ya que este 

aspecto tiene efectos directos sobre el ambiente. 

En cuanto a la evaluación del deterioro de los recursos naturales, se desglosarán variables que 

describan el estado de cada uno de los recursos. Para el caso de la vegetación, se analizarán tanto 

aspectos cuantitativos (deforestación, cambio en la cobertura vegetal, etc.) como cualitativos (pérdida 

de biodiversidad y especies con. estatus, etc.). La fragmentación que sufren las comunidades 

vegetales por acción de las actividades humanas. actúa en detrimento de la vegetación, tanto 

cuantitabva como cualitativamente. por lo que puede resultar un buen indicador del deterioro. 

i&2 
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Para diagnosticar el estado del suelo, se utilizará la información disponible para cuantificar los 

principales procesos que alteran la integridad de este recurso: la erosión hldrica y eólica, salinización, 

contaminación y compactación, asl como las zonas de riesgo. 

En términos generales, se considera ellndice de calidad de agua (ICA) para calificar el estado de éste 

recurso, incluyendo tanto aspectos orgánicos y bacteriológicos, como llsicos y qulmicos. 

En el caso de la calidad del aire, aún se estan revisando las diversas fuentes de información para . . -

decidir los parámetros más convenientes para hacer esta evaluación. En cualquier caso, la 

información estará disponible fundamentalmente para zonas urbanas, ya que es ahl donde se han 

establecido las redes de monitoreo. 

Con todos los elementos del sistema-mencionado, será posible realizar un balance regional, donde no 

necesariamente el US(l de los recursos, provoque su deterioro y agotamiento; existe también la 

posibilidad de qu~ algunos sistemas se comporten de manera sustentable, ya sea a través del 

reciclaje o del uso de tecnologlas limpias. 

Fase Pronóstico 

El anélisis de las pollticas y sus repercusiones serán abordadas en la fase pronóstico, bajo el 

supuesto de que los es~!'larios propuestos y el actual dependerán de la efectividad o ineficacia de las 

polllicas de desarrollo y, para nuestro caso particular, de las polllicas ambientales. La evolución del 

escenario actual se manifiesta en diferentes etapas históricas, de tal manera que los resultados más 

palpallles del proceso histórico se destacarán por la diversificación de la estructura económica de las 

regiones a partir de los últimos 30 o 40 anos. 

Una forma de explicar la complejidad de la estructura económica ¡ ~ional del escenario actual, será 

mediante la interacción entre la población y las actividades económicas, identificando las actividades 

predominantes y la influencia e interacciones _intra y extra regionales. 

La fase pronóstico iniciará a partir del análisis del escenario actual, identificando las etapas de la 

histona económ¡ca regional, definidas como: inicial, de conformación (poblamiento), estructuración (a 

i<a3 
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través del· establecimiento de vlas de comunicación) y actual de diferenciación (especialización 

productiva y dinámica de la población). 

Posteriormente, la integración territorial y regional deberé ser analizada mediante: i) la dinamica de la 

población, la cual depende de las pollticas económicas o de desarrollo que han favorecido a unos 

cuantos centros de población en detrimento de otros (ooncentraei6n y dispersión); ii) estructura vial y 

centros regionales (sistemas de ciudades), donde las pollticas urbanas son fundamentales; y iii) 

especialización productiva y distribución de la mano de obra para definir el dinamismo económico de 

la región. 

A partir de este analisis y sobre la base de infonmación generada en el diagnóstico, se deberén 

identificar los puntos crlticos que permean el desarrollo, para modelar escenarios a~emalivos de 

donde su~a la imagen-objetivo. del estudio asociada a la. transformaCión, regulación o inducción de 
-

procesos de tipo económico, socral o admrnistrativo que faciliten la transición hacia el desarrollo 

sustentable. ~s fundamental considerar las zonas de conservación ecológica, ecosistemas frágiles o 

pnoritarios de a~o riesgo y finalmente de pobreza extrema. 

Fase de Gestión 

Sobre la base de reconocer la Función Social del TerritoriO, donde la propiedad de la tierra y su 

utilización deberé beneficiar al conjunto de la sociedad, la Gestión Ambiental se encarga de ooncre'ªr 

a nivel regional, el estilo de desarrollo que cumpla con las aspiraciones sociales de la región. 

La Gestión es un proceso paralelo al estudio, e inclliye: i) la información y capacitación respecto a los 
,. 

objetivos, beneficios, productos y procesos que se realizan para elabonlr un Ordenamiento; ii) ; 

integración del conocimiento 1~1 de sus rec-<Jrsos y la identificación de la problematica ambiental, a 

partir de una estrecha participación de los sectores_ social, err.;::-resarial, académico y gubernamental; y 

iii) la discusión sobre la definición de pollbcas ambientales, criterios ecológicos, uso del suelo y 

programas regionales. 

--------- 184 
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Fase de /nstrumentac/6n 

Todo el proceso anterior se concretará a través de un Decreto Estatal para la Instrumentación del 

Ordenamiento, el cual estará avalado por el Cabildo Municipal en coordinación con los niveles de 

gobiemo y acordado en consenso por la población local y/o sus organizaciones representantes. 

Adicionalmente, durante esta fase se abrirá un periodo de consulta pública tal y como lo marca la Ley 

de Planeación. 

IV. Perspectivas del Ordenamiento Ecológico del Territorio. 

\- El Ordenamiento Ecológico. del Territorio, visto como un instrumento de la polltica ambiental que. 

evalúa integralmente los procesos nólturales, sóéiales, productivos y· económicos, en un marco 

regional, permitirá:-

a) Generar certidumbre para la conservación de los recursos naturales y la promoción del desarrollo 

económico. 

b) Vinculación con otros instrumentos de polltica ambiental. 

e) Somplificar o desregulanzar el Procedomiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

d) Inicializar el proceso de desconcentración y descentralización de los instrumentos de planeación 

~.acia los Estados y Municipios. 

e) Crear un Sistema Nacional de Promoción del Desarrollo Sustentable. . .. 
f) Fomentar la función social del territorio a través de instrumentos económicos. 

g) Contar con un sistema de información para la toma de decisiones. 

Instrumento de Certidumbre 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio se concibe como un instrumento de certidumbre económica 

ya que establece reglas claras para realizar ciertas actividades, que han sido identificadas como 

permitidas. identifica sus tasas de aprovechamiento. y promueve y prevé sus efectos sobre la 

conservación de los bienes naturales y la productividad a largo plazo. 

lj¡S 
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Al generar también certlc•Jmbre aoclal entre los diferentes sectores involucrados en una región 

especifica, el Ordenamie~:o puede tener un efecto directo en la solución de conflictos sociales 

derivados de controversias que se generen por el impacto ambiental de proyectos particulares. Esto 

podl'a lograrse, a través de la concerlación y de un nuevo marco legal que regule los posibles 

impactos polflicos y &OCiales de una decisión ambiental. 

Será también causa de certidumbre ambiental, porque a través de la modificación de las actividades 

productivas en un territorio determinado y la prevención de los efectos acumulativos previstos en 

función de la capac¡dad de carga del sistema, sera posible moderar, prevenir e inclusive fomentar 

actividades productivas benéficas para el desanrollo económico y compatibles ambientalmente, 

promoviendo un efecto directo sobre el enlomo ecológico. 

Vinculación con otros lnstromentos de Politice Ambiental. 

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la polftica 

ecológica nacional descansa sobre instrumenios, cuya aplicación permite al Estado ejercer sus 

func1ones reguladoras en matena de preservación y restauración del equilibrio ecológico y 

protección al amb1ente. El Ordenamiento Ecológico del Tenritorio es uno de los instrumentos que 

por su naturaleza normativa mantiene estrecha relación con Jos restantes. 

La consideración de la polltica ecológica general COr110 elemento para la planeación nacional del 

desarrollo, encuentra sentdo a través de las estrategias, criterios y programas de Ordenamiento 

del Territorio: 

A su vez, los criterios que resultan de los estudios de Ordenamiento Tenritorial, como medidas 

identificadas para regula:, promover, restringir, orientar e inducir las actividades productivas, 

aporlan bases técnicas, en contextos sectoriales y regionales, para la formulación ele los 

denominados Criterios Ecológicos en la Promoción al Desarrollo y las Normas Oficiales Mexicana. 

En la Regulación Ecológica de los Asentamientos Humanos, las estrategias identificadas por el 

Ordenamiento Ecológico del Tenritorio son elementos que deben considerarse en los programas 

sectoriales de desarrollo urbano, 
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Por su parte, las Medidas de Protección de Areas Naturales también son resultado del 

Ordenamiento Territorial. ya que este último establece pollticas de protección y conservación de 

· superficies con importancia biológica, cultural y/o paisajlstica. 

La Investigación y EducaCión Ecológica son instrumentos que apoyan la realización de los estudios 

de Ordenamiento, al aportar el conocimiento sobre los recursos naturales y su capacidad de 

renovación, asf como facilitar el proceso de gestión a través del papel que desempetla fa 

educación ambiental en el proceso de difusión de la fnfomnación. 

La Evaluación de Impacto Ambiental es el mecanismo mediante el cual se regulan las actividades 

productivas que pueden causar desequilibrios ecológicos. Dado que dichos estudios tienen un 

carácter puntual: el análisis del efecto acumulativo de dichas actividades y su ubicación en el 

contexto ·regional, es tarea del Ordenamiento Ecológico. 

Simplificación y Des regulación de la EWifuaclón de Impacto Ambiental. 

Al obtener un Instrumento de planificación de primer piso que identifique claramente las actividades y 

usos permitidos a nivel regional, el Ordenamiento Ecológico del Temtorio permitirá simplificar y 

desregular la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para muchas actividades. La EIA de aquellas 

acbv1dades no especificadas en el Ordenamiento o Cnterios Ecológicos. se simplificarán al contar con 

un acervo de infomnación básica disponible, a la cual sólo se integrarán estudios especlficos. 

V1ncular el Ordenamiento Ecológico y la Evaluación de lmpado Ambiental, facilitará crear un 

instrumento que. desde la perspect¡va ambiental, permitirá: n trascender el carácter eminentemente 

técniCO del OrdenafT'!1ento;- ii) detectar los efectos sinérgit.->s ''"' las actividades productivas; üi) 

contemplar la dinámica de actividades productivas concretas, evaluadas en marcos locales 

geográficamente delimitados, asl como su ubicación dentro de prnr.esos sociales, para evitar la toma 

de decis1ones fuera de un contexto regional. 

i&l 
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Descentra//zac/ón y Desconcentrac/ón de los Instrumentos de P/anNc/ón 

La importancia del Ordenamiento Ecológico como instrumento bésico de polltica ambiental, plantea la 

necesidad de que a mediano plazo, cada entidad federativa y región prioritaria, cuente con su propio 

Ordenamiento y que éste sea expedido con todas las formalidades jurldicas del caso, 

compatibiriZando los intereses federales, las pollticas estatales y las necesidades de los municipios y 

localidades involucradas. 

La elaboración de Ordenamientos Territonales a nivel Estatal 'y Municipal serán de competencia local, 

bajo la normativa federal en cuar1to a especificaciones técnicas y legislativas. 

La vigilancia en el cumplimiento de Ordenamientos · Estatales, Regionales o Municipales es de 

competencia Estatal. e incorpora la participación ciudadana en el proceso de la protección y 

conservación de los recursos naturales. 

La instrumentación descentralizada del Ordenamiento facilitará la desccincentración del Procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental a las Delegaciones Federales del sector, reduciendo tiempos de 

evaluación y costos de operación. 

Sistemas t& Promoción a/ Desarrollo Sustenlllb/e 

Otra de las perspectivas del Ord~.f)am~nto Ecológico es la·creación•de· Ul"_..iistema equivalente al 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP), al cual podrla nombrarse Sistema 

. Nacional de Promoción al Oe&JIITC!IIo Sustentable. en· el cual se inco~rarán loS "Corredores 

Industriales. Corredores Tur1sticos, Corredores Biológicos; Parques Regionales y los Certificados . 

Regionales de Desarrollo Sustentable. 

La concepción central de los diferentes corredores consiStirá en apoyar, ddnde asl convenga, la 

promoción integral de ciertas actividades, para realizar la evaluación de Impacto ambiental regional 

dentro de un contexto ambientalmente ordenado. 

Ojiii 
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Los Parques Regionales integrarán dentro de un imbito local actividades productivas, áreas de 

conservación, promoción turfstica, etc. Como una contribución de los estados al SINAP, serán 

decretados por los propios estados, con el respaldo de la Federación. 

Los Certificados Regionales de Desarrollo Sustentable serán expedidos por los propios gobiernos 

de los estados, a partir de decretos donde los diferentes sectores productivos y sociales que 

<]· aglutinen uno o mis municipios, concerten en función de un Ordenamiento Ecológico, un tipo de 

(/ desarrollo deseado, que compatibilice la conservación de los recursos naturales y la promoción de 

actividades económicas, salvaguardando los intereses federales, estatales y municipales. Estos 

certificados (CERDES) perrnlllrin, en los sitios concertados. iniciar un proceso de simplificación en 

la evaluación de impacto ambiental. Los CERDES serán un instrumento legal por excelencia, para 
' 

la generación de certidumbre al desarrollo sustentable. 

Fomento a la Función Social del Territorio a través delnstrumento5 Económlc05. 

Es importante explorar las posibilidades en el uso de instrumentos económicos para lograr las 

metas planteadas en el Ordenam1ento Ecológico.- Por lo general. el uso de instrumentos 

económicos en la polltica ambiental tienen la ventaja de perrnit.!_r mayor flexibilidad para lograr las 

met~s ambientales a un menor costo que las regulaciones de comando y control. Los Derechos de 

Desarrollo Transferibles se pueden constrtuir en un instrumento sin valor económico para la 

instrumentación del Ordenamiento Ecológico. 

' r 

Los Derechos de Desarrollo Transferibles son· un mecanismo de mercado basado en créditos que 

se asignan a lotes, según el valor de su conservación y su potencial de desarrollo, que otorga el 

derecho para desarrollar una determinada zona a cambio de proteger otra. El objetivo de los 

Derechos de Desarrollo Transferibles, es el de explotar parte de los beneficios que producen las 

tierras con alto potencial de desarrollo hac1a aquellas zonas que, por el alto valor de biodiversidad, 

su desarrollo se debe limrtar. Esto, mediante la formación de un mercado y med1ante la 

compensación a los duetlos afectados por la restrioci6n para desarrollar sus predios. 
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El Programa de Derechos de Desarrollo Transferibles trabaja mediante la asignación de créditos a 

propietarios de las áreas ambientalmente valiosas que se pretenden proteger. Los créditos pueden 

ser comprados por los propietarios de los predios que no se encuentran en las áreas que se 

pretenden proteger y usados para construir o incrementar la densidad a la que se puede construir. 

Un propietario que vende sus crédrtos de desarrollo, retiene el titulo de posesión de la tierra y se fe 

permite construir hasta cierta densidad (por ejemplo, una unidad habitacionaf en determinado 

tamallo del predio). Esos predios permanecen con el mismo uso de suelo, aunque cambien de 

duello, debido a que sus derechos para construir han sido vendidos. Solo recomprando dichos 

derechos, se podrfa desarrollar el predio por arriba de la densidad permitida. Una vez que Jos 

derechos se han ejercido, es decir, que se ha construido respaldándose .en ellos, no pueden ser 

intercambiados nuevamente. 

Las circun~tancias apropiadas de . Derechos de Desarrollo Transferibles son restringidas, se 
): . 

requiere de zonas deseables para fa conservación, amenazadas por el alto valor para desarrollo 

urbano y suburbano. Los megaproyectos turfsticos en claves naturales son buenos ejemplos para 

entrar en este esquema a través de ordenamientos ambientales concertados. 

Las ventajas que presentan los Derechos de Desarrollo Transferibles, son: a) permitir que Jos 

gobiernos locales controlen el incremento urbano y suburbano; b) dar a los propietarios de la tierra 

una compensación por conservar y e) hacer que los costos de conservación se distribuyan de una 

manera más equitativa y eficiente entre los beneficiarios. 

Sistema de lnformáclón.para ei Ordenamiento del Territorio. 

El Ordenamiento del Territorio es un proceso de pfaneación dinámico y capaz de lograr la 

participación efectiva de los "tomadores de decisiones", apoyándose en instrumentos que les 

permitan manejar en forma ágil y actualizada la información generada en el pals. 

La generación de información ambiental no depende exclusivamente del Instituto Nacional de .. 

Ecofogla, ya que sus recursos serian insuficientes para realizar intensos rnonitoreos de los factores 
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ambientales. No obstante. la información debe ser normada a fin de maximizar los recursos que los 

distintos sectores dediquen para el estudio del medio ambiente. 

SISTEMA DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
SI ORE 

CONSULTA Y ANÁLISIS 
DE INFORMACION 

Figura S. SISTEMA DE INFOF<MACION PARA EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL 
TERRITORIO. 

Por tal motivo. se ha propuesto desarrollar un Sisfema de Información para el Ordenamiento 

Ecológ1co (SIORE). que capte y homogeneice los datos generados en el pals sobre el territorio 

nac1ona1. y le perm1ta diagnosticar y evaluar en forma continua, la problemática ambiental del pals, 

a través de la creación de una estructura jerárquica y taxonómica para el manejo de información 

nacional, la cual servirá de marco común de referencia para la elaboración de programas y 
proyectos de ordenamiento ecológico en los estados y municipios (Figura 5). 

Qijii 

\? ---.--
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El SIORE integrará los datos de los inventarios de recursos y actividades productivas, 
adicionalmente permitirá la evaluación de la información por análisis sucesivos de sobreposición 

cartográfica y cálculo de atributos asociados, esto será posible por la capacidad inherente del 

sistema para combinar información espacial con sus atributos (descriptores del evento espacial

cualitativo o cuantitativo). 

PROGRAMA DE TRABAJO 1995-2000 

La actual . polltica i~strumentada por la SEMARNAP a través del Instituto Nacional de Ecologla, 

requiere de una nueva estructura y funcionamiento que pueda enfrentar los retos del desarrollo (;. 

sustentable. Esto d~penderá de una gestión correcta de la polltica ambienta! bajo una estructuración 

adecuada entre las' pollticas de desarrollo y las. pollticas sectoriales qu<' fundamenten dec1s10nes 

acondes con criterios de equilibrio ecológico y justicia social. 

La Dirección-General de Ondenamiento e Impacto Ambiental definirá los mecanismos para vincular los 

instrumentos de planeación y pollbca regional, con los instrumenbOs de polltica ecológica, en un manco 

de coondinación intennstitucional y una efectiva correspo- abilidad de los procesos de gestión 

pública. de acuerdo a los s1guientes objetivos: 

- Fortalecer los instrumentos- normativos de planeación y uso del suelo, mediante el 

Ordenamiento Ecológico del Territorio y la Evaluación de Impacto Ambiental, para facilitar el 

tránsito hacia el desarrollo sustentable. 

- Incorporar a los actores locales en la elaboración y aplicación del Ondenamiento Ecológico del 

Temtono, vinculado a las acciones y progremas necesarios para la planificación regional. __ _ . . ' .,, 

- Sistematizar e institucionalizar el proceso de evaluación, seguimiento y control de los ' 

instrumentos de planeación, mediante sisiemas de información geográfica y de apoyo de 

decisiones. 

- Informar, promover y capacitar a estados, municipios, delegaciones y público en general, 

sobne objetivos, beneficios y procesos del uso de instrumentos normativos de planeaci6n. 

.1 
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~7''7 Programas prioritarios y metas: 
' 

1. Elaboración del Oldenamiento Ecológico del Territorio Nacional para promover el 

desarrollo sustentable. 

2. Promoción de Ordenamientos Ecol6gicos Estatales como marco para la simplificación y 

desconeentrac:iOn del Procedimiento de Impacto Ambiental. 

3. Elaboración de proyectos de Ordenamiento Ecológico en Áreas de Atención Prioritaria, en 

coordinación con los gobiemos locales y la población; y en áreas indicadas por los 

Acuerdos de Cooperación lntemacional. 

4 Actualización. difusión y capacitación para la elaboración de Ordenamientos Ecológicos. 

5. Gestión e instrumentación de Ordenamientos Ecológicos, a través de acuerdos de 

· coordinación que permnan la articulación entre nive~s de gobiemo, asl como Acuerdos de 

Concertae~On donde se involucre la participac:iOn de Jos sectores social y privado. 

6. ConstruociOn de un sistema de información geográfica para el Ordenamiento EcoiOgico. 

que interactúe con el Sistema Experto de ·Impacto Ambiental para una mejor planeaciOn 

temtorial. 

7. Modificación del marco normativo del Ordenam1ento Ecológico para el Territorio Nacional. 

8. Simplificación de procedimientos administrativos dentro del marco de planeaciOn de los 

Ordenamientos EcoiOgicos Estatales y Municipales. 

9. OescentralizaciOn del proceso de Ordenamiento Ecol6gico a través del fortalecimiento de 

las instituciones estatales y municipales. 

1 O. DesconcentraciOn del Procedimiento de Evaluac:iOn de Impacto Ambiental 'í e_~ seguimiento 

de cOndicionantes a delegaciones federales. 
'· 

11. Elaboración y promoción de instrumentos econOmices y fiscales para la ordenación 

ecológica del territorio y el Procedimiento de EvaluaciOn de Impacto Ambiental. 

12. Análisis y atención integral de proyectos que generan conflictos socio-ambientales. 

13. Desarrollar criterios para la integración regional de Jos instrumentos de planeaciOn 

ambiental y los proyectos dé desarrollo. 
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l. DESARROLLO SUSTENTABLE Y APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO. 

En México, uno de Jos grandes problemas que presenta el desarrollo es el 
crecimiento económico desequilibrado y sin consideración de los efectos 
negativos sobre los recursos naturales. Según la encuesta de INEGI de 1989, 
el 70% de la población nacional percibía ingresos inferiores al promedio 
nacional; la relación de ingresos por persona entre los perceptores ubicados 
en el 40% más pobre y los ubicados en el 10% más rico era de 1 a 11 .8 a 
nivel nacional; de 1 a 10.9 en el sector urbano y de 1 a 9.9 en el rural. Por 
otro lado, el país se enfrenta a una de las tasas de deforestación más altas del 
mundo, que se estiman entre 300 mil y 1 millón de hectáreas anuales; se han 
perdido más del 95% de bosques tropicales húmedos, más de la mitad de 
bosques templados y un porcentaje dificil de cuantificar de zonas áridas y 
desiertos naturales ( Programa de Medio Ambiente 1995-2000). 

El deterioro de los recursos naturales está íntimamente ligado a las formas de . 
aprovechamiento del territorio. La agricultura y la ganadería han mediado las 
transformaciones ambientales más importantes en México,. constituyendose 
en las actividades económicas con el impacto. ambiental de mayor alcance 
territorial. La ganadería extensiva y la agricultura itinerante de subsistencia, el 
crecimiento urbano desorganizado y .la aplicación de modelos tecnológicos 
poco apropiados a la diversidad natural del país , explican en gran medida la 
transformación a gran escala de los ecosistemas, aunado a proyectos 
regionales de desarrollo agropecuario, procesos de colonización formal e 
informal y la rápida expanción demográfica. La modificación de los 
ecosistemas ha ocasionado la reducción de hábitats, su fragmentación e 
incluso su total destrucción, favoreciendo la invasión de especies exóticas y el 
desplazamiento o desaparición de las especies nativas. La deforestación y el 
mal uso de tecnologías agropecuarias, particularmente en zonas de ladera, 
han sido causa de la erosión de más de 16 millones de hectáreas (Toledo et 
al, 1989). 

Adicionalmente, en !os últimos cuarenta años , México ha''cambiado de un 
país rural a otro eminentemente urbano, en donde más de la mitad de la 
población vive en localidades medias y mayores. El cambio fué tan drástico 
que de 1940 la mayor parte de la población se albergaba en poblados 
menores a 2, 500 habitantes y para 1990 se concentro en localidades que· 
fluctúan entre 100,000 y 1,000,000 de habitantes. Un tercio de los 
mexicanos habita en 91 ciudades y existen 108 000 localidades con menos 
de 100 habitantes. La distribución desigual de la población es extrema en el 
caso de la Ciudad de México que alberga más de 15 millones de habitantes 
(INEGJ, 1992; SEDESO-INE, 1993). 
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Por último, es importante resaltar que los resultados del aprovechamiento del 
territorio han sido orientados por modelos de desarrollo implementados en 
México y las políticas institucionales, jurídicas y administrativas derivadas de 
dichos modelos. Por ejemplo, el progreso de la ganaderización se ampara en 
certificados de inafectabilidad de la pequeña propiedad ganadera, que por un 
lado se delimitaba el tamaño de la propiedad dependiendo de los índices de 
agostadero y por otro lado, impedían hacer mejoras significativas para uso 
intensivo, forestal, agrosilvicola o agrícola bajo el riesgo de perder la 
inafectabilidad. En los núcleos agrarios, los titulares perdían sus derechos· si 
no se trabajaba la tierra, lo que con frecuencia implicaba el desmonte forzado 
de las ¡nismas. La industrialización fué apoyada con precios 
extraordinariamente bajos para los energéticos y para bienes y servicos 
básicos como el agua, el transporte y el manejo de la basura. La política de 
tarifas eléctricas contribuye a modelar diseños de alto consumo de energía, 
mientras que Jos bajos precios de las gasolinas privilegian la movilidad de 
vehículos automotores. La sustitución· :de importaciones conducen ·a una 
concentración de la industria en la cercanía de sus mercados, 
predominantemente urbanos, en especial en las grandes áreas metropolitanas. 

El enfoque de desarrollo sustentable surge en los ochentas en el seno de la 
Comisión de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en un 
contexto de crisis económica y de revisión de paradigmas de desarrollo. El 
contenido esencial del desarrollo sustentable se refiere a un proceso que 
permita la superación de la pobreza actual de tal forma que en el futuro sigan 
existiendo la condiciones naturales requeridas para mantener una calidad de 
vida adecuada para la población. Esto supone la articulación de dos grandes 
dimensiones: la sociedad y la natura.leza. En lo social; el propósito es superar 
la pobreza actual, y en lo natural es evitar en lo posible el deterioro y 
recuperar los sistemas degradados. 

Sin embargó,· sí superar la pobreza requiere mantener el crec1m1ento 
económico, éste último deberá ser cualitativnmente distinto, reduciendo sus 
impactos en el medio natural por medio de nuevas formas de producción, con 
tecnologías menos degradantes ambientalmente (Blanco et al, 1974). El 
desarrollo sustentable supone cambios principalmente en los sistemas de 
producción y consumo, en las tecnologías dominantes, en la regulación y la 
normatividad, en la organización institucional y en la percepción cultural de la 
sociedad. Para transitar hacia un desarrollo sustentable, la SEMARNAP ha 
definido cinco lineamientos estratégicos que orientan las acciones en materia 
de medio ambiente y recursos naturales: 

( : .-
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=>Combinar en forma sinérgica la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales con su aprovechamiento sustentable y más 
diversificado. 

=>Desplegar acciones y programas de uso de recursos que favorescan la 
equidad y la superación de la pobreza. 

=>Privilegiar el desarrollo de la regulación ambiental y acciones de caracter 
preventivo. 

=>Fomentar la corresponsabilidad y la participación social. 

'=:>Articular una participación activa en los foros y acuerdos internacionales. 

El territorio es el escencario donde se expresan espacialmente los procesos y 
acciones de la política del desarrollo y la dinámica social. El territorio refleja en su 
paisaje la histori.a ambiental de la interacción entre la apropiación de los recursos 
naturales, los • procesos de transformación tecnológica y los resultados 
económicos para sus habitantes. La expresión territorial define identidades, desde 
el nivel local hasta el nacional, demarca la soberanía de un pueblo sobre su 
espacio e integra territorios diversos que se distinguen de otras áreas geográficas 
por la homogenidad de sus atributos. 

En el ordenamiento ecológico, el territorio es el protagonista; en él interactúan los 
procesos naturales y sociales que definen al ambiente, se acumulan las 
transformaciones de sus elementos y se contiene la entropía y la capacidad del 
sistema de resistir l¡;¡s perturbaciones, por su dinámica propia, o. por las 
externalidades que le permean. Juriélicamente se define como: "Instrumento de la -'\.. ,-~,: 
política ambiental cuyo objeto es regular el uso del suelo y el aprovechamienno .. ,:·-

:-d ' 
sustentable de los recursos naturales en el territorio nacional y en las zonas sobre F '' · 

las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, para preservar y restaurar el 
equilibio ecológico y proteger el ambiente". En este contexto, el ordenamiento 
ecológico coadyuva a promover el desarrollo sustentable a ;mrtir de la definición 
de los usos del suelo y criterios ecológicos para aprovechamiento del territorio 
nacional con base en los lineamientos estratégicos de la política ambiental. 

' .. 

11. MARCO JURÍDICO 

• Fundamentos jurídicos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define en el artículo 
27, La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación,. La Nación tendrá 
en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades 



que dicte el inter.és público, así como de regular, en benefico social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 
el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de 
su conservación . ...._ En consecuencia se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 
usos, reservas y destinos de tier.ras, aguas y bosques ... 

La formulación de la estratégia del ordenamiento ecológico del territorio se 
fundamenta en el artículo 27 constitucional y las disposiciones jurídicas que 
regulan el sistema nacional de planeación del desarrollo nacional y la Ley 
General del Equilibio Ecológico y Protección al Ambiente, así como en las 
directrices del Plan Nacional del Desarrollo 1995-200, el Programa del Medio 
Ambiente 1995-2000, y los principios y lineamientos estratégicos formulados 
por la SEMARNAP. La coordinación de las acciones con los estados, se 
establec.e dentro del marco regulatorio de la Ley de Planeación. 

La Ley General del Equilibio Ecológico y Protección al Ambiente, en sus 
artículos 5, 7, 8, 17, 19 y 20, establece (propuesta de modificaciones a la ley 
en discusión): i) las facultades de la federación, estados y municipios en lo 
referente a la formulación, aplicación y ejecución de los programas de 
ordenamiento ecológico; ii) la orientación de la planeación del desarrollo sobre 
la base de la polít~ca ambiental y el ordenamiento ecológico; iii) las 
modalidades de los ordenamientos; iv) las bases metodológicas para la 
formulación de los programas de ordenamiento ecológico y, v) la definición 
del modelo y criterios ·de ordenamiento ecológico, así como la estratégia que 
contenga las líneas de ejecución, evaluación .y vigilancia de las políticas 
ambientales y su vinculación con otros sectores productivos de la 
Administración Pública. 

• Directrices nacionales 

La estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 :"busca un equilibio -
global y regional- entre los objetivos económicos, sociales y ambientales, de 
forma tal que se logre contener los procesos de deterioro ambiental; inducir 
un ordenamiento ambiental del territorio nacional, tomando en cuenta que el 
desarrollo sea compatible con las aptitudes y capacidades ambienttales de 
cada región; aprovechar de manera plena y sustentable los recursos naturales, 
como condición básica para alcanzar la superación de la pobreza, y cuidar el 
ambiente y los recursos naturales a partir de una reordenación de los patrones 
de consumo y un cumplimiento efectivo de las leyes". 
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El Programa del Medio Ambiente 1995-2000 señala al ordenamiento ecológico 
como un instrumento de política ambiental, que peremite orientar el 
emplazamiento geográfico de las actividades productivas, así como las 
modalidades de uso de los recuras y servicios ambientales, constituyendo el 
cimiento de la política ambiental. El ordenamiento ecológico, en su modalidad 
o escala debe ser la base para determinar la densidad e intensidad de 
actividades y formas de uso del suelo, así como las áreas a conservar y 
restaurar. Además de estar bien fundamentado t6écnicamente, debe estar -
acordado y consensado entre ordenes de gobierno, grupos sociales y de 
productores; debe contener medios y mecanismos para hacer posible sus 
orientaciones, debe contener medios y mecanismos para hacer posible sus 
orientaciones, debe estar expresado en disposiciones jurídicas de incidencia 
local, debe propiciar certidumbre a largo plazo ,v debe contemplar mecanismos 
para la solución de conflictos ambientales. En tanto orientación fundamental 
de la política ambiental, debe complementarse con un cuerpo de criterios 
ecológicos que destaquen los elementos 'que guíen a . las actividades 
específicas. 

• La regulación del territorio en México 

Jurídic¡¡mente, la expresión territorial queda establecida a través de la 
propiedad. De aúerdo a las leyes mexicanas enmarcadas en el Artículo 27 -
Constitucional, .la propiedad del Territorio Nacional corresponde a la "Nación", 
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares, 
constituyendo así la propiedad privada; a su vez, la Nación tendrá en todo 
momento el derecho de imponer a la propiedad privada.las modalidades que 
dicte el "beneficio social:'. De esta forma el aprovechamiento del tt;!rritorio lo . . . . . 
define el propietario, supeditado al interés publico. Esta definición ha 
generado ·contradicciones y sobreposiciones en la regulación del uso del 
territorio que se esquematizan en la figura 1, modificada de Azuela ( 1993). El 
esquema permite ubicar los actores que interviene en el proceso de regulación 
del uso y aprovechamiento del Territorio Nacional, donde el Estado ejerce su_ 
poder bajo la bandera del "beneficio social", la propiedad privada bajo el 
derecho individual y la sociedad a través del beneficio colectivo y, más 
recientemente de la protección del ambiente. 
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PROPJED.6.0 ---- FUNCION SOClAL 
PRIVADA DEL TERRITORIO 

F1gura 1 Fuerzas mvolucradas en la regulación del temtono 

La propiedad privada es probablemente la institución más importante en la 
protección jurídica de los intereses económicos de los individuos frente a 
otros individuos, grupos sociales o del poder del Estado, y se basa en el 
derecho de un individuo de excluir a otro de los beneficios de un objeto 
(Macpherson, 1978). Sin embargo, la propiedad no pue~e ser entendida al. 
margen del Poder del Estado, ya que bajo el concepto de interés público 
imprime un carácter subordinado y débil a la propiedad individual, en virtud de 
sus facultades regulatorias para restringir los derechos del aprovechamiento 
de territorio. La función social del territorio está por encima de la propiedad y 
se caracteriza por incorporar el análisis social, acotado en tiempo y espacio, 
sobre el uso del territorio; esto es, sumar al desarrollo económico, valores 
como la calidad de vida que denotan aspectos no productivos del desarrollo y 
la existencia de condiciones ambientales adecuadas para una vida sana, que 
permitan una relación equilibrada entre la sociedad y su entorno ecológico. 

El poder del estado se expresa jurídicamente en gran cantidad de leyes, 
"' reglamentos y decretos, que a su vez tiene expresiones equibalentes en los -

gobiernos estatales y municipales. Ante la diversidad de ordenamientos jurídicos, 
prevalece la controversia beneficio social vs. propiedad privada, en donde si bien 
el Estado a través de· sus instituc.iones y leyes, distribuye en la sociedad los 
beneficios que genera la apropiación de los recursos, no se resuelve el qerecho 
de los propietarios privados de excluir a otros de ciertos beneficios, y se ignoran 
los efectos y repercusiones del uso territorial en un ámbito espacial y social. 

En el derecho mexicano, ·la idea de la función social del territorio no se 
presenta bajo la forma de un precepto moral dirigido a los propietarios 
privados para que usen la riqueza en la búsqueda de un bien común, sino 
como la afirmación de un proyecto político que se impone coercitivamente. 
La función social es algo que se encomienda al poder público y no a los 
propietarios privados. Es el gobierno quien expropia para dar a la riqueza un 
uso determinado y quien vigila que los particulares no ejerzan su propiedad 
más alla de las limitaciones que establece la ley. La concentración que ejerce 
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el Poder Estatal y la ausencia de un Derecho de Propiedad, han ocacionado 
que los beneficos asociados a la apropiación del territorio se relacionene con 
vínculos políticos, económicos o extrajurídicos entre los propietarios y el 
aparato estatal (sin excluir la lucha social por la tierra). 

En el marco de la tradición agrarista mexicana y del fortalecimiento de la 
apropiación privada de los recursos naturales, que ahora incluye también a los 
ejidos y comunidades indígenas con la certificación de parcelas, la aplicación 
de políticas ambient.ales dentro del marco del desarrollo sustentable enfrenta 
·grandes retos, ya que un desarrollo equilibrado entre crecimiento económico, 
protección de los recursos naturales y bienestar social afecta de manera 
directa o indirecta la base institucional más compleja de la sociedad: la 
propiedad. A manera de ejemplo destaca la consecución y administración del 
"Sistema Nacional.de Areas Naturales Protegidas", con el doble propósito de 
lograr la protección de un territorio amenazado y ampliar la "propiedad 
pública" en benefico del interés de la Nación, se afectaron a particulares con 
la expropiación de sus tierras (solo el 5% del Territorio Nacional es de régimen 
público). 

En las .áreas urbanas, la función social del territorio es también dictada por el 
Estado a través de la planeación urbana. La propiedad del suelo urbano no es 
con toda su importancia, más que uno de los tantos tipos de propiedad en el 
conjunto de la compleja economía mexicana. La apropiación del suelo urbano 
cumple una diversidad de funciones sociales debido a la diversidad de 
procesos que se dan en la ciudad; sin embargo, no parece que la apropiación 
privada del. espacio urbano ·pueda acarrear en sí misma, beneficio social 
alguno, ya que el suelo urbano no es un medio de produción, sino una 
condición para la producción como en el caso del espacio industrial o para el 
consumo como la vivienda !Azuela, 1989). 

El reto de la política ambiental y en particular del ordenamiento ecológico es ,.. . 

lograr conjuntar los diferentes poderes que jue-gan un papel importante en la,· 
regulación del territorio en un objetivo común de desarrollo regional 
equilibrando el crecimiento económico con equidad social, sin menoscabo de 
los recursos naturales .. En este contexto, la Evaluación del Impacto Ambiental 
aparece como un instrumento que permite encontrar fórmulas para hacer 
compatibles los intereses de los propietarios con la sociedad en su conjunto 
!Azuela, 1993), y regular el aprovechamiento de los recursos apropiables, en 
función de los consensos locales dictados por el Ordenamiento Ecológico. 
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• Contexto internacional 

Agenda 21, es un programa muy exhaústivo de acción en practicamente 
todos los aspectos de la vida social y económica que tienen alguna relación 
con el concepto de sustentabilidad. Aunque jurídicamente no es abligatoria, se 
espera que los gobiernos asuman un serio compromiso para su aplicación. En 
materia de ordenamiento ecológico, el programa de Agenda 21, dedica el 
capítulo 1 O a esta materia bajo el título de "Enfoque Integrado de la 
Planeación y la Ordenación de los Recursos de Tierras", y otros dos más a la 
ordenación de ecosistemas frágiles para la lucha contra la desertificación y el 
desarrollo sostenible de las zonas montañosas, respectivamente. 

El enfoque integrado de la planeación y gestión del medio físico y del uso de 
la Tierra que plantea el programa de Agenda 21, se considera una forma 
práctica para satisfacer en el futuro las necesidades humanas de manera 
sostenible; esto es, un uso más eficaz y eficiente de la Tierra y sus [ecursos 
naturales. Esta propuesta se establese en la medida que los recursos 
terrestres se utilizan con una diversidad·de fines interrelacionados que pueden 
competir entre sí; en consecuencia, conviene planear y ordenar todos los usos· 
en forma integral. La integración deberá hacerse en dos niveles, considerando, 
por un lado, todos los factores ambientales, sociales y económicos y por otro, 
todos ros componentes del medio ambiente y los recursos conjuntamente. La 
consideración integral facilita opciones y compensaciones adecuadas llevando 
a su máximo nivel la productividad y la utilización sostenible. Para facilitar el 
estudio integrado, deberán considerarse diferentes planos de aproximación 
(desde lo internacional hasta lo local). 

Agenda 21 plantea como objetivo global para la planificación integrada y la 
ordenación de los recursos de la tierra, facilitar la dedicación de la Tierra a los 
usos que aseguren los mayores beneficios sostenibles y promover la 
transición a una ordenación sostenible e integral de Jos re.~ur,;,Js de la tierra, 
con los siguientes objetivos específicos: 

=>Estudiar y perfeccionar políticas para propiciar el uso óptimo de la Tierra 
y la ordenación sostenible de las recursos de Tierras, a más tardar para 
1996. 

=>Mejorar y reforzar los sistemas de planificación, ordenación y evaluación 
de las tierras y sus recursos, para el año 2000 a más tardar. 

=>Reforzar las instituciones y los mecanismos de coordinación relacionados 
con la Tierra y sus recursos, para 1998 a más tardar. 

=>Crear mecanismos para facilitar la intervención y participación activa de 
todos los interesados, sobre todo de las comunidades y la población 
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local, ·en la adopción de decisiones sobre el aprovechamiento y la 
ordenación de las tierras, para 1996 a más tardar. 

Las actividades que plantea la Agenda 21 para llevar a cabo los objetivos para 
la planificación integral y ordenación de los recursos de la tierra, son las 
siguientes: 

=>Gestión 

> Elaboración de políticas e instrumentos normativos de apoyo 

> Refuerzo de los sistemas de planificación y ordenación 

> Promoción de la aplicación de sistemas adecuados de planificación y 
ordenación 

>Toma de conciencia 

> Promoción de la participación del público 

=>Datos e información 

> Refuerzo de los sistemas de información 

=>Cooperación y coordinación en los planos internacional y regional 

> Establoecimiento de un mecanismo regional 

Los medios de ejecución que plantea la Agenda 21 para llevar a cabo los 
objetivos para la planificación integral y ordenación· de los recursos de la 
·tierra, son los siguientes: 

:::>·Financiación y evaluación de los costos 

=>Medios científicos y tecnológicos 

> Mejoramiento de la comprensión científica del sistema de recursos de 
tierra~ . . .. 

> Ensayo de Jos resultados de la investigación mediante proyectos 
experimentales .; 

=:>Desarrollo de los recursos humanos 

> Mejoramiento de la educación y capacitación 

=>Aumento de la capacidad 

> Refuerzo de la capacidad tecnológica 

> Fortalecimiento de las instituciones 

2.04 
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. . 
Con la Organización para la Cooperación v el Desarrollo Económico se definió 
a partir del Acuerdo de ministros del ambiente celebrado en 1991 la 
orienhtación de los trabajos en materria ambiental en el documento conocido 
como OCDE ENVIRONMENTAL STRATEGY FOR THE 1990's. El comité de 
política de la OCDE ha integrado diversos programas v grupos de trabajo en 
los que los delegados de cada país acuerdan planes de acción, documentos 
acerca de tecnologías, políticas decisiones y recomendaciones a porponerse al 
consejo de ministros. Estos mismos grupos definen los procedimientos para 
instrumentarr las decisiones tomadas e informar sobre su cumplimiento. En la 
actual agenda de trabajo de México con la OCDE en materia ambiental, el 
ordenamiento partricipa en el capítulo de Instituciones e Instrumentos, dentro 
del marco referente a Integración de Políticas. 

México, además, participa en Acuerdos bilaterales o multinacionales 
orientados a la cooperación técnica en materia de ordenamiento ecológico, 
entre los que destacan: la Alianza Centroamerricana para el Desarrollo 
Sustentable, Plan de acción de la Declaración de San José, Resolución del 
Golfo de F.onseca, entre otros. 

111. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO COMO INSTRUMENTO DE 
LA POLÍTICA AMBIENTAL 

El reto del ordenamiento ecológico como instrumento de la política ambiental 
es establecer el concierto de las actividades productivas sobre el territorio, 
reflexionando sobre el resultado de los mecanismos existentes, que 
actualmente son in·operantes ante las nuevas demandas de la sociedad. Como 
principio se reconoce la gran tensión existente entre las estructuras central y 
locales, la falta de coordinación entre los diferentes sectores de expresión 
territorial y el activismo como instrumento de presión de la sociedad. En este 
contexto, los lineamientos estratégicos del ordenamiento ecológico están 
ori~ntados a planificar el desarrollo sustentable sobre la base de: i) fortalecer 
la integración de los diferentes sectores territoriales v ordenes de gobierno; ii) 
incorporar la participación de la sociedad y, iii) .fomentar la certidumbre social, 
económica y ambiental que promueve el desarrollo sustentable. 

• Coordinación institucional 

~La sectorización de las leyes territoriales. 

En México existe una enorme variedad de órganos del Estado que participan en 
el aprovechamiento y regulación del territorio, todos ellos bajo el resguardo del 
"interés público". Este alto grado de "sectorización" se ha desarrollado en la 
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legislación administrativa, a través de una serie de lineamentos que se refieren 
al uso de los recursos naturales promovidos por distintos sectores económicos. 

En un esfuerzo para coordinar la participación sectorial en el Desarrollo 
Nacional, se promulgó la Ley de Planeación, que establece los principios 
básicos para encauzar las actividades de la Administración Pública Federal y 
precisa las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades con las 
entidades federativas dentro de un proceso participativo. Sin embargo, a pesar 
de la expresión territorial que tiene en el Desarrollo Nacional, esta ley no actúa 
sobre la regulación territorial de forma coordinada. 

Al considerar esta capacidad jurídica del Estado para reglamentar el 
aprovechamiento del territorio, enmarcada, en artículos constitucionales, 
leyes sectoriales, reglamentos y normas oficiales mexicanas (Figura 2), la 
sobreposición normativa que ha resultado de la sectorización institucional, 
ha terminado por incapacitar al Estádo para definir y traducir 
normativamente el concepto de intereses públicos en materia de 
aprovechamiento del territorio de una manera coordinada. 

Figura 2 LEYES TERRITORIALES VIGENTES 

.;--· 

B LEYES ORDINARIAS O REGLAMENTA-RIAS. C REGLAMENTOS FEDERALES D. DECRETOS 

1 LEY DE PLANEACION 

2 

1 REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES 

REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOL.OGICO Y LA 2 

1 NORM,I,S OFICIALES 

MEXICANAS 

' 
4 

5 

6 

PROTECCION AL AMBIENTE 

LEY DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA 

LEY MINERA 

LEY DE AGUAS NACIONALES 

LEY FEDERAL DE CAZA 

7 LEY A.GR.-RI.._ 

8 LEY FEDERAL DE TURISMO 

9 LEY DE PESCA 

' 
' 

REGLAMENTO DEL ARTICULO 124 DE LA LEY DE 'v'IAS 2 
GENERALES DE COMUNICACION 

REGLAMENTO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO 
DEL MAR TERRITORIAL. VIAS NAVEGABLES, PLAYAS, 
ZONA FEDERAL MARITIMO-TERRESTRE Y TERRENOS = 
GANADOS Al MAR 

5 REGLAMENTO DE PARQUES NACIONAlES E 
INTERNACIONALES 

6 REGLAMENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD FEDERAL 

10 LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS 7 
ARQUEOLOGICAS ARTlSTlCAS E HISTORIC.-S 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION 
INTERSECRETARIAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

LEY FORESTAL 8 

AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

,, .. 11 

12 , LEY GENERAL DE ASEN¡',:,MIENTOS HUMANOS 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

REGLAMENTO INTERIOR DE L.._ SEMARN.-P (POR 
APROBAR) - ' ~ -,--, -,, 

" , 
LEY SOBRE LA ZON.- EXCLli:OIVA DE PESCA DE LA 
NACION 

LEY FEDERAL DEL MAR 

• REGL.-MENTO PARA LA OETERMINACION DE 
COEFICIENTES DE AGOSTADERO 

1 O REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN 
MATE~IA DE IMPACTO AMBIENTAL 

11 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EOUIUBRIO 
ECOLOGICO Y L.._ PROTECCION AL AMBIENTE EN 
MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 
CONT AMINACION A LA A. TMOSFERA 

12 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN 
MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

13 REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DEl AMBIENTE 
CONTRA LA CONTAMINACION ORIGINADA POR LA 
EMISION OE RUIDO 

14 REGLAMENTO PARA PREVENIR Y CONTROlAR LA 
CONTAMINACION DEL MAR POR VERTlMIENTO DE 
DESECHOS Y OTRAS M.-TERIAS 

15 REGLAMENTO DE LA LEY DE PESCA 



=>La articulación entre ordenes de gobierno. 
En el sistema jurídico mexicano, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos es la Ley suprema de la cual se derivan las Leyes Ordinarias, 

Reglamentarias y Normas individualizadas. (Figura 3). 

(Ngrmas 011CI&I~s Ml!xoe.nn 
"'en Nalurales Pro:e¡¡uln) 

E,._.,,,•-• 
Can~~ y Anouaonn Escalaln 

fJOO .... "fOIIlO< 

F~gura 3 ArtJcutaCI6n entre ordenes de gobierno. 

Leyes Munoop•IIS 
.. ······· : ~-;;.¡¡: 

A partir de este gran cuerpo de Leyes emanan Decretos, Acuerdos, Convenios 
y Resoluciones. La jerarquía de estos instrumentos menores va de lo Federal a 
lo local, v. las Leyes Generales es<abl<=cen el marco de concurrencia de 
acciones en los "ámbitos de competencia", entre el Gobierno Federal y los 
Gobierno Estatales y Municipales, concentrando de esta manera el Poder del 
Estado en la Federación. 

=> Coordinación institucional 

El ordenamiento ecológico es un instrumento cuyo objeto de análisis y 
regulación es el territorio nacional, por tanto y a diferencia de otros 
instrumentos, su expresión principal es de caracter espacial. El espacio 
geográfico es en sí mismo una identidad integradora, porque es única y es 
donde se realizan y reflejan las acciones institucionales (figura 4). La sola 
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posibilidad de ver en un solo instrumento todas las actividades y 
aprovechamientos que se realizan sobre la superficie del país, es un primer 
esfuerzo y muy venturado de coordinación institucional; sin embargo, sobre el 
análisis y evaluacón de las mismas, será posible la negociación y articulación 
de las diferentes acciones institucionales, para lo cual es importante integrar 
otros mecanismos de integración institucional como los COPLADES, Gabinetes 
lntersectoriales y comités técnicos, entre otros. 

Fgura 4 Ordenamiento ecológiCO y coordJnación institucional. 

• Concertación social 

La comprensión de la dinámica del territorio nacional en IJn contexto de diversas . ·-~~ -.. '• -- -

estrategias productivas, plantea la necesidad de considerar conjuntamente los 
elementos y procesos, natura!es y sociales, que tienen lugar en el territ"orio. Los· 
cambios regionales están condicionados por la disponibilidad de recursos como el 
agua, los bosques, los lagos o las montañas, pero el rumbo del desarrollo regional 
está determinado por los dinámicas sociales, y de éstos, particularmente por los 
procesos políticos y económicos (directrices del mercado, la infraestructura, las 
políticas de inversión, los créditos, estrategias sectoriales, etc.). 

Uno de los requisitos fundamentales para alcanzar el desarrollo sustentable es 
la amplia participación de la opinión pública en la adopción de las decisiones· 
del desarrollo y en particular sobre el medio ambiente .. Se trata de la 
necesidad de emplear nuevas formas de participación, en que las personas, 



los grupos y las organizaciones participen en la planeación del désarrollo de su 
región o ambito espacial de sus actividades. Esto implica adoptar mecanismos 
de participación y desición; así como el acces~ a la información. Para 
fomentar un diálogo objetivo y estimular la persecusión de una meta común, 
donde participen instituciones y sociedad, adicionalmente deberá reconocerse 
la independencia de funciones, responsabilidades y aptitudes de cada uno de 
los actores. 

El ordenamiento ecológico, a través del proceso de gestión, se han 
desarrollado mecanismos de difusióo, participación y concertación que 

' permiten incorporar la perspectiva de la sociedad en la planeación del 
desarrollo regional. 

• Certidumbre económica, social y am!J.iental 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio se concibe como un instrumento de 
certidumbre económica ya que establece reglas claras para realizar ciertas 
actividades, que han sido identificadas como permitidas e incluye sus tasas de· 
aprovechamiento; también promueve y prevé sus efectos sobre la conservación 
de los bienes naturales y la productividad a largo plazo. 

Al generar también certidumbre social entre los diferentes sectores involucrados 
en una región específica, el Ordenamiento puede tener un efecto directo en la 
solución de conflictos sociales derivados de controversias que se generen por el 
impacto ambiental de proyectos particulares: Esto podrá IÓgrarse, a través de la 
concertación y de un nuevo marco legal que regule' los posibles impacto·s políticos 
y sociales de una decisión ambiental. 

Será también causa de certidumbre ambiental! porque a través de la modificación 
de las actividades productivas en un territorio determinado y la prevención de los 
efectos acumulativos previstos en función de la capacidad de carga del sistema, 
será posible moderar, prevenir e inclusive fomentar actividades productivas 
benéficas para el desarrollo económico y compatibles ambientalmente, 
promoviendo uri efecto directo sobre el entorno ecológico. 

IV. ACCIONES A EMPRENDER 

• Promoción del ordenamiento ecológico 

• Conjuntar acciones intersectoriales 

• Concurrencia de acciones de gobierno 
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• Instrumentación jurídica 

• Descentralización y autogestión 

• Sli:!Jplifi~·~"~e)n.s}rumentos de política ambiental_ 
. ~·-· ~ • :.;,;";a. ... ~'·~ ·-.... - ····--

.... F~rtaíeti'·- · :~- :: ~~roilo ,regional ·· · ·. . .~ . . -

• Prómoción de la participación y corresponsabilidad de la sociedad 

• Fortalecimiento de la cooperacipn internacional 

-:; .... ... 
V. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO 

El Ordenamiento del Territorio es un proceso de planeación del uso del suelo 
capaz de lograr la participación efectiva de los "tomadores de decisiones", 
apoyándose en instrumentos que les permitan manejar en forma ágil y 
actualizada la información generada en el país. La generación de info,rmación 
ambiental .depende de varias organizaciones, por lo que para efectos de 
planeación y evaluación del uso del suelo, dicha información debe integrarse 
dentro de un sistema de información geográfica. Por tal motivo, se ha 
desarrollado un Sistema de Información para e.l Ordenamiento Ecológico 
(SIORE). que capte y homogenice los datos generados en el país sobre el 
territorio nacional, y permita diagn.osticar y evaluar en forma continua la 
problemática del país, a través de la creación de una estructura que permita el 
manejo de volúmenes grandes de información, a diferentes escalas y que 
permita el acceso simultaneo de diferentes usuarios de manera amigable. 

Para cubrir las necesidades de los usuarios, el SIORE cuenta con tres 
subsistemas. El primero o de administración, almacena la información con una 
estructura definida, permite el acceso de los usuarios, es responsable de la 
consistencia del sistema y permite la incorporación o No de la nueva 
información. El subsistema oprerativo es el responsable de_ facilitar 

· instrumentos para la manipulación de la información permitiendo la 
actualización, modificación y generación de las bases de datos. El subsistema 
gerencial, está diseñado para el usuario final, que bien puede ser un 
ciudadano común que desea accesar la información del ordenamiento 
ecológico para saber sí le está permitido en un punto específico la realización 
de una actividad determinada o bien puede ser el tomador de decisiones ante 
la perspectiva de autorizar un permiso de aprovechamiento, el enfoque de 
este subsistema es permitir la consulta ágil de la información existente. 
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El Sistema de Información para el Ordenamiento Eéológico integra los datos 
de los inventarios de recursos y actividades productivas. Adicionalmente, el 
·sistema permite la evaluación de la información por análisis sucesivos de 
sobreposición car'tográfica y cálculo de atributos asociados. De esta manera, 
el sistema provee de un marco común de referencia para la elaboración de 
programas y acciones sobre el territorio del país. 

SISTEMA DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
SIORE 

CONSULTA Y ANALISIS 
DE INFORMACION 

ACTUALIZACION Y 

·.,. 

-~ 
CONCENTRACION 

F1gura 5. S1stema de .nformac16~ para el ordenamiento ecológ1co 

Por tal motivo, se ha propuesto desarrollar un Sistema de Información para el 
Ordenamiento Ecológico (SIORE), que capte y homogenice los datos .. , .. 
generados en el país sobre el territorio nacional, y le permita diagnosticar y :r ·, 
evaluar en forma continua, la problemática ambiental del país, a través de la i · :·'-

creación de una estructura jerárquica y taxonómica para el manejo de 
información nacional, la cual servirá de marco común de referencia para la 
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elaboración de programas y proyectos de ordenamiento ecológico en los. 
estados y municipios (Figura 5). 

El SIORE integrará los datos de los inventarios de recursos y actividades 
productivas, adicionalmente permitirá la evaluación de la información por 
análisis sucesivos de sobreposición cartográfica y cálculo de atributos 
asociados, esto será posible por la capacidad inherente del sistema para 
combinar información espacial con sus atributos (descriptores del evento 
espacial-cualitativo o cuantitativo). 

NACIONAL 

ESTATAL 

_ .. -·-·-
MICRORREGIONAL -..-:-::.~: ________ _ 

--<::::: ___ MUNICIPAL 

--~·~~·----:.:_....._ ______ COMUNITARIO 

• Ordenamiento ecológico general del.territorio 
" . 

• Ordenamientos ecológicos de los estados 

• Ordenamientos ecológicos de áreas de atención prioritaria 

VI PROYECTOS Y AREAS DE ATENCION PRIORITARIA 

• Ordenamiento y áreas de atención prioritaria 

• Ordenamiento ecologico general del territorio 

• Ordenamientos ecológicos de los estados 
Ordenamientos ecológicos en áreas de atención prioritaria 

1: 4,000,000 

1: 250,000 

1: 100,000 

1: 50,000 

1: 20,000 

1: 10,000 

\ ' 
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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA 
AGENDA DE PRIORIDADES DE POLITICA 

!FECHA 

AREA RESPONSABLE 

PROGRAMA O PROYECTO 

PARTIC/PAC/ON C. TITULAR 

1 UB/CACION 

DATOS RELEVANTES: 

1 No.: 

SECRETARIA EJECUTIVA 
1.-I.N.E. 3.- D. ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 
2- D G NORMATIVIDAD AMBIENTAL 4- D INTEGRACION REGIONAL 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 
REGION: LORETO NOPOLO, B.C.S. 

DECISION 
GESTION Y APOYO GOB ESTATAL 

BAJA CALIFORNIA SUR. MUNICIPIO DE LORETO UBICADO SOBRE EL MAR DE CORTES 

EL ESTUDIO TECNICO INICIA EN 1989 DEBIDO AL INTERES DE FONATUR POR DESARROLLAR EL MEGAPROYECTO "PUERTO 
ESCONDIDO" QUE DESPUES LLAMO "PUERTO LORETO" ANTE LAS ESPECTATIVAS DE GRANDES INVERSIONES DE PROMOTORES 
EXTRANJEROS PRINCIPALMENTE FRANCESES. A LA FECHA SE OBSERVA LA PRESENCIA DE VARIOS ACTORES EN LA REGJON 
ENTRE ELLOS. EL GRUPO ECOLOGISTA ANTARES, LOS INVERSIONISTAS TURISTICOS, LAS COMUNIDADES DE PESCADORES, ETC. 
TALLER CON SECTORE'.S PARA DAR A CONOCER EL ESTUDIO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 

L_~-------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS PARA EL ESTUDIO: PARA GESTION. 

FED::RAL· 1992 $140 000.00 1996 $ 39,000 00 

r::Oc:8:-:S:-:E=:R:=cV:-:A-:-::C-:-/0"'N=E:-::S:---------'Ei: .. ¡;ROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO TECNICAMENTE SE NECESITA PROMOCION ENTRE LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL 
Y PRIVADO PARA PROPONER LA ACTUALIZACION DE LOS ASPECTOS FISICOS BIOTICOS Y SOCIOECONOMICOS OBTENIENDO 
INFORMACION RECIENTE DE LA REGION CONCENTRADA EN CADA UNO DE LOS GRUPOS Y CON ELLO INSTRUMENTAR EL 
ORDENAMIENTO ECOLOGICO SE CONSIDERA CONVENIENTE EVALUAR SI PROCEDE LA INSRUMENTACION O SOLO LA ENTREGA 
DEL ESTUDIO. PENDIEtHE TALLER DE VALIDACION EN 4 REUNIONES DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1996 Y ENTREGA AL 
GOBIERNO DEL ESTADO A FIN DE 1996. 



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA 
AGENDA DE PRIORIDADES DE POLITICA 

l FECHA· 

AREA RESPONSABLE 

PROGRAMA O PROYECTO 

PARTICIPAC/ON C. TITULAR 

1 UBICACION 

1 DATOS RELEVANTES: 

RECURSOS 

INo.: 
... 

SECRETARIA EJECUTIVA 
1.-I.N.E. 3-D. ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
2.- D.G. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 4- D. INTEGRACION REGIONAL 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 
REGION: COSTA DE NAYARIT 

.• 
OECISION 
GESTION Y APOYO GOB ESTATAL 

NAYARIT 

SE INICIARA LA GESTION DEL ESTUDIO 

PARA EL ESTUDIO 

FEDERAL: 1992 $932,406 00 

PARA GESTION 

1996$56,000.00 
.¡ 

1 OBSERVACIONES 1 PENDIENTE SU PRESENTACION Y VALIDACION EN 8 REUNIONES, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1996. 



N 
1)1. 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA 
AGENDA DE PRIORIDADES DE POLITICA 

jFECHA 

AREA RESPONSABLE 

PROGRAMA O PROYECTO 

PARTICIPAC/ON C. TITULAR 

1 UBICACION 

DATOS RELEVANTES: 

RECURSOS 

OBSERVACIONES 

INo.: 

SECRETARIA EJECUTIVA 
1 -I.N.E. 3-D. ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 
2- D G. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 4.- D.INTEGRACION REGIONAL 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 
REGION: COSTA ALEGRE, JAL. 

DECISION 
GESTION Y APOYO GOB. ESTATAL 

JALISCO.· 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE J~LISCO 

ACTUALMENTE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE INSTRUMENTACION EL GOBIERNO DEL ESTADO HA 
MANIFESTADO EL GRAN INTERES QUE TIENE PARA CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE PLANEACION PARA EL AREA COSTERA 
DE JALISCO, POR LO QUE EN 1 !l95 FIRMO UN ACUERDO DE COORDINACION EN MATERIA AMBIENTAL CON LA SECRETARIA DE 
MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, EN DONDE ADEMAS DE ENMARCAR EL ESTUDIO QUE NOS OCUPA SE 
PRETENDE ELABORAR UN PROYECTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO A NIVEL ESTATAL. 
PRESENTADO A TODOS LOS SECTORES EL AÑO PASADO PENDIENTE SU VALIDACION E INSTRUMENTACION 

PARA EL ESTUDIO PARA GESTION. 

FEDERAL: 1992 $900 000.00 1995$50,000 00 

ESTE PROYECTO DE ORDENAMIENTO ESTA CONCLUIDO TECNICAMENTE Y CUENTA CON UN MODELO DE ORDENAMEINTO 
ECOLOGICO A NIVEL MACRO-REGIONAL (ESCALA 1.250,000) Y 5 MODELOS CADA UNO CORRESPONDIENTES A LAS VENTANAS DE 
AREA CRITICA, QUE ATIENDEN A NIVEL MAS DETALLADO LA PROBLEMATICA DEL AREA DE ESTUDIO. SE HA REALIZADO EL 
ANALISIS TECNICO DE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS ALGUNOS DE LOS CUALES SE INCORPORARAN A LOS MODELOS DE 
ORDENAMIENTO ECOLOGICO, CRITERIOS ECOLOGICOS Y POLITICAS AMBIENTALES, CON LO CUAL QUEDARA DEFINIDA LA 
ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
REUNION DE PRESENTACION DEL ESTUDIO DE ORDENAMIENTO'ECOLOGICO A LOS SECTORES SERRANOS A FINALES DEL DEL 
PRIMER SEMESTRE DE 1995 . 
TALLER DE VALIDACION PARA EL SEGUNDO SEMESTRE EN 4 REUNIONES Y LUEGO ENTREGAR AL GOBIERNO DEL ESTADO A 
FINALES DEL AÑO 

,. 
1 

,. 
\. 



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA 
AGENDA DE PRIORIDADES DE POLITICA 

j FECHA: 

INo:: 

r:-=:-:-====-=-:::,-;:,.--------. SECRETARIA EJECUTIVA 
AREA RESPONSABLE 1 ·I.N.E. J .. O. ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

PROGRAMA O PROYECTO 

PARTICIPACION C. TITULAR 

1 UBICACION 

DATOS RELEVANTES: 

RECURSOS 

OBSERVACIONES 

2.· O G NORMATIVIDAD AMBIENTAL 4 • D.INTEGRACION REGIONAL 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 
REGIÓN: HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. 

DECISION 
GESTION Y APOYO GOB. ESTATAL 

CHIHUAHUA -INCLUYE MUNICIPIOS DE HIDALGO DEL PARRAL, STA. BARBARA, SN. FRANCISCO DEL ORO Y MATAMOROS. 

EXISTE INTERES POR PARTE .DE LA DELEGACION DEL ESTADO PARA SU INSTRUMENTACION, PARA LA CUAL SE HAN EFECTUADO 
REUNIONES CON LOS SECTORES Y GOBIERNOS !MUNICIPALES INVOLUCRADOS A FIN DE SOMETER A VAUDACION LA PROPUESTA 
TECNICA QUE ALIVIARA LOS IMPACTOS DERIVADOS DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA. 
PRESENTADO AL SECTOR MINERO PENDIENTE SU PRESENTACION CON OTROS SECTORES Y SU VALIOACION. 

PARA EL ESTUDIO PARA GESTION· 

FEDERAL 1992 $ 498 300 00 1998 $ 56,000 00 

EL ESTUDIO CONCLUYO TECNICAMENTE EN 1994, El PRINCIPAL AGENTE DE OPOSICION AL ORDENAMIENTO ES El SECTOR 
MINERO YA QUE SU MARCO JURIOICO PRESENTA SOBREPOSICION CON RELACIONAL CORRESPONDIENTE DEL SECTOR 
AMBIENTAL Y DE ESTA MANERA SE HAN OBSTACULIZADO EL AVANCE DE CONCERTACION PARA MITIGACION DE RIESGOS E 
IMPACTOS A LAS POBLACIONES Y EL AMBIENTE . . 
PENDIENTE SU PRESENTACION Y VALIOACION EN 8 REUNIONES, DURANTE El SEGUNDO SEMESTRE DE 1996Y EL PRIMERO DE 
1997. 



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA 
AGENDA DE PRIORIDADES DE POLITICA 

j FECHA: 

INo.: 

SECRETARIA EJECUTIVA 

AREA RESPONSABLE 1 -I.N.E. 3 • D ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 
2 ·D.G. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 4- D.INTEGRACION REGIONAL 

PROGRAMA O PROYECTO ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 
REGION:BAHIAS DE HUATULCO, ISTMO DE OAXACA Y COSTA DE OAXACA. 

PARTICIPACION C. TITULAR DECISION 
GESTION Y APOYO GOB ESTATAL 

1 uU~B~/~CºA~C~/O~NL-____________ ~OAAA_CA ____________________ ~--------------------------------------------~ 

DATOS RELEVANTES: 

RECURSOS 

OBSERVACIONES 

EXiS'E GRAN INTERES POR PARTE DEL GOBIERNO EN LA INSTRUMENTACION DE ESTOS ORDENAMIENTOS JURIDICA DE ESTOS 
ORDENAMIENTOS MOTIVADOS POR LA INTENCION DE DECRETAR AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN ESTAS ZONAS Y ANTE 
LOS AVANCES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLOS URBANOS-TURISTICOS QUE SE REALIZAN EN LA ZONA Y 
LA PROBLEMATICA AMBIENTAL GENERADA POR LA ACTIVIDAD PETROLERA EN LA REGION. 

PARA El ESTUDIO: 
FEDERAL: 1992 
INTERNACIONALES ÜJ92 

$ 1,082,000 00 
$ 530,443 00 

PARA GESTION: 
1996 BAHIAS DE HUATULCO 
1996 ISTMO DE OAAACA 
1996 COSTA DE OAAACA 

$ 60,000.00 
$ 60,000.00 
$ 8 000.00 

PROYECTO DE COSTA DE OAAACA ESTA EN PROCESO DE EVALUACION PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU INSTRUMENACION O 
SE ENTREGA COMO ESTUDIO 
SE PROGRAMA LA INSTRUMENTACION DE LOS ORDENAMIIENTOS DE BAHIAS DE HUATULCO E ISTMO DE OAAACA PARA CADA 
UNO DE ESTOS ESTA PREVISTO 8 REUNIONES DE VALIDACION ANTES DE LA ENTREGA AL ESTADO PARA SU DECRETO 
EL ISTMO DE OAAACA TIENE PENDIENTE SU PRESENTACION Y VALIDACION EN 6 REUNIONES DURANTE El SEGUNDO SEMESTRE 
DE 1996 Y DESPUES SU ENTREGA Al GOBIERDO DEL ESTADO A FIN DE 1996 



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA 
AGENDA DE PRIORIDADES DE POLITICA 

1 FECHA: 

AREA RESPONSABLE 

PROGRAMA O PROYECTO 

PART/CIPACION C. TITULAR 

1 UBICACION 

DATOS RELEVANTES: 

RECURSOS 

!No.: 

SECRETARIA EJECUTIVA 
1 -I.N.E. 3.- D. ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 
2.· D.G. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 4- D. INTEGRACION REGIONAL 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 
REGION: FRONTERA NORTE DEL PAIS 

DECISION 
ACÚERDOS DE COORDINACiON CON GOBIERNOS LOCALES. 

BAJA CALIFORNIA, SONORA, CHIHUAHUA, COAHUILA, NUEVO LEON Y TAMAULIPAS. 

EN 1992 SE REALIZO UN ORDENAMIENTO MUY AMPLIO Y SE DECIDID ENTREGARLO COMO INSUMO PARA LA ELABORACION DE 
OTROS ESTUDIOS COMO ES UNA ZONA DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL PAIS SE REALIZARA UN ORDENAMIENTO MAS 
ESPECIFICO CONFORMADO DENTRO DEL PROGRAMA FRONTERA XXI. SE FIRMO UN ACUERDO DE COORDINACION INE-USGS
INEGI PARA LA ELABORACION DE UN MAPEO TRANSFRONTERIZO SE ESTA PARTICPANDO EN LA CONFORMACION DE UN SISTEMA 
DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA FRONTERA NORTE. 

PARA EL ESTUDIO: 
FEDERAL. 1992-1993 $ 882,000.00 
INT~F,NACIONALES 1992-93 $ 120,000.00 

PARA GESTION: 
1996 NUEVO LEON 
1996 BAJA CALIFORNIA 

._ ____________ _..::.IN:..:.T~RNACIONALES 1996 USO$ 13000000 TAMAULIPAS 

$ B,OOO.OO 
$ 8,000.00 
PENDIENTE 

OBSERVACIONES EL PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE REFERENCIA ESTA CONCLUIDO TECNICAMENTE Y CONTRIBUYE COMO INSUMO PARA 
EFECTUAR ORDENAMIENTOS ESTATALES, MUNICIPALES, REGIONALES Y MICROREGIONALES Y ES UNA HERRAMIENTA 
INDISPENSABLE PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 
SE HIZO LA ENTREGA EN LOS ESTADOS DE SONORA, COAHUILA Y CHIHUAHUA. PENDIENTE LA ENTREGA PARA EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 1996 EN BAJA CALIFORNIA Y NUEVO LEON. ENTREGA EN TAMAULIPAS EN 1997. . 

' ? 



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA 
AGENDA DE PRIORIDADES DE POLITICA 

l FECHA· 

AREA RESPONSABLE 

PROGRAMA O PROYECTO 

PARTIC/PACION C. TITULAR 

1 UBICAC/ON 

DATOS RELEVANTES: 

RECURSOS 

INo.: 

SECRETARIA EJECUTIVA 
1 -I.N.E. 3-D. ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
2- D.G NORMATIVIDAD AMBIENTAL . 4.- O INTEGRACION REGIONAL 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 
REGION: COSTA DE TAMULIPAS, PUJAL COY Y DESEMBOCADURA RIO PANUCO 

DECISION 
GESTION Y APOYO GOBIERNOS ESTATALES. 

VERACRUZ, SAN LUIS POTOSI Y TAMAULIPAS. 

El PROYECTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DE LA COSTA DE TAMAULIPAS TIENE UNA RELEVANCIA FUNDAMENTAL POR SU 
UBICACION ESTRATEGICA DE SU AREA DE ESTUDIO CON LA FRANJA FRONTERIZA NORTE DEL PAIS Y SU INHERENTE 
INTERACCION POLITICA, SOCIAL Y CULTURAL CON LOS ESTADOS UNIDOS, POR OTRO LADO LA APROBACION DE LA REALIZACION 
DEL CANALINTRACOSTERO A LO LARGO DE LA LAGUNA MADRE CONFIERE AMPLIA IMPORTANCIA A ESTE INSTRUMENTO DE 
PLANEACION REGULAR El USO DEL SUELO Y DEFINIR LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES EN ESTA REGION COSTERA CON El FIN 
DE PREVEER Y EVITAR CONFLICTOS SOCIOPOLITICOS Y ECOLOGICOS A LARGO PLAZO. 
El PROYECTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DE LA REGION DE PUJAL COY (SAN LUIS POTOSI, VERACRUZ Y TAMAULIPASI 
TIENE GRAN INTERES PARA El GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA PROMOVER SU INSTRUMENTACION DEB,DO A 
LA INDEFINICION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, SUBUTILIZACCION HIDROAGRICOLA Y SOBREEXPLOTACION DE LA ACTIVIDAD 
GANADERA. 
El PROYECTO DE RIO PANUCO CUENTA CON GRAN INTERES PARA SU INSTRUMENTACION POR PARTE DE LOS GOBIERNOS DE 
LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y TAMAULIPAS. NECESARIO PARA-LA SOLUCION DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL Y SOCIAL 
OCASIONADA EN PARTICULAR POR LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA, LA INDUSTRIAL Y PETROLERA QUE EXPONEN A 
COSNTANTES RIESGOS A LA POBLACION 

PARA El ESTUDIO. PARA GESTION 

INTERNACIONALES 1992 USO $ 1 199 211.00 

1 



OBSERVACIONES ESTOS PROYECTOS ES TAN CONCLUIDOS TECNICAMENTE, SIN EMBARGO REQUIEREN DE PROMOCION PARA SU GESTGION 
SOBRE TODO LO RELATIVO AL AREA NATURAL PROTEGIDA EN LA SIERRA DEL ABRA Y EL AREA DE PROTECCION DE FLORA Y 
FAUNA TERRESTRE Y ACUATICA RANCHO NUEVO 
PENDIENTE SU PRESENTACION Y VALIDACION DURANTE 1997. 

'. ···'. 



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA 
AGENDA DE PRIORIDADES DE POLITICA 

IFECHA 

1 AREA RESPONSABLE 

PROGRAMA O PROYECTO 

PARTICIPACION C. TITULAR 

j UBICAC/ON 

DATOS RELEVANTES: 

RECURSOS 

OBSERVACIONES 

-SECRETARIA EJECUTIVA 
1.· W.E. 3 ·D. ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 
2- _!:-"-3. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 4- D INTEGRACION REGIONAL 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 
REGION: LAZARO CARDENAS, MICHOACAN 

DECISION 
GESTION Y APOYO GOBIERNOS ESTATALES 

EL ESTUDIO COMPRENDE PARTE DEL ESTADO DE MICHOACAN Y PARTE DEL ESTADO DE GUERRERO. 

EL PROYECTO SE UBICA EN UNA ZONA DONDE CONFLUYEN INTERESES DE TIPO AM8i_ENTAL PARA LA CONSERVACION, 
INDUSTRIAL CON LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS Y DEL SECTOR SECUNDARIO QUE ALU SE ESTABLECEN Y SOCIAL CON LA 
COMUNIDAD DE PESCADORES QUE HABITAN EN LA REGION Y QUE EXPLOTAN SUS RECURSOS, EN ESTE SENTIDO SE OBSERVA 
AL ORDENAMIENTO ECOLOGICO COMO UNA BASE DE DONDE PARTIR PARA CONCILIAR INTERESES Y FOMENTAR EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA ZONA CON ESTE FIN SE HAN INICIADO ACTIVIDADES DE COORDINACION ENTRE EL INE Y LA DELEGACION 
FEDERAL DE LA SEMARNAP EN EL ESTADO DE MICHOACAN 

PARA EL ESTUDIO PARA GESTION 
FEDERALES. 1996 $56,000.00 

INTERNACIONALES 1992 USO$ 298,987.00. 

EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO TECNICAMENTE Y CUENTA A LA FECHA CON EL MODELO DE ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO, MISMO QUE SE ELABORO A MANERA MAS DETALLADA ESCALA 1.20,000 Y QUE IDENTIFICA LAS UNIDADES DE 
GESTION AMBIENTAL PARA LLEVAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, DE CONSERVACION Y RESTAURACION REGULADAS A 
TRAVES DE POUTICAS AMBIENTALES Y CRITERIOS DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 
PENDIENTE SU PRESENTACION Y VAUDACION EN 8 REUNIONES, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1996 . 

• 



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA 
AGENDA DE PRIORIDADES DE POLITICA 

1 FECHA. 

AREA RESPONSABLE 

PROGRAMA O PROYECTO 

PART/CIPACION C. TITULAR 

1 UBICAC/ON 

DATOS RELEVANTES: 

RECURSOS 

OBSERVACIONES 

!No.: 

SECRETARIA EJECUTIVA 
1 -I.N.E. 3 ·D. ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 
2 • D.G NORMATIVIDADAMBIENTAL 4.- D.INTEGRACION REGIONAL 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 
REGION: COSTA DE CHIAPAS 

DECISION 
GESTION Y APOYO GOBIERNOS ESTATALES 

CHIA 0 AS 
--------~------------------------------------------------~--------J 

EXISTE INTERES POR PARTE DE LA DELEGACION DE SEMARNAP EN EL ESTADO POR CONCLUIR EL ORDENAMIENTO PUES ES UN 
AREA DE ATENCION PRIORITARIA 

PARA EL ESTUDIO. PARA GESTION: 
FEDERAL 1996 $ 9,000 00 

'f''""" 

CONCLUYO TECNICAMENTE EN 1994. ESTA EN PROCESO DE EVALUACION PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU 
INSfRUMENTACION O QUE SE ENTREGUE COMO INSUMO PARA LA ELABORACION DE OTROS ESTUDIOS. 
PENDIENTE SU PRESENTAOION ANTE LOS DIFERENTES SECTORES INVOLUCRADOS Y ENTREGA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 
1996.! 

. . ·. ~~ ·, . 



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA 
AGENDA DE PRIORIDADES DE POLITICA 

!FECHA 

AREA RESPONSABLE 

PROGRAMA O PROYECTO 

PARTICIPAC/ON C TITULAR 

1 UB/CACION 

DATOS RELEVANTES· 

RECURSOS 

INo.: 

SECRETARIA EJECUTIVA 
1.-I.N.E. 3.· D ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 
2 · D:G. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 4.· D INTEGRACION REGIONAL 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 
REGION : LOS TUXTLAS, VERACRUZ. 

DECISION 
GESTION Y APOYO GOBIERNOS ESTATALES 

VERACRUZ 

",· 

.. ~. 

POR MEDIO DE ESTE SE PRETENDE INTEGRAR LA PARTICPACION ACTIVA DEL SECTOR SOCIAL Y OBTENER ELEMENTOS PARA LA 
SOLUCION DE CONFLICTOS DE TENENCIA DE LA TIERRA Y DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 
NECESARIOS PARA El DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA· VOLCAN DE SAN MARTIN Y SIERRA DE 
SANTA MARTA 
EN NOVIEMBRE DE 1995 SE REALIZO UNA REUNION A FIN DE COORDINAR ACCIONES TENDIENTES A PROMOVER EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA RESERVA DE LA BIOSFERA. . 

PARA EL ESTUDIO: PARA GESTION 
FEDERAL 1996 $ 54,000 00 FEDERALES 1996 $400,000 00 

INTERNACIONALES 1992 CAN $ 61,475 00 L-----------------------
OBSERVACIONES PC;-'1 '.A GENERALIDAD DEL ESTUDIO CONTRATADO EN 1992 ASI COMO LA PROBLEMATICA SOCIAL DE LA REGION, SE 

CON'¡ RATARA UNA SEGUNDA FASE PARA LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO EXISTENTE. SE PRETENDE 
INICIAR LA GESTION EN 1997. 

' 
? 



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PES<;:A 
AGENDA DE PRIORIDADES DE POLITICA 

1 FECHA: 

AREA RESPONSABLE 

l PROGRAMA O PROYECTO 

PART/C/PACION C. TITULAR 

l UBICACION 

DATOS RELEVANTES 

RECURSOS 

OBSERVACIONES 

' .~ ; . 

.., 

.,, 
·' 

1.- I.N.E. 

!No.' 

SECRETARIA EJECUTIVA 

2.- D.G. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
3.- O ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

4.- O INTEGRACION REGIONAL 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO GENERAL DEL TERRITORIO 

DECISION CONVENIOS CON ~OS GOBIERNOS ESTA 1 ALES 
GESTION Y APOYO GOBIERNOS ESTATALES FEDERALES E INTERNACIONAL 

NACIONAL 

PERMITIRA LA COORDINACION DE LOS SECTQRES, FEDERALES Y LOS ESTADOS EN LA PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DEL TERRITORIO. 
PERMITIRA LA DEFINICION DE AREAS DE ATENCION PRIORITARIA PARA LA FEDERACION. 
PROMOVERA UN MARCO DE REFERENCIA PARA LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO. 

PARA El ESTUDIO. 
FEDERALES. 1995-1996 
INTERNACIONALES 1997 

$ 2,554,250 00 
uso$ 3 100 730.00 

REQUIERE UN GRAN ESFUERZO DE COORDINACION Y GESTION AL INTERIOR DE LA SEMARNAP, LOS SECTORES TERRITORIALES 
DE ORDEN FEDERAL Y LOS ESTADOS. .. 

'- \. 
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SECf'¡ETARIA DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA 
· ··• AGENDA DE PRIORIDADES DE'POLITICA'. 

1 FECHA: 

AREA RESPONSABLE 

PROGRAMA O PROYECTO 

PARTIC/PACION C. TITULAR 

1 UBICACION 

DATOS RELEVANTES: 

RECURSOS 

OBSERVACIONES 

INo.: 

SECRETARIA EJECUTIVA 
1 -I.N.E. 3.· D. ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 
2 ·D.G. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 4 • D.INTEGRACION REGIONAL 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 
REGION: CUATRO CÍENEGAS Y PRESA LA AMISTAD 

DECISION CONVENIOS CON LOS GOSIERNOS ESTATALES 
GESTION Y APOYO GOBIERNOS ESTATALES FEDERALES E INTERNACIONAL 

COAHUILA 

EXISTE GRAN INTERES POR PARTE DE LAS DE LAS AUTORIDADES PARA QUE SE INSTRUMENTE EL ORDENAMIENTO DE CUATRO 
CIENEGAS, SE FIRMO UN ACUERDO DE COORDINACION ENTRE LA SEMARNAP Y EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU 
INSTRUMENTACION 
CON RELACIONAL ORDENAMIENTO DE PRESA LA AMISTAD INICIARA UN PROCESO DE GESTIONE INSTRUMENTACION EN:1997 

PARA EL ESTUDIO 
FEDERALES 1992 
INTERNACIONALES 

$ 270,602.13 
uso$ 162,522.00 

PARA GESTION 
FEDERALES 1996 $90,000.00 

LOS PROYECTOS ESTAN (\ONCLUIDOS TECNICAMENTE y SE NECESITA FOMENTAR SU INSTRUMENTACION PARA MEJORAR SUS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, TURISTICAS Y MINERAS. 
PARA EL ORDENAMIENTO DE CUATRO CIENEGAS FALTA REALIZAR LA VALIDACION DEL ORDENAMIENTO POR PARTE DE TODOS 
LOS SECTORES INVOLUCRADOS A TRAVES DE 4 REUNIONES EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1996 ·: 

,, t 

PARA EL ORDENAMIENTO DE PRESA LA AMISTAD LA GESTION COMPRENDE DESDE LA PRESENTACION A TODOS LOS SECTORES 
DE LA REGION INCLUYE 8 REUNIONES A REALIZARSE EN 1997 

- J 




