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REFLEXIONES ACERCA DEL DETERIORO AMBIENTAL 

Gloria GO'NZALE,Z SALAZAR* 

RESUMEN: Este articulo alude al p,roiceso de deterioro am
biental de O'rigen humano, como un problema mundial en 
el que se conlbina un crecimiento demografico sin prec,edente 
y una intensa " desoTidenada urb(JJnizacion, coOn la lalta de 
control 0 el mal uso de la tecnolog£a~ del suelo y de los recur
sos n'll'tu~ales, y en el cap'italism.o, por la previOJlencia de inte
1'eses economicos privados inmediatos sabre las ctOnsideraciones 
ambie'1ltales., tendencia's que en el subdesarrollo se expresan en 
un contexto en que el atrasol fa miseria " la ignoTancia 
tien.en gran importancia. Ai respecto se sen~alan las grandes 
lineas de los program,as de saneamiento ambiental de Mexico 
y se presentan unos cuantlos ejemplos ilust"ativos sobre dicha 
fr"oblematica en el pals. 

I. EL PRO'BLEMA Y SU ~vfAGNITUD 

EI deterioro y degradaci6n del medio ambiente constituye, quiza, 
uno de los problemas mundiales mas graves que enfrenta la epoca 
<contemporanea. La expresi6n de estos fenomenos por paises 0 regia
nes, que ciertamente registra matices diferenciales seg(In la realidad 
'socioe,conomica de que se trate, a la postre, sin embargo, concurre 
en un hecho unico y de gran trascendencia para la existencia hurna
na presente y futura: la capacidad que el desarrollo cientifico y tee

* Investigadora titular de tiempo completo del nEC-UNAM. 
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57 56	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

nol6gico ha dado al hombre para influir sobre la biosfera, esa delga
da capa de tierra, agua y aire que hace posible la vida en nuestro 
planeta. Influencia que si bien desde un angulo marca un creciente 
progreso del ser humano para dominar la naturaleza y para satisfacer 
sus necesidades, descle otro ha producido efectos nocivos sobre el 
equilibrio ecol6gico y el medio ambiente en proporciones que exceden 
las fronteras politicas y geograficas en que se delimitan las diversas 
sociedades. 

En e1largo proceso de interacci6n ei1tre el hombre y la naturaleza 
que define la historia de la humanidad, hasta hace relativamente po
co, el papel modificador -positivo 0 negativo-, que aquel pudo 
desempefiar sobre la biosfera fue poco considerable. De hecho, la 
primera revolucion industrial y el advenimiento de las relaciones so
ciales de produccion capitalistas marcan el inicio de un proceso que 
durante el presente siglo, ya en plena tercer revolucion industrial, 
confieren al ser humano un poder nunca ante~ alcanzado para trans
formar la faz del planeta, capacidad que se revela como sumamente 
peligrosa para la supervivencia, en virtud de que tal poder sobre la 
naturaleza no va acompafiado de un correlativo dominio de sus rela
ciones sociales. Y esto, en un marco de relaciones intemacionales in
justas en que persiste el subdesarrollo en vastas areas y en el que el 
imperialismo y sus luchas intemas campean en el sistema capitalista, 
a la vez que este enfrenta al socialismo como un sistema antagonico 
en expansion, cuestiones que en su conjunto integran un complejo de 
factores que provocan agudas tensiones intemacionales que estimulan 
el armamentismo y la amenaza de guerra total. 

Los dramaticos contrastes entre paises, la produccion, movimien
tos y amenazas belicos, son la expresion mas dramatica del fenomeno, 
pero en su conjunto la degradaci6n del medio constituye el resultado 
de un proceso en el que, sin defecto de ignorancia y errores y de 
imprevisiones derivadas del nivel de conocimiento cientifico en un 
momenta dado, han prevalecido urgencias e intereses econ6micos in
mediatos sobre consideraciones ambientales. Asi, los apremios por re
solver necesidades de alimentaci6n y de otros satisfactores basicos 
se han combinado con producciones innecesarias depredatorias de los 
recursos naturales, a la vez que la prisa por obtener mayores y mas 
rapidas ganancias privadas ha determinado la aplicacion de la tec
nologia sin prevenir sus efectos sobre el ambiente, 0 aun intentando 
hacerlo, sin la debida cuatela segu.n elactual conocirniento de la ma
teria con 10 cual, no pocas veces, se han producido efectos nocivos 
distintos a los previstos 0 estos han tornado direcciones inesperadas. 
Ahora bien, la contaminacion puede definirse: 
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[...J como la adicion al medio de una sustancia 0 una forma de 
energia (calor, sonido, radioactividad, etcetera) que potencial. 
mente es nociva para la vida, a una velocidad mayor de la que 
el medio puede neutraliz~ 

Segu.n tal acepcion, los dafios al ambiente desde el punto de vista 
vital no son un fenomeno nuevo ni exclusivamente humano, pues se 
dan en los propios procesos naturales, por ejemplo, huracanes, terre
motos, maremotos y erupciones 0 actividad volcanica. Aqui, empero, 
sOlo nos referimos a la contaminaci6n 2celerada de origen humano 
en que ha desembocado la civilizaci6n contemporanea, pues si bien fe· 
n6menos de esta guisa causados por el hombre existieron localmente 
en las ciudades de la antigiiedad y del medioevo y empezaron a co
brar mayor amplitud al desarrollarse la primera revoluci6n industrial, 
s610 recientemente se han convertido en un amenazante problema de 
caracter mundiai. 

En abstracto, entre los factores mas comunmente sefialados por 
los especialistas como responsables de la actual crisis ambiental, 0 reo 
lacionados con ella, figuran los siguientes: 

a)	 El crecimiento demogrMico a tasas de incremento nunca 
antes contempladas y la persistencia de dicha tendencia, en 
la que asirnismo destaca un intenso proceso de concentraci6n 
urbana, que por falta de bases de planeacion, de tendencias al 
gigantismo y otras deficiencias materiales y sociales de los 
asentamientos, conllevan graves problematicas; 

b)	 EI fracaso del hombre en el dominio racional de las fuerzas 
naturales y de la tecnologia de que ahora dispone y, por 
ende, su incapacidad para utilizarlas constructivamente sin 
daiiar el ambiente; 

c)	 La inhabilidad humana para usar la tierra sin quebrantar el 
equilibrio vital de la biosfera; 

d)	 La falta de suficientes, adecuados y generalizados conoci· 
mientos acerca del medio ambiente y de las ecologias que 
rigen su estabilidad.2 A estos factores, sin embargo, cabe aiia
dir como punto; 

1 Raymond F. Dasmann (UNESCO), Un Planeta en Peligro, Mexico, Sep
Setentas, 180, 1975, p. 90. 

2 CI. Ibidem, p. 13. 
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e)	 Las detenninaciones socioecon6micas estructurales del siste
ma capitalista -al que en particular aqui nos referimos--. 
que detenninan, en un marco de agudos contrastes y desi· 
gualdades, e1 uso irracional y dispendioso de los recursos 
naturales caracteristico de la economia del desperdicio que 
senorea en fonna creciente la actual fase monopolica que 
vivimos, incluyendo la producci6n para la guerra con destino 
a las luchas internas del sistema y parasu enfrentamiento al 
mundo socialista, asi como la que este se ve obligado a rea
lizar para su defensa y expansi6n. 

Como quiera que sea, puede advertirse con re~pecto al incremento 
demografico que, segun algunas estimaciones, para 1650 apenas ha
bla quinientos millones de habitantes en la Tierra que eran e1 resul
tado de un crecimiento de la poblaci6n de por 10 menos un millon 
de anos. Debido a los avances tecnol6gicos que entonces se inician, 
la poblaci6n de Europa y de algunas partes de Asia crecio, pero 
en la mayor parte del mundo no aumento e incluso en algunos lugares 
llego a disminuir por la colonizaci6n europea ; sin embargo, en con· 
junto, en 1750 habia 200 millones mas de habitantes en el planeta. 
A partir de entonces, en la medida en que la nueva tecnologia va 
pennitiendo satisfacer en fonna creciente las necesidades alimentarias 
del hombre, la poblaci6n de todos los continentes empez6 a experi
mentar incrementos, pues correlativamente se conocieron y aplicaron 
medidas sanitarias y curativas cada vez mas eficaces que deprimieron 
las tasas de mortalidad con 10 cual, para 1900, la poblaci6n mundial 
alcanzo mas de mil quinientos millones de personas y alrededor de 
dos mil quinientos en 1950; pero poniendo aun mas en evidencia la 
celeridad del proceso, s610 entre 1950 y 1970 se arribo a los tres mil 
seiscientos millones, 0 sea que s610 en dos decadas se duplico, exce· 
diendola, la cifra del total de gente que poblaba la Tierra en 1650 
como resultado de una evoluci6n de la existencia humana de varios 
milenios. Por 10 pronto, de continuar los indices actuales, en el ano 
2005 habra en el mundo el doble de habitantes que en 1970.3 

Durante la larga fase en que la poblaci6n humana fue poco nu
merosa, dispersa y errante, la naturaleza no tuvo dificultades de asi· 
milar y procesar los desperdicios de los productos del hombre, y aun
que posterionnente hay evidencias de contaminacion como resultado 
del surgimiento de las grandes ciudades en la antigiiedad y el media
evo, no es sino hasta el inicio de la primera revoluci6n industrial 

3 Idem, c/., pp. 15-17. 
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cuando el problema empieza a perfilarse con rasgos amenazantes en 
crescendo, al combinarse un crecimiento demografico sin paralelo en 
la historia con una acelerada concentraci6n urbana que ya en Sl 
misma ofrece una nueva panora~ica de fenomenos antes no conoci· 
dos que es precise enfrentar, pero'que se complica por la agudizaci6n 
de las contradicciones actuales del sistema, en un contexto en el que, 
asimismo, destaca el espectacular, pero no controlado, avance tecno
l6gico. 

Al presente, los problemas de contaminaci6n de fases anteriores 
como e1 desalojo de los desechos y desperdicios humanos no han sido 
resueltos del todo ni aun en los paises industrializados donde las ten
dencias de concentraci6n urbana vinculadas al desigual desarrollo reo 
gional, a la falta de instrumentos reguladores realmente efectivos para 
la prog-ramaci6n urbana y a insuficiencias relativas en los recursos 
destinados a estas y otras exigencias sociales van haciendo insuficicntes 
los si'stemas de eliminaci6n disponibles; si bien estos problemas son 
especialmente graves para los paises subdesarrollados donde dichos 
desequilibrios y contrates son mayores, a la par que mas acentuado 
el crecimiento demograIico y mas intensos y desordenados los procesos 
de concentraci6n poblacional, a la vez que menores los recursos dis
ponibles, de manera que todavla en muchas partes del mundo la falta 
de fistemas de eliminaci6n de excretas humanas origina altos indio 
ces de enfennedad y mortaIidad. 

Con todo, cabe destacar que en el contexto general la contamina
ci6n actual difiere de la de epocas anteriores par la naturaleza de los 
contaminantes cuyos efectos son mas potentes, acumulativos y expan
sivos. Durante la tenninaci6n de la Segunda Guerra mundial hicieron 
acto de presencia dos Fuentes de contaminaci6n antes practicamente 
inexistentes: el uso de materiales radioactivos y de insecticidas sin
teticos organicos que vinieron a sumarse a los problemas de conta
minaci6n de origen biol6gico y a la producida por la quema de com
bustibles f6siles iniciada con la industrializaci6n y que continua hasta 
nuestros dias. En la actualidad, ano con ano la industria quimica 
produce una gran cantidad de nuevos productos quimicos que se vier· 
ten 0 liberan en el aire, el agua y el suelo, a la par que en las ultimas 
decadas proliferan por millonadas los vehiculos automotores que con 
sus exigencias de circulaci6n no pocas veces deterioran el paisaje ur
bano y del campo, inciden desfavorablemente sobre el usa del suelo 
y danan el ambiente par la inadecuada combusti6n de sus motores. 
Como 10 senala un especialista: 

Se esta alterando el ritmo de circulaci6n de varias sustancias 
en el medio ambiente al introducir en el cantidades altas de sus· 
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tancias que rebasan la capacidad nonnaI de su aprovechamiento 
y reutilizaci6n. Hay un numero y cantidad cada vez mayor de 
productos sintt~ticos renuentes 0 resistentes a convertirse en mate
rial participante en los ciclos bioqulmicos geol6gicos. EI com
portamiento de muchas de estas sustancias es complicado; se ven 
transferencias de un medio a otro, difusi6n" acarreo a grandes 
distancias, acumuIaciones progresivas en la cadena alimentaria 
y afectaci6n' de recursos de otros organismos, 0 del hombre.4 

En el contexto de la tecnologia no controlada, controlada insufi
cientemente, 0 aplicada sin oir opini6n de ec610gos y especialistas en 
el ambiente, cabe mencionar las grandes obras de ingenieria por las 
cuales se mueven montafias, se Henan valles, se desvia al cauce de 
los rios, se construyen presas" se secan viejos lagos y se Bena otros 
nuevos, bajo ju~tificaciones economicas muchas veces no sostenibles 
frente a los costos de degradaci6n ambiental y ecol6gica a largo plazo, 
y aun en el caso de ser imprescindibles, sin preyer y remediar posibles 
consecuencias malignas sobre la vida humana y las comunidades bi6
ticas naturales. Con todo, 

liaS mayores cambios ocurridos en la biosfera durante los ultimos 
50 arios no son ref.ultado de los procesos de urbanizaci6n, indus
trializaci6n 0 de ingenieria en cuanto tales, sino mas bien conse
cuencia del uso intensivo de tierras productivas. La intensifica
cion de 1a producci6n rural es el lade complementario del incre
mento de la urbanizaci6n y de la industrializaci6n.5 

Sin embargo, e2te proceso tampoco se ha realizado con el debido 
control. Bajo el incentivo del beneficia de unos cuantos afios de pro
ducci6n agricola se ha provocado frecuentemente la erosion y la este
rilidad de vastas areas con dafios a largo plazo a veces irreparables 
durante muchas generaciones. La explotaci6n forestal ha sido reali
zada sin tomar medidas para la reposici6n de los arboles talados 0 se 
ha efectuado sustituyendo una gran variedad de especies s610 con 
aquellas a las que se les atribuye valor comercial. Asimismo, se ha ex
terminado rebafios enteros de anim.ales salvajes y se les ha sustituido 
can piezas de ganado domestico sin tamar las providencias requeridas 

4 Enrique Marquez Mayaud6n, El Afedio Ambient~, Mexico, Archivo del 
Fonda 4, Fondo de Cultura Econ6mica, 1973, pp. 13-14. 

i Raymond F. Dasmann, Ope cit., p. 118. cf. tambien a proposito del tema 
Alfred'Kastler, Premio Nobel de Fisica en 1966, "En Defensa de los 'Bosques", 
El D£a, Testimonios y Documentos, Mexico, 11 de marzo de 197'8. ' 
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para evitar la destrucci6n de los pastiza~es naturales con los cuales 
su crecimiento inducido por el hombre fO guarda el equilibrio ne
cesario. 

Por otra parte" las ciudades aumentan en numero y se expanden 
devorando valiosas tierras de cultivo y desplazando la producci6n 
agropecuaria hacia areas menDs productivas con 10 cual disminuye y 
se encarece la producei6n. Las autopistas y carreteras se expanden 
por doquier y en numerosas ocasiones afectan gravemente las condi
ciones de tierras de alta calidad 0 dafian los medios ecol6gicos de 
diversas especies vegetales y animales. Proceso que va acompafiado 
de diversas formas de mala utilizaci6n del suelo para explotaciones 
agricolas, silvicolas 0 ganaderas, pues no se evaluan sus calidades 
6ptimas de aprovechamiento y los efectos de sus cambios de uso y 
destino sobre la superficie que cubren y sobre areas circunvecinas. 

En fin, son muchas las evidencias precupantes a la vista y serias 
las amenazas que se perfilan en el futuro de no procederse con ver
dadera energia en materia de control en el uso de la tierra y de la 
tecnologia, a la par que en 10 que concierne a Ia aplicaci6n de medi
das para regular en fonna mas racional el incremento de Ia pobla
cion y las caracteristicas de concentraci6n de los asentamientos huma
nos. Aspectos todos elIos que, de otro lad0, exigen, entre otras mu
chas cosas el avance y generalizaci6n de conoci'mientos sobre Ia bios
{era, sobre cuya base los distintos gobiernos se responsabilicen de 
poHticas a1 respecto en su dimensi6n local y mundial, incluyendo Ia ex
pansi6n de las infraestructuras legislativas e institucionales necesarias 
para ello. Empero, la cuesti6n fundalnental es lograr que los empre
sarios y hombres de negocios acepten la responsabilidad de esta di
mension de sus procesos productivos, a la par que el ciudadano co
rnun tenga conciencia de elIos tanto para normar sus actividades in
di'viduales y farniliares en la colaboraci6n que directamente Ie atafie, 
como para plantear y exi'gir a los gobiernos y sectores empresariales, 
la formulaci6n y el cumplimiento de medidas de politica econ6mica y 
social que contemplen este interes comun. 

La atenci6n mundial a estos fen6menos es reciente, si bien desde 
el siglo pasado y principios del presente se empez6 a legislar sobre la 
materia para enfrentar problemas locales, a la par que aparecieron 
sucesivamente distintas asociaciones no oficiales integradas par cientifi
cos y otras personas preocupadas por la contaminaci6n y el deterioro 
de los ecosistemas. Empero, los avances mas importante s6lo empie
zan a darse a partir de 1930 y 1940 en que se avanza en el conocimiento 
deestos problemas aI influjo de experiencias y reportes sobre los ne
fastos efectos de la producci6n industrial y de otrosaspectos socio

.~~ 
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econ6micos no controlados, preocupaciones a las que se afiade el 
terror atomico surgido a raiz de las explosiones nucleares sobre Ja
pon en la Segunda Guerra mundiaI, con posterioridad a Ia cual, el 
establecimiento de las Naciones Unidas en 1945 y la sucesiva integra
cion de sus organismos especializados marcan un proceso de esfuerzos 
para formalizar tratados nacionales y multinacionales para abatir con
taminaciones especificas. De esta manera, hoy en dia practicamente to
dos los paises disponen de agencias gubemamentales dedicadas. a 
problemas del media alnbiente y rnuchos de elIas realizan, en la medida 
de sus posibilidades, investigaci6n basica y aplicada tanto en aspectos 

- relativos a la contaminaci6n de aire, agua y suelo, como en 10 que 
atafie al ruido, radiaciones, vibraciones, deterioro del paisaje urba
no, perdida de la vida silvestre, desforestaci6n y erosi6n" correlati
vamente a avances en la acci6n concertada mundia1.6 

Con todo, no es hasta fines de los afios sesenta y 10 que va de los 
setenta en que se da importancia a la dimensi6n mundial de tales he
chos. Sin la pretensi6n de hacer una resefia completa, cabe destacar 
como primer evento significativo la Conferencia sobre la Bi'osfera efee
tuada en la casa de la UNESCO de Paris en 1968. Tras dicha Confe
rencia la UNESCO empez6 a trabajar en una investigaci6n a largo 
plazo conocida como Programa del Hombre y de la Biosfera, con
tando con el asesoramiento de agencias especializadas de la ONU y 
de organismos internacionales id6neos no oficiales como la Union In
ternacional de Uniones Cientificas. El correspondiente anteproyecto 
fue presentado, discutido y aprobado en la Conferencia General de 
la propia UNESCO en octubre de 1970, en la que tambien se aprobo el 
establecimiento de un Consejo Coordinador Internacional, cuya pri
mera reunion tuvo lugar en 1971, misma en la que" entre otras cosas, 
se presentaron importantes proyectos para investigar y enfrentar los 
efectos ecologicos de las acciones del hombre en los diferentes tipos 
de ecosistemas, asi como las problematicas inherentes al tamafi0, 

crecimiento y estructura de la poblaci6n humana, a sus rasgos bio
16gicos y sociales y a la manera en que las distintas sociedades perciben 
la calidad ambiental. 

Un paso mas adelante 10 constituye la Conferencia sobre el 
Ambiente del Hombre, celebrada por la ONU en Estocolmo, Suecia, 
a instancias de clicho pais, en junio de 1972', la cual tuvo como an
tecedente el examen de infonnes sobre la materia en Ia Asamblea Ge
neral de 1967 de dicho organismo y la primera resoluci6n sobre Pro-
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blemas del Medio I-Iumano en la de dicieJbre de 1968. Sobre el 
particular" 

A diferencia de la Conferencia de la Biosfera, que fue una reu
nion de delegados cientificos, la Conferencia de Estocolmo trato 
de atraer a representantes gubernamentales del mayor nivel posi
ble. EI objetivo era iniciar la accion concreta mediante con
venciones, tratados y otros medios intergubernamentales con 
miras a la soluci6n real de los problemas ambientales. 7 

La importancia de este evento, del que se derivo una Declaraci6n 
sobre el Medio Ambiente del Hombre, un Plan de Acci6n y una reco
mendaci6n sobre las implicaciones de organizaci6n que a nivel in
ternacional tienen esos proyectos, se pone de manifiesto si se considera 
que segun la perspectiva adoptada: 

[.•.Jlos problemas del ambiente deben enfocarse y tratarse den
tro del contexto del cambio y desarrollo sociales. Esta es una 
perspectiva que fue anticipada en el informe final del consejo 
del l\1AB (Programa del Hombre y de la Biosfera), en novi'en1
bre de 1971, y condujo al reconocimiento de que los proyectos 
del MAB necesitaban planearse y llevarse a cabo como esfuerzos 
interdisciplinarios" con la colaboraci6n total de fisicos, bi6logos 
y cientificos sociaIes. Los resultados de la Conferencia de Esto
colIno llevaron ese objetivo aun mas lejos, al sefialar la necesi
dad de relacionar los conocimientos cientificos con las decisiones 
sociales y la necesidad de involucrar mas al publico.8 

Esa perspectiva de enfoque en el contexto del cambio y del des
arrollo sociales implica, para 10 que nos interesa destacar, la acepta
cion de que en los paises pobres la mayor parte de los problemas 
ambientales se hallan relacionados con el subdesarrollo con 10 cua!, 
en el marco de la cooperaci6n internacionaI, se llama a estos a in
cluir los medios para enfrentar esta problematica como parte de sus 
programas generales de desenvolvimiento, a la vez que se incita a las 
naciones industriales a la autocritica, a aceptar responsabilidades lo
cales y mundiales en la materia y con re?pecto a las perspectivas del 
Tercer Mundo para trascender el atraso.9 

7 Raymond F. Dasmann, Ope cit., p. 172.
 
8 Idem.
 

6Cf. Francisco Vizcaino Murray, La Contaminaci6n en Mexico, Mexico, 9 Glr. Barbara Ward, "lEI Fin de una tpoca?", Mexico, Comercio Ex
Fondo de Cultura Econ6mica, 1975, pp. 39-42. terior, Vol. XXIV, Num. 3, marzo de 1974, pp. 294-295. I
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II. ALGUNAS REFERENCIAS CON RESPECTO A MEXICO 

1. Consideraciones generales 

En los paises subdesarrollados los problemas ambientales se deri
van en parte importante del atraso, la pobreza y la ignorancia, asi 
como deinsuficiencias en servicios publicos e instalaciones sanitarias. 
Empero) en la medida en que haya significativos avances en la in
dustrializaci6n -como es el caso de Mexico-, dichos factores se com
binan con efectos indeseables provocados por avances tecnol6gicos no 
controlados. Y ello, en el cauce de un intenso crecimiento demogrMico 
y de una rapida y desordemida urbanizaci6n en que, como consecuen
cia de un desarrollo regional notoriamente desequilibrado, la pobla
ci6n y las actividades econ6micas tienden a concentrarse en unos cuan
tos grandes centros y en unas cuantas regiones. 

El hecho de que tales fen6menos se den en el marco de la depen
dencia y de un orden internacional injusto para los paises atrasados, 
vincula el enfrentamiento de los problemas ambientales a las luchas 
reivindicatorias que estos plantean para trascender sus problemas socio
econcmicos mas agudos y para la utilizaci6n de sus recursos humanos 
y naturales en atenci6n a sus intereses. Asi, entre otro,' aspectos, los 
programas de las Naciones Unidas para el medio ambiente se vinculan 
con la Estrategia Intemacional para el Segundo Decenio de las Nacio
nes U nidas para el Desarrollo y con la Carta de Derechos y De
beres Econ6micos de los Estados, instrumento este ultimo en cuya 
formulaci6n, presentaci6n y aprobaci6n) Mexico tuvo un destacado 
pape!. 

Ademas de otros muchos asuntos, que no es del caso mencionar 
aqui, el primer quinquenio de los anos setenta registra un marcado in
teres hacia tres problemas fundamentales del mundo contemporaneo 
y profundamente interrelacionados entre si que son de particular 
importancia para los paises subdesarrollados: el aspecto demogrMico, 
el de la urbanizaci6n y los asentamient03 humanos, y el del medio 
ambiente como una dimensi6n mas del desarrollo. Mexico ticne una 
actuaci6n distinguida en los eventos intemacionales y regionales al res
pecto, mismos en que expresa la necesidad de que la problematica 
inherente se revise con referencia al marco de las relaciones desiguales 
entre los paises y de la creaci6n de condiciones politicas y econ6micas 
que permitan el desenvolvimiento de las naciones pobres. 

Un aspecto fundamental sobre el particular) es el rechazo que 
nuestro pais manifiesta a las medidas autoritarias de inspiraci6n im
perialista para el control natal en el Tercer Mundo, pues como se 
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sabe, la explosi6n demogrMica procede basicamente de este. Y en 
efecto) si la poblaci6n mundialcreci6 entre 1960 y 1970 a una tasa 
promedio de 2%, en los paises industrializados esta fue de menos 0 
alrededor del 1%, cifras que en el subdesarrollo exceden al promedio 
mundial, e incluso en muchos es superior al 3%.10 

Nuestro pais registra en ese lapso una de las tasas mas altas de 
incremento demogrMico del mundo: 3.4%, a la par que una acelerada 
urbanizaci6n. Asi, de 19.6 millones de habitantes en 1940, se lleg6 a 
mas de 49 en 1970. De otro lado, la poblaci6n en localidades mayores 
de 15 mil habitantes pasO de 3.9 millones en 1940 a mas de 22 en 
1970. Lapso en que la poblaci6n de las ciudades de mas de 100 mil 
habitantes pasa a ser de 3.5 a 17.4 millones, y en particular la del 
area urbana de la ciudad de Mexico aumenta de 1.6 millones en 1940 
a 8.4 en 1970.n En cuanto a hip6tesis de crecimiento de la poblaci6n 
total para el ano 2000, para este ano Mexico tendra) de persistir las 
actuales tendencias, 155 millones de habitantes, y de ser modificadas, 
135 millones.12 

La Ley General de Poblaci6n de enero de 1974 marca el abandono 
de la anterior politica poblacionista y junto con la Ley General de 
Asentamientos Humanos de junio de 1976, registran la exigencia de 
regular estos fen6menos, si bien tales instrumentos se estructuran en 
un contexto de respeto a los derechos humanos y de su empleo co
mo partes integrantes de la politica de desarrollo econ6mico y social 
y no como sustitutos de esta. 

En cuanto al medio ambiente, cabe destacar la Ley Federal para 
Prevenir y Controlar la Contaminaci6n Ambiental, de marzo de 1971; 
el Reglamento para la Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n At
mosferica Originada por la Emisi6n de Humos y Polvos, de septiembre 
de 1971; el Reglamento para la Prevenci6n y Control de la Con
taminaci6n Ambiental Originada por Ruidos; el Reglamento para la 
Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n de Aguas, de marzo de 
1973 y otros relativos a suelos y areas 0 sustancias especificas. Marco 
en el cual, segUn 10 dispuesto en la Ley primero citada) fue creada 
en enero de 1972 la subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente en el 
seno de la secretaria de Salubridad y Asistencia(ssA), misma que 
fue encarga<;la de senalar la politica sobre la materia, planear y eje

10 cr. Dinah Rodriguez, "El Club de Roma: l1974 ano cero?", Proble
mas del Desarrollo, Mexico, IIEC-UNAM, Num. 18, mayo-julio, 1974, p. 163. 

11 Luis Unikel, EI Desarrollo Urbano de Mexico, Mexico, El Colegio de 
Mexico, 1976, pp. 27·28. . 

12 Gustavo Cabrera A., "La Problematica DemogrMica de Mexico", Co
mercio Exterior, Mexico, Num. 7, julio de 1974, p. 698. 

:M~xlco. N' U, Af'lo IX Mayo-Julio 1978 

Administrador
Text Box



66	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

cutar las acciones correspondientes, y coordinar sus actividades con 
los organismos publicos y privados id6neos. 

AI presente, los programas gubernamentales sobre la materia son 
como se indica en el punto 2. 

2.	 Les programas de saneamiento y mejoramiento del ambiente 
(1977-1982)13 

A.	 Br,eve descripci6n de Los programas 

Al terminar 1977 Mexico contaba, dentro del sector salud, con 
un Programa Integral de Saneamiento y Mejoramiento del Am
biente formado por cinco subprogramas, cuatro sabre las areas 
tradicionales: agua, alimentos, atm6sfera y medios espedficos; 
y uno sabre los efectos del medio ambiente sabre la salud. Asi, 

I. El Subprograma de Saneamiento de Agua consta de 
tres componentes: a) vigilancia y aseguramiento de 
la potabilidad de aguas de suministro humane y obras 
para ampliaci6n de servicios en areas urbanas y rura
les; b) avances en el registro y control de las descar
gas de aguas residuales, sabre todo de poblaciones de 
10 mil y mas habitantes y expansi6n y mejoramiento de 
los medios para la disposici6n de ellas; c) vigilancia 
y control de la contaminaci6n de aguas receptoras) en 
cuencas hidrol6gicas superficiales y subterraneas; 
formulaci6n de normas para prevenir la contaminaci6n 
en aguas litorales y marltimas por aguas portuarias, es
pecialmente por contaminaci6n de hidrocarburos; con
trol de la contaminaci6n del mar proveniente de bar
cos, sabre todo, por hidrocarburos y abatir la originada 
en tierra en un 50%, protegiendo en un 100% areas 
destinadas a la producci6n de alimentos, para recrea
ci6n y conservaci6n eco16gica. 

II. El Subprograma de Saneamiento de Alimentos com
prende el monitoreo de los contaminantes en los pro
ductos para consumo humane; elaboraci6n de normas 

13 Tornado y readaptado de: Humberto Romero Alvarez, subsecretario de 
Mejoramiento'del Ambiente, "Los Programas de Saneamiento y Mejoramiento 
del Ambiente", Ponencia presentada a Ia XXXI Reuni6n AnuaI de Ia Sociedad 
Mexicana de Salud PUb.lica, Zacatecas, Zac., 7-10 de noviembre de 1977. 
El Dta, Testimonios y Documentos, noviembre 18 de 1977. 
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para prevenir y controlar su contaminaci6n y control 
sanitario de establecimientos donde se manejan. 

III. El Subprograma de Saneamiento Atmosferico incluye 
el xnonitoreo de la calidad del aire, el control y vigi
lancia de fuentes fijas de emisi6n de humos y polvos 
y de contaminaci6n por fuentes m6viles, la lucha con
tra el ruido y la seguridad radiol6gica. 

IV. El Subprograma de Saneamiento de Medios Espedfi
cos se propone: vigilar la eliminaci6n sanitaria de de
sechos humanos y de otros desechos s6lidos; control de 
la fauna nociva; saneamiento e higiene ocupacional; 
control sanitario de las construcciones; saneamiento en 
zonas turisticas y sitios de reuni6n general. 

V.	 El Subprograma de Investigaci6n de los Efectos def 
Ambiente sobre la Salud es parte del Programa de In
vestigaci6n sabre la Salud e incluye, sin considerar 
proyectos futuros, las siguientes investigaciones ya en 
proceso. 

1)	 Ocho investigaciones epidemio16gicas sabre efectos 
ambientales en la salud; 2) Estudio retrospectivo so
bre frecuencia de enfermedad respiratoria cr6nica en 
zonas de contaminaci6n atmosferica; 3) Estudio longi
tudinal sabre incidencia de sintomas respiratorios agu_ 
dos en tres zonas de diferente contaminaci6n; 4) Estu
dio sabre funci6n ventilatoria en ninos de areas con. 
taminadas y no contaminadas en la ciudad de Mexico 
y areas aledanas; 5) Niveles de carboxihemoglobina en 
poblaci6n expuesta al transito de la ciudad de Mexico; 
6)	 Niveles de plomo en sangre de trabajadores de la 
via publica en zonas de mayor transito en el Distrito 
Federal; 7) Frecuencia de la contaminaci6n fecal de 
alimentos que se consumen en domicilios del Distrito 
Federal; 8) Niveles de plaguicidas organoclorados en 
leche humana materna en muestras representativas de 
las diversas regiones de la Republica; 9) Estudio com
parativo sobre calidad de agua potable en el Distrito 
Federal a nivel de sistema publico, intradomiciliario y 
de consumo. 
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'., ....	 B. Accionesde, apoyo a los pr.ogramas: 

1)	 Promover la revisi6n, actualizaci6n 0 elaboraci6n y pro
mulgaci6n de leyes, reglamentos y normas para la pre
venci6n y control de la contaminaci6n, mejoramiento 
del ambiente y protecci6n de la flora y de la fauna; 

2) Capacitaci6n de personal a distintos niveles; 

3) Inclusi6n de estos aspectos en los programas formativos 
de los maestros; 

4) Estimulo a la creaci6n de mecanismos para concientizar 
al sector privado empresarial sobre estos problemas y 
para que acepten responsabilidades sobre sus decisiones 
productivas; 

5) Coadyuvar con grupos organizados de la comunidad 
(juntas de vecinos, asociaciones de colonos, clubes cul
turales y de servicio, etcetera) para que incluyan en 
sus programas renglones de saneamiento, prevenci6n y 
mejoramiento ambiental; 

6), Difusi6n entre la poblaci6n del conocimiento de 
los programas gubernamentales en la materia para pro
mover su acci6n colaboradora; 

7) Oriental'. y coordinar la participacicn de los medios 
masivos de comunicaci6n en el desarrollo de los pro
gramas, en 10 que toea a informaci6n a la comunidad 
acerca de su contenido y trascendencia. 

C. Coordinaci6n de esfuerzos y unidad de acci6n 

POl'. su amplitud, complejidad y trascendencia el saneamiento del 
ambiente es una funci6n del Estado, mas pol'. igual motivo no 
es s6lo responsabilidad de la SSA, ni aun en 10 que atafie al 
sector salud. Asi, la subsecretaria de Mejorramiento del Ambiente 
realiz6 recientemcnte un estudio para determinar los organismos 
con actividades relacionadas con la cuesti6n ambiental, sus atri
buciones y las necesidades de coordinaci6n, esti'mandose que en 
muchos aspectos es precise promover mayor claridad y preci
si6n en las leyes y reglamentos, e incluso ampliarlas, para una 
mas clara delimitaci6n de competencias y una mayor eficacia y 
optimizaci6n de esfuerzos. POl'. 10 pronto, la SSA tiene r.elaci6n 
con otras dependenci'as en los siguientes aspectos: 
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Con	 la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Public'as:' 1) 
Planeaci6n, disefio, construcci6n y operaci6n del sistema de agua 
potable y alcantari11ado; 2) Aprovechamiento de aguas salinas 
para dotaci6n de agua potable a las poblaciones; 3) Saneamien
to de los edificios publicos; 4) Identificaci6n de elementos, es. 
tructuras y procesos que conforman la ecologia en los asen
tamientos humanos y la forma en que afectan el ambiente; 5) 
Actividades de saneamiento de las juntas federales de mejoras 
materiales; 6) Formulaci6n del Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano. 

Con la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos: 1) Fuen
tes de captaciones, almacenamiento y tratamientos del agua pa
ra su dotaci6n, en blogue, a las poblaciones y centros de recrea. 
ci6n e industriales; 2) La prevenci6n y control de la contami
naci6n de aguas superficiales y del subsuelo; 3) Lo referente a 
regular la explotaci6n, usa 0 aprovechamiento de aguas resi
duales; 4) Los desastres causados pol'. desbordes de corriente:; 
que causan contaminaci6n; 5) Actividades relacionadas con el 
riego y uso de productos quimicos como fertilizantes, fungicidas 
o plaguicidas; 6) Alimentos de origen animal 0 vegetal, para 
prevenir su contaminaci6n; 7) Aspectos de la flora y fauna sil
vestres en relaci6n al mejorarniento del ambiente; 8) 'Todos los 
aspectos de conservaci6n de sueIos, agua y bosques y de su uso, 
explotaci6n y aprovechamiento con respecto a su impacto eco
10gico; 9), Elaboraci6n y revisi6n del Plan Nacional de Desan'o
110 Agropecuario y Forestal y del Plan Nacional Hidraulico. 

Con la Secretar£a de Patrimonio y Fomento Industrial: 1) La refe
rente a la politica industrial en relaci6n al mejoramiento del 
ambiente y, en particular, en las industrias de participaci6n es
ta13l; 2) Elaboraci6n de normas de calidad, de procedimiento y 
otras. 

Con	 la Secretaria de Comercio: 1) Solicitudes de importaci6n de 
equipo para prevenir la contaminaci6n ambiental; 2) Uso, al
macenamiento, transporte y suministro de gas; 3) Distribuci6n y 
consumo de productos agricolas, ganaderos, pesqueros y fores
tales. 

Con la Secretaria de Comunicaciones y Transp-ortes: 1) Saneamiento 
de terminales, estaciones y medios de transportes aereos, terrestres 
y maritimos. 
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Co'n la Secretar£a del Trabajo " Prevision Social: 1) Saneamiento, 
higiene y-seguridad de los centros de trabajo (intramuros). 

Con la Se;cretarw de Turismo: 1). Saneamiento integral de las zonas 
turisticas y protecci6n de su ecologia. 

Con la Secr:etar£a de la Reform,a Agr,aria: 1) Lo relativo a centros de 
poblaci6n rural; 2) Industrializaci6n de productos de ejidos y 
comunidades agrarias. 

Con la Se'cr.et,anO) de Educacion P'ublica: 1) Aspectos educativos y de 
divulgaci6n sobre saneamiento ambiental. 

Con	 la Secreta,ria de Goberna:cion: 1) En los casas de desastre, para 
prevenir la contaminaci6n; 2) EI saneamiento de centros de re
clusi6n y rehabilitaci6n social y otros establecimientos especia
~es; 3) Uso del cine., la radio y la televisi6n para divulgaci6n en 
materia de saneamiento ambiental. 

Con la Secret:aria de Relaciones ExteritOres: 1) Programas ° acciones 
intemacionales sobre el medio ambiente; 2) Recursos externos 
de cooperaci6n destinados a dichos fines. 

Con la Secretar£a de la D.efensa, Naeional: 1) Prevenci6n y control de 
la contaminaci6n ambiental en el medio militar; 2) Manejo de 
viveres, forrajes y agua para su distribuci6n entre las unidades 
del servicio. 

Con la Secreta,ria de Marina: 1) Programas de conservaci6n de la eco
logia marina y, en particular, en la preservaci6n y registro de 
niveles de contaminaci6n en lagunas, litorales., mar territorial y 
zona exclusiva. 

Con	 el DepaJrtamentto de Pesca: 1) Prevenci6n y control de Ia con
taminaci6n de los distritos y centros de acuacultura, viveros y 
criaderos; 2) Vigilancia sanitaria de la explotaci6n, conserva
cion, industrializaci6n, comercializaci6n y distribuci6n de los pro
ductos pesqueros; 3) Certificacion de la calidad sanitaria de los 
productos de exportaci6n. 

Y todo 10 anterior, sin olvidar vinculacionesy necesidades de 
coordinaci6n con el Departamento del Distrito Federal y diversos or
ganismos descentralizados 0 de participaci6n estatal, autoridades de 
los estados y municipios y universidades e institutos de educaci6n su
perior e investigaci6n cientifica, incluyendo el Consejo NacionaI de 
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Ciencia y Tecnologia, instituciones relacionadas con la constrocci6n 
de viviendas, etcetera. 

En este contexto, la unidad de acci6n para el trabajo ambientalla 
da la SSAI. Asi, el secretario de esa dependencia, auxiliado especlfi
camente par el subsecretario de Mejoramiento del Ambiente sefialan, 
segun lineamientos establecidos por el presidente de la Republica, la 
planeaci6n y conducci6n de la politica y de los programas de sa
neamiento ambiental, la promoci6n de investigaciones y acciones con
cretas, asesoria tecnica y evaluacion de resultados, etcetera. Por su 
parte, en la subsecretarla de Salubridad radica, entre otras, la res
ponsabilidad de vigilancia epidemiol6gica integral que incluye 10 
ambiental; en tanto que la subsecretaria de Planeaci6n revisa pro
gramas y subprogramas de saneamiento propuestos, asignaciones pre
supuestales, evaluos, etcetera. Empero, en la ejecuci6n de los pro
gramas, Ia mayor responsabilidad recae en las llamadas dependencias 
aplicativas, sobre todo, en las direcciones generales de SeIVicios 
Coordinados de Salud PUblica en los estados, en las de Salubridad en 
el Distrito Federal y de Control de Alimentos, Bebidas y Medicamen
tos, etcetera. Se cuenta, ademas., con unidades de apoyo jurldico, edu
cativo, de relaciones publicas e informacion, de lr..boratorio, de servicio 
administrativo, etcetera. 

III.	 O'BSERVACIONES FINALES 

Mexico se encuentra en una fase m,uy, iniciaI de enfrentamiento a 
sus vroblemas ambientales, mismos que, como se desprende de los 
programas antes esquematizados, van desde exigencias de abasteci
miento de agua potable., disposici6n y desalojo de excretas humanas 
y basura, manejo higienico de los alimentos, sanearniento de la vivien
da, control de vectores de enfenn,edades, etcetera, hasta aquellos 
otros relacionados a la industrializacion y a su tendencia concentrado-
ra, que implican contaminaci6n atmosferica y contaminaci6n quimica 
del suelo, del agua y de los alimentos; pasando, asimismo, por el pro
blema general de los usos inadecuados y aun depredatorios de los re
cursos naturales ya sea por hambre e ignorancia, por apetitos de lucro 
y apresuramientos en el uso de la tecnologia que nos viene de afuera, 
o por descuido e imprevisi6n. 

SOlo como botones de mtiestra mencionaremos unos cuantos he
chos y datos para una ilustraci6n somera de nuestros probllemas 
ambientales. Asi, en cuanto a los primeros aspectos, sefialados, tene
mos que en 1970 vivla en casa,s de un solo cuarto el 40~kJ de la pobla
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cion y otro 29% en casas de dos habitaciones. No disponian de agua 
intradomici1iaria para uso domestico el 38% de quienes vivian en 10
calidades de 2 ~OO y mas habitantes y 16 millones de quienes 10 hacian 
en localidades menores, encontrandose, mas recientemente, que 8010 
disfrutaban de servicios de agua en el pais 31.5 millones de mexicanos 
y carecian de el 25 millones,14 a la par que mas del 50% moraba en 
casas sin drenaje 0 albanal. Y esto, ademas de que, sin incluir a1 
Distrito Federal" s6lo se beneficiaba con sistemas de alcantarillado me
nos del 50% de los pobladores de localidades de 2 500 y mas habi
tantes y alrededor del 1% de los de localidades mas pequenas.15 Por 
tanto, p'e~e a la disminuci6n de la mortalidad general e infantil, to
davia siguen siendo los menores de un ano los mas afeetados y entre 
las diez principales causas de muerte para toda la poblaci6n figuran 
con 39% las enfermedades infecciosas y otras que dan cuenta de 
habitos higienicos inadecuados y de factores ambienta1es en los que el 
hacinamiento y la contaminaci6n fecal representan un alto riesgo.16 

Vale la pena considerar estos y otros aspectos arriba mencionados 
con referencia al Distrito F'ederal -yen algunos casos en general al 
area metropolitana de la ciudad de Mexico-, que a la vez que es el 

. ejemplo mas dramatico de nuestro desequilibrado desarrollo regional, 
encierra grandes contrastes internos pese a su alto promedio de in
greso en el pais. As!, para 1970 vivia en casas de un solo cuarto el 
2690 de la poblaci6n del Distrito Federal y el 25% en casas de dos 
cuartos. El 95% disponla de agua entubada, pero 37% no contaba 
con agua intradomiciliaria y el 23% habitaba casas sin drenaje 0 al
baiial.17 Seglin otra fuente, para 1978 s610 676 de 1 150 colonias de las 
16 D'elegaciones tenian agua potable en forma satisfactoria y 474 
mostraban deficiencias y otros p,roblemas de abastecimiento.i8 De otro 
lado, en un estudio reciente de la subsecretaria de Mejoramiento del 
Ambiente (1973) se encontro que mas de dos millones de habitantes 
del area metropolitana, sabre todo de ciudades perdidas, defe.can al 
aire libre, estimandose que las heces en peso seco representan 248 to
neladas diarias de desechos humanos solidos que por diversas vias de 
transmi~i6n contaminan el aire y los alimentos.19 Problema este al 

14 Plan Nacional de Salud (1974-1976 197.7-1983), Mexico, SSA, 1974, 
Vol. II, pp. 40-42. 

15 Atlas de la Salud, Mexico, SSA, 1973, pp. 82 f, 82 h y 83. 
16 Plan Nacional de Salud, Ope cit., pp. 51-52. 
17 Atlas de la Sa11ld, op. cit., pp. 82a, 82e y 82 f. 
18 Datos del Infonne de la Direcci6n General de Aguas y Saneamiento del 

DDF, Suplemento Metr6poli, El D£a, 8 de marzo de 1978.
 
19 Francisco Vizcaino Murray, op. cit., p. 211.
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que se suma el de los tiraderos de basura a cielo abierto en un marco 
en que, para ese an0, se calculaban siete mil toneladas diarias de 
basura.20 

A problemas de este tipo se suman los derivados de la concen
traci6n de las actividades econ6micas en esta area y, en particular, de 
la industria. De conformidad a elIo, seglin datos a la mano, para 1974 
se localizaba en el Distrito Federal el 47% de los establecimientos in
dustriales de alta contaminaci6n estimados para entonces para todo 
el pais; el 36% de los de mediana y el 33% de baja contaminaci6n. 
Cifras que para los establecimientos comerciales eran de 87%, 38% 
y 35'%, respectivamente, y para los servicios de 57%, 54% y 37%.21 
Problema este al que se adiciona, sin defecto de avances al respecto, 
una organizaci6n poco expedita de transito y de las obras viales y 
la circulaci6n de mas de 1 mi1l6n 500 mil vehiculos automotores que 
representan alrededor del 40% de los registrados en todo el pais. Esta 
area urbana resulta, as!, una de las mas contaminadas por plomo en 
el mundo, tanto por el humo de las chimeneasde las fabricas y por 
los residuos· industriales eliminados a traves de las caiierias, como PO! 
la deficiente combusti6n de los motores de gasolina.2'2 

No se trata, sin embargo, unicamente del problema de la concen
traci6n econ6mica, sino de la ubicaci6n de toda el area metropolitana 
de la ciudad de Mexico en un valle cerrado cuya principal respi
raci6n se efectua principalmente por el corredor Tula-Mixcoac donde 
ha sido instalado el grueso de la industria" sabre todo de la derivada 
del petr61eo, hierro y piedra. Y todo ello, ademas de que su zona de 
influencia fe integra por el vasa desecado del lago de Texcoco y una 
superficie erosionada en crescendo que, dados los, efectos de la cade
na montaiiosa que la circunda y los tipos de vientos dominantes, 
implica grandes tolvaneras y serias dificultades para la renovaci6n 
del aire. 

El Vaso del Lago de Texcoco, las industrias y los automoviles 
son responsables de la emisi6n diaria de 4 mil 600 toneladas de 
contaminantes, compuestas por monoxido de carbono, hidrocar
buros, oxido de nitrogeno, acidos organicos, particulas, aldehido 
y plomo, como consecuencia del consumo anual en el Valle de 
Mexico de 3 millones de metros cubicos de gasolina, 400 mil··me

20 Ibidem, p. 169. 
21 Idem (porcentajes sacados por nosotros con datos ·dep. 134). 
22 R. Rosiles y E. Nauman Alonso Gonzalez, "Los Niveles de Plomo Sangui

neo en perros del Area Metropolitana", Gaceta, UNAM, 12 de enero de 1978. 
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tros cubicos de diesel, un mi1l6n de metros cubicos de combus
t6100 y mil 700 millones de metros cubieos de gas.23 

Ahora bien, segu.n un especialista, la superficie con vegetaci6n del 
Valle de Mexico asciende a 307477 has. y la arb6rea a 242 mil de las 
cuales 95 mil son bosques eonservados; 50 mil bosques semiperturba,. 
dos, 40 mil bosques perturbados y 60 mil son areas desforestadas, co
rrespondiendo el resto a zacatonalesJ matorrales, etcetera.24 La pre
sion demografica sobre el suelo ha ido confinando la masa forestal a 
las partes mas altas, a la vez que tambien desplaza la produeci6n 
agricola. Ejemplifican esto ultimo los campesinos de Xochimilco que 
han venido enfrentando problemas de salitraci6n de la tierra, proli
feraci6n dafiina de liri'o acuatieo y contaminacion de las aguas, los 
que, en parte, han sido desplazados a las montafias donde desarrollan 
agricultura de temporal, como parte de un proceso que ha destruido 
crecientemente los bosques del sur y del sureste del Valle de Mexico. 
Y algo similar se aprecia en Huehuetocan, al norte de Cuautithln, 
antafio feraz y que ahora va eonvirtiendose en un desierto.25 Tenden
cia observable, en varias zonas hacia el norte y noreste del estado de 

. Mexieo.26 

Destacar estos datos no implica caer en el tremendis.mo ni desco
nocer los grandes esfuerzos que desde diversos angulos se estan reali
zando; (entre otros asp'ectos podrian mencionarse el Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano y, en particular, el Plan Director para el Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal); pero 81 es nuestro prop-osito poner . 
de mani'fiesto la gravedad del problema en un cauce en que la po
blaci6n del Distrito Federal y municipios aledafios del estado de 
Mexico creci6 s6lo entre 1970 y 1975, de 8.7 millones a 10.6 y 
en que los migrantes de una y otra- entidad representaron en
tre 1950 y 1970, 4.5 millones y un mi1l6n, respectivamente.21 Se ha 
calculado que diariamente la capital creee en mil 650 personas; mil 
200 correspondientes al crecimiento natural y 550 a la migraci6n, 0 

23 Victor Alfonso Maldonado, Director de Documentacion del Informe
 
Presidencial, "t Hacia una Nueva Capital de Mexico ~" (cita de dat08 de una
 
ponencia de Enrique Mayaudon), EI D£a, Testimonios y Documentos, 10 de
 
septiembre de 1974.
 

24 Bi6logo Carlos Melo Gallegos, Investigador del Departamento de Ceo
morfologia del Instituto de Geografla de la UNAM, El D£a, mano 14 de 1978. 

25 Declaraciones de Jorge A. Viv6, Prof. Emerito del Colegio de Geogra
fia de la FacuItad de Filosofia y Letras, UNAM, El D£a, mano 28 de 1978. 

26 Angel Bassols BatalIa, Recursos Naturales de Mexico, Mexico, Ed. Nues
tro Tiempo, 1976, p. 293. 

21 Idem, 292-293. 
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sea, que por cada dos nifios que nacen llega un nuevo inmigrante,28 
por tanto, el crecimiento urbano sigue devorando zonas rurales ale
dafias, a la vez que este gigantismo, ademas de otras manifestaciones 
de colonialismo interno, se proyecta negativamente sobre el ambiente 
de otras areas. 

Por 10 pronto) la Cuenca del Rio Panuco recibe la principal fuen
te de contaminaci6n del pais que es esta cuenca metropolitana de la 
ciudad de Mexico, con mas de 10 millones de habitantes y 36 mil 
industrias, cuyas aguas residuales se vierten al Canal del Desagiie que 
posterionnente alcanza las aguas del rio Tula, luego el Moetezuma y 
por ultimo el Panueo que, asimismo, recibe las descargas de Pachuca, 
Ciudad Valles, Panueo y Tampico.29 

Otro ejemplo de impactos ambientales negativos extemos de este 
gigantismo son los planteados por las necesidades de abastecimiento 
de agua de esta enonne poblaci6n: 360 mil litros diarios.30 Caso drn
matico al respecto son los convenios celebrados con los pueblos del 
Alto Lerma (1968-1969)·· para extraer agua de los mantos acuiferos 
de esa zona como principal fuente de abastecimiento para el Distrito 
Federal, extracci6n que ha provoeado una erosion generalizada en 
aquella zona sin que, por otra parte, se les hayan cubierto en su totali
dad los pagos y obras de beneficio econ6mico y social estipuladas.31 

En fin, baste.n estos cuantos datos para ilustrar en fonna muy grue;-. 
sa sobre la magnitud y complejidad de uno de los problemas mas 
visibles de nuestro desenvolvimiento desde cualquier angulo que se Ie 
contemple, ya sea economico, sociol6gico, urbanistico, ambientaI, et
cetera. Sin embargo, aunque el objetivo central de estas breves notas 
no es ofrecer una infonnaci6n compIeta sob~e todos los aspectos 
fonnulados en nuestras reflexiones, resulta de interes mencionar otros 
aspectos mas de interes nacional. 

Un caso sobre el particular es la contaminaci6n de las aguas· y sus 
efectos sobre la pesca. Entre los muchos ejemplos a mencionar puede 
citarse el deterioro de las zonas cam~.roneras de Sinaloa; en Escuinapa, 
las regiones donde crece ,el eamaron que desova en altamar, han sido 
utilizadas como basureros publicos, a la vez que en ella se vierten las 
aguas negras de la poblaeion. Es digna de menei6n la bahia de Coat
zacoalcos donde las sustancias quimicas vertidas por las industrias 

28 Victor Alfonso· Maldonado, op.-cit. 
29 Francisco Vizcaino Murray, Ope cit., pp. 90-91. 
30 Datos del Informe de la Direcci6n General de Aguas y Saneamiento del 

DDF, Ope cit. 
31 Declaraciones de los afectados. Suplemento M etr6poli, El Dla, 10 de 

febrero y 11 de marzo de 1978, respectivamente. 
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del complejo Pajaritos han dafiado seriamente la fauna':~2 cabiendo 
hacer notar que, en general en el Golfo de Mexico, la extracci6n de 
petr6leo y los ingenios azucareros han causado graves danos en el me
dio ambiente de las especies acuaticas. Otro ejemplo son los litorales de 
Colima donde ya se advierten niveles de contaminacion que han 
disminuido las especies de escama y el camar6n, al'igual que la fauna 
acuatica de la Laguna de Cuyuthin, importante centro de captura, se 
ha vista afectada por los desechos de barcos, mala comunicaci6n con 
el mar y otros efectos degradativos eco16gicos. Mazatlan" por su parte, 
antes muy rico en camar6n, ostion y cayo de hacha, ha visto disminuir 
esta riqueza por la gran cantidad de aguas de desechos de plantas ter
moelectricas, aguas contaminadas de la ciudad, acarreo de sedin1entos ..... 

hacia las costas, etcetera.33 Cabe tambien referirse al Golfo de Cali
fornia, de gran importancia pesquera, cuyo principal tipo de con~ 

taminaci6n proviene de los plaguicidas que, en su mayor parte, son 
consumidos en la region noroeste del pais. Sin la pretension de regis
trar aqu! todD 10 concerniente" conviene asimismo seiialar que entre 
las cuencas consideradas con nlayores problemas de contaminaci6n se 
hallan, por orden de prioridad: Pinuco, Lerma, Balsas, Blanco, Gua
·yalejo, San Juan, Culiacan, Fuerte, Coahuayana" Nazas y Cbnchos.3~ 

En el contexto de los grandes problelnas nacionales, otro de funda
mental importancia es el representado por el proceso de desertizaci6n 
el que, por cierto, es un fenomeno alarmante a nivel mundial. En 
Mexico, la orografia es bastante accidentada en el 60% del terri
torio nacional con elevaciones que van desde 100 metros a 5 500, 10 
que hace facil la erosion de no practicarse medidas protectoras. En los 
ultimos veinte aiios la erosion se ha incrementado en 30% y se estirna 
que anualmente 100 mil hectareas presentan problemas de erosion 
por varias causas" pero especialmente por la desforestaci6n y el des
yerbe.35 Seglin declaraciones del Director de Conservaci6n de Suelos 
de la secretaria de Agrieultura y Recursos Hidraulicos" nos encontra
mos a 30 centimetros del desierto, pues debajo de estos, que son de 
buena tierra, hay depetate, roca y luego la desertificaci6n; se calcula 
que hay 30 millones de hectareas degradadas y 10 que 10 estin en 
mayor 0 menor medida, localizandose las zonas mas afectadas en las 

82 Angel Bassols Batalla, Ope cit., p. 242. 
33 V. Arenas y G. de la Lanza, Investigadores de Productividad Acuatica 

del Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, UNAM, EI Dla, 28 de 
diciembre de 1977. 

34 Salvador Vizcaino Murray, Ope cit., pp. 106 y 90. 
35 Nicolas Aguilera Herrera, Jefe del Departamento de Edafologia del 

Instituto de Geologia de la UNAltI, El Dia, 3 de marzo de 1978. 
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mixtecas, as! como en parte de los estaldos de Hidalgo, Tlaxcala, Oaxa~ 

ca, Puebla, Queretaro, Estado de Mexico, Nue:vo Leon, San Luis PotOSI 
y en el Altiplano, por 10 cual, para 1978" se dispone de un presupuesto 
de 195 millones de pesos para regenerar tierras.36 La erosion afecta 
tambien a diversas regiones del tropico 0 terrenos montanosos en Gue
rrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatan, as! como otras no mencionadas 
arriba como Guanajuato, Coahuila y Sonora. 37 Como se indica en otra 
fuente: 

EI Programa Nacional de Desmonte que en el periodo 19i2
1973 habia desmontado, segtin E. Beltran, 310000 hectareas" 
realiza sus actividades bajo el supueSito de que estos desmontes 
son justificados, ya que las tierras se dedicaran a una agri
cultura eeonomicamente n.ecesaria. Sin embargo, representanun 
peligro eco16gico potencial si se realizan sin suficientes estudios 

• 38prevlos ... 

Y segun se seiiala mas adelante: 

EI estudio de la capacidad de utilizacion de las tierras previene 
riesgos de erosion y da a conoeer caracteristicas. importantes 
como su permeabilidad, textura, profundidad, quimica, etcete
ra. Es imperioso un tratamiento, pues mientras que en el ve
cino pais del norte el promedio de erosion anual es de 0.4 a 1.8 
toneladas por hectareas en Mexico es de 3 a 6 toneladas por 
hectarea cada ano ...39 

Sin embargo" bajo las varias facetas del mal uso del suelo y los re
cursos actuan una multiplicidad de factores que van desde el error 
y las imprevisiones de programas de produceion agropecuaria y fores
tal, pasando por la irresponsabilidad y la voracidad de altas, ganan
cias privadas, hasta la miseria e ignorancia de las grandes masas de 
campesinos que para su supervivencia practican la agricultura nomacia 
y senli'-n6nlada, el monocultivo agotante y el sobrepastoreo. Sin olvi
dar la devoracion urbana de bosques y buenas tierras de cultivo y 
danos al suelo por otras actividades productivas. As!, el area bos
cosa ha disminuido a traves de la historia en un proceso que avanza 

36 El Dla, 4 de abril de 1978.
 
31 Angel Bassols Batalla, Ope cit., p. 182.
 
38 Francisco Vizcaino. Murray, Ope cit., p. 259.
 
39 Idem, p. 260.
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tambien bacia los bosques tropicales, uno de cuyos casos es Ia des
trucci6n de la selva lacandona. 

Ahora bien" la complejidad e intima trabazon de todos nuestros 
fenomenos ambientales y su vincula.cion con tOOos los. problemas cen
trales del desenvolvimiento, nos pennite considerar que su enfren
tamiento integral implica, ademas de programas especificos, refonnas 
estructurales que hagan posible un desarrollo mas rapido" independien
te y racional y que marche en mayor correspondencia con el bienestat 
humano, 10 que a su vez requiere apoyarse en un orden de relaciones 
internacionales mas justas.40 Por 10 pronto, cuestiones como las mencio
nadas antes estan ligadas, para avanzar en su solucion, a una energi
ca correcci6n de la polarizaci6n intema de la agricultura y de su re.. 
zago con respecto a otros sectores, origen de los voluminosos fenome
nos migratorios a las grandes ciudades y, entre elIos, al area metro
politana de la ciudad de Mexico y, asimismo, a la modificacion de las 
tendencias concentradoras 'del desarrollo regional. Son igualmente 
renglones basicos la expansi6n de la oportunidad ocupacional y 1a 
redistribuci6n del ingreso como resortes clave para que la poblaci6n 
trascienda el hacinamiento, la desnutrici6n y la ignorancia. Tambien, 
'la instrumentaci6n de una politica fiscal que obtenga progresivamente 
de quienes mas tienen, los medios que el Estado requiere para aten
der los servicios publicos -tan precariamente atendidos, entre eUos 
los vinculados a las condiciones ambientales-, misma que a la vez se 
constituya en un instrumento para impulsar el desarrollo economico 
y social.41 Las politicas demograficas, de asentamientos humanos y las 
educativas, en particular con respecto a conocimientos y practicas con 
relaci6n al ambiente, la calidad de la vida y la ecologia, son de sin
gular importancia, al igual que, ademas de absorci6n de experiencias 
extemas utiles" los avances propios en investigaci6n basica y aplicada, 
etcetera. 

Podriamos as! decir que el enfrentamiento integral a estos pro
blemas s6Io sera efectivo si los correspondientes programas especificos 
--que deben contemplar todas sus facetas: geogrMicas, ecol6gicas, de 
salud publica, etcetera, asi como econ6micas y sociales-, se integran a 
una verdadera programaci6n econ6mica nacional y regional a corto, 
mediano y largo plaw, con orientaciones cualitativas, entre otras, 
como las arriba sefialadas., sobre 10 que cabe recordar que la refonna 

410 Cf. Gloria Gonzalez Salazar, Aspectos Recientes del Desarrollo Social de 
Mexico, Mexico, UEC-UNAM, 1978. 

4.1 Cf. Ifigenia Martinez de Navarrete, Antonio SahagUn Orozcoy otros, 
"La Refonna Fiscal en Mexico", El Dia# Suplementos del xv Aniversario,. Mexi
co, iunio de 1977. 
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administrativa que esta realizandose p-arece abrir perspectivas un poco 
mejores que las anteriores para la programaci6n en nuestro pais.42 

Sin embargo, uno de los aspectos mas destacados en las econom.ias 
predominantemente de mercado, es elrelativo a lograr que los em
presarios y hombres de negocios acepten sus responsabilidades en ma.
teria ambiental. SegUn veria esto un ec6Iogo, los costos de una opera
ci6n hipotetica de manufactura comprenderian los siguientes factores: 
1) Equipo y materias primas; 2) Trabajo; 3) Costo de instruir a los 
trabajadores; 4) Costo por accidentes en la industria; 5) Costo de 
eliminar la contaminaci6n del medio; 6) Gastos para prevenir la 
contaminacion.43 

E,mpero, hist6ricamente los empresarios han tratado de transferir 
esos gastos al publico en general y apenas recientemente se logro que 
estos superaran su actitud de pagar unicamente el costo minimo de 
reproducci6n de la mane de obra durante su periodo productivo, para 
pasar a aceptar minimas responsabilidades por su capacitaci6n, en
fermedades, vejez y necesidades familiares a traves de la lucha obrero
patronal que se tradujo, p·ara algunos paises, en una revdluci6n 
socialista, y en la escisi6n del mundo actual en dos sistemas rivaIes: el 
socialista y el capitalista. Pugna que dentro de este ultimo sistema 
devino en la consolidaci6n del derecho del trabajo y de la seguridad 
social, y en el que al presente se libra una nueva lucha para que los 
empresarios acepten como una dimension mas de sus procesos pro
ductivos, el costo de impedir la contaminaci6n 0 de reparar los danos 
causados aI medio ambiente. 

De acuerdo con una tendencia mundial en la que toca un Iugar 
central a Estados Unidos, a partir de 1945 ti'ende a desplazarse tec
nologlas y producciones de efectos relativamente benignos sobre el 
ambiente, por otras que aumentan en fonna aguda Ia proporci6n de 
contaminantes con relaci6n al volumen de mercancias producido en la 
industria, a la par que en la agricultura el incremento en el uso de 
los fertilizantes va por encima del aumento de la demanda de ali
mentos. Asi, en un estudio realizado sobre aquel pais se muestra que 
estos factores son mas responsables de la contaminaci6n ambientaI que 
el crecimiento demografico y el aumento del consumo per capita.Pero 
10 que es mas grave aUD, es que la causa de estos cambios no obedece 

42 Cf. Jose Lopez Portillo, Alejandro Carrillo C., Gerardo Cruickshank G., 
Godolfino Juarez, Marco A. Lopez, Enrique Leon Martinez y otros, "La Re-_ 
fonna Administrativa", El Dia, Suplemento del xv Aniversario, iunio de 1977 
y tambien el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 1977-1978, Comisi6n 
Nacional de Desarrono Urbano. 

43 Raymond F. Dasmann, op. cit., p. 98. 
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a agotamiento 0 menna en las disponibilidades de recursos naturales 
ni a que estos impliquen rnayores volumenes de producci6n, sino fun
damentalmente a los m6viles de obtener rnayores beneficios privados 
en el corto plazo, si bien por esas mismas razones dicha tendencia re
suIta en parte reversible."4 

Desde luego rnuchos de los dafios causados no tienen un caracter 
deliberado y son resultado de imprevisiones y errores derivados de in
suficientes conocimientos -al nivel del avance cientifico mismo 0 de 
la ignorancia de quienes toman las decisiorres productivas-" pero en la 
dinamica de acumulaci6n de capital regida por la ley del beneficio 
privado, aun en estos casos la rentabilidad de las inversiones, una vez 
realizadas, tiende a anteponerse a consideraciones ambientales cuando 
menos por un lapse detenninado. Como quiera que sea, entre otras 
muchas cosas se plantean dos cuestiones: una sabre las perspectivas 
de obligatoriedad de las correspondientes normas para las empresas y 
su generalizaci6n a todas ellas, pues de otra manera las que aceptan 
dicha responsabilidad quedan en desventaja competitiva frente a las 
que no la acatan. Y la otra, con respecto a las posibilidades para im
poner una mayor cautela en el empleo de nuevas tecnologias, sustan.... 
cias y producciones todavIa insuficientemente evaluadas en sus efectos 
sabre la biosfera, asi como en euanto a buscar alternativas tecnicas 
mas benignas. Sin embargo, esto ofrece particular dificultad en los 
paises pobres receptores de tecnologia y en los que la inversion extran
jera ocupa posiciones hegem6nicas" si bien problemas de este tipo 
pueden enfrentarse en el contexte de la lucha mundial contra el de
terioro ambiental, aparte de las acciones que puedan realizarse en el 
ambito domestico. 

Procede enfatizar, finalmente, en la necesidad primordial de lograr 
la acci6n partieipativa de la poblacion que aunque esta considerada 
en nuestros programas de sanearniento ambiental, es particulannente 
dificil de obtener como 10 muestran experiencias anteriores en estos y 
otros programas. Y es.to, desde la doble dimension de este aspecto 
basico: por una parte, en euanto a motivaciones de conductas indivi
duales y familiares cotidianas que concurren al sanearniento, conser
vaci6n y mejoramiento del medio, incluyendo iniciativas y actividades 
organizativas de pequeiios grupoS a nivel de vecindario, comunidad" 
etcetera. Y de la otra, en 10 que hace a la concientizaei6n general so
bre el problema en sus dimensiones locales, regionales, nacionales y 
mundiales, de ··manera que, .penneando todos los niveles y sectores 

44 Barry Commoner, "Dos Enfoques de la Crisis Ambiental", Comercio Es
l6rior, Mexico, Vol. XXIV, Num. 3, 'mano de 1974, p. 27-9. 
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sociales, incentive a la poblacion, a partir de bases organizativas dadas 
por su peculiar insercion en la sociedad, a plantear y exigir demandas 
en materia ambiental al gobierno y a los sectores empresariales

J 
a la 

par que se estrueturen bases de apoyo pop·ular para la fonnulaci6n 
y aplicaci6n de las medidas normativas necesarias. 

AI presente, en que es una urgencia ineludible armonizar las 
sociedades humanas y sus produeciones al imperativo ecol6gico, es 
preciso insistir en que la contaminaci6n y el deterioro ambiental no 
constituyen, como a veces se expresa err6neamente, «el precio del 
progreso», sino en gran Inedida el precio de la imprevisi6n, del afan 
de lucro y de Ia irresponsabiIidad social en el cauce de los valores 
consum.istas de la economia del desp,erdicio. Tampoco es posible, co-
mo otros quisieran, volver al pasado y a la vida buc6lica, el avance 
cientifico y tecnol6gico, la urbanizaci6n y otros muchos fenomenos 
contemporaneos son irreversibles y p-er se no son maleficos para la 
vida humanaJ sino solo en cuanto a las tendencias que han adoptado 
en el Inarco de la 3gudizaci6n de las contradicciones de la civilizaci6n 
occidental. La lueha contra dichas tendencias no presupone, por tanto, 
renunciar a los frutos del avance cientifico y tecnol6gio, sino por el 
contrario, racionaIizar su uso conforme a las necesidades e intereses 
ecol6gicos y sociales que, de acuerdo can Ia proyecci6n mundial que 
ha adquirido el problema, cada vez 10 va siendo menos de un pals 
y de sus hab:'tantes en particular, sino del planeta y de toda Ia hu
manidad. Vale la pena hacer hincapie, para terminar en que: 

[...] tras los asuntos basicos de tipo cientifico y tecnol6gico que 
detenninan Ia crisis ambiental estan otros de caracter econ6mi
co, social y polltico. .POT sup'uesto~ es p'recisamente en esos cam
pos en los que deben incidir la opin.ion publica y la accion so
cial~ las cuales son~ 0 deber£an ser~ instrumentos de m,ejoramiento 
ambiental. En e~te punta resulta conveniente recordar que si 
bien los principios de la ciencia y la tecnologla son suficientes 
para descubrir los beneficios sociales de un proceso productivo 
y los costos sociales de la degradacion ambientaI resultante, nin
gUn principio de este tipo puede decirnos d6nde lograr el equili
brio entre eI costo y el beneficio. Por necesidad, esto es materia 
de juicio social. De ahi que cualquier metodo cuyo prop6sito 
sea enfrentarse a la crisis ambiental deba juzgarse no solo pOI 
la exactitud de su tecnica, sino tambien par su capacidad de in
formar a la sociedad y con ella de ampliar las oportunidades de 
adoptar decisiones racionales y acciones eficaces.41 

4:; Darry C0J11nl0ner, op. cit.) pp 279-280. (Subrayado nuestro.) 
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SUMMARY: This article deals with 
the environmental deterioration 
process originated by human as 
a world problem in which an ex
traordinary dem<>&"..aphic growth 
is being complicated by an ex
tensive and disorderly urbani
zation, and the back of any con
trol or the misuse of technology, 
soil and natural resources" and in 
the capitalistic system becaus.e of 
the prevalence of immediate 
private economical interests over 
the environmental considerations, 
tendencies that are, within under
development, expressed in a con
text in which backwardness, mi
sery and ignorance play an im
·portant role. To this respect, 
great outlines of Mexico's envi
romental health programs are 
indicated and a few ilustrative 
exemples of such problems in the 
country are presented. 
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RESUME: Cet article a trait au 
processus de deb~rioration de l'en
vironnement d'origine hurriaine, 
comme un probleme mondiale ou 
se combinent une croissance 
dernografique sans precedent et 
une urbanisation intense et desor
donnee, accompagnes d'unman
que de contrale ou d'une mau· 
vaise utilisation de Ia technolo
gie, du sol et des ressources na
turelles. Au stade capitaliste cela 
s'accompagne de fait que Ie in· 
teret economique prive inmediat 
prevaut sur les conditions tde 
l'environnem,ent. Dans Ie SOl.$~ 

developpement, ces tendances voi
ent Ie jour dans un contexte ou 
Ie retard, la misere et l'ignorance 
sont de grande importance. A ce 
sujet" l'article presente les gran
des lignes des programmes d'as. 
sainissement de l'environnement 
au Mexique accompagnees de 
quelques exemples qu'illustrent 
ces problemes dans Ie pays. 
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