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I N T R o D u e e I o N 

Existen varias teorías acerca del origen de la tierra y del 

or!gen de la vida; cualesquiera que sean, se piensa que la vida n~ 

ci6 hace 3 600 millones de años aproximadamente con organismos un! 

celulares, después fueron organismos pisciformes provistos de co-

lumna vertebral, m!s tarde anfibios, y posteriormente reptiles . Ha 

ce 100 millones de años aves, luego mam!feros y tan solo 10 000 

años m!s tarde -hasta ahora investigado- la existencia del hombre. 

El or!gen del hor.ibre se presta a pol~ica, pero ya sea Austra

l ophitecus afarensis -según !S.ltimo descubrimiento de Donald Johan

son (1974) - • Africanus africanus, el que m!s nos interesa es Horno 

sapiens. Este, es diferente al resto de las especies; ¿en que tie

ne inteligencia?, también muchas otras la tienen aunque no tan 

desarrollada, pero el hombre tiene la capacidad de comunicarse con 

sus semejantes por medio del lenguaje, con palabras, pinturas, es

culturas, música, etc., todo esto, resultado de un proceso de evo

luci6n; el hombre es la 6nica especie conciente de su proceso evo

lutivo. 

Ahora bien, esta especie, ¿qué lugar importante ha ocupado -

en el equilibrio ecol6gico de nuestro planeta? . Eso es lo que inten 

taremos juzgar nosotros en el presente trabaje. 
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Se piensa que la población ñel hombre primitivo era de 125 000 

individuos, después de vencer h.ambres, enfermedades, glaciaciones, 

etc. , colonizó todos los puntos de la Tierra, alcanzando su pobla

ción 250 millones en la Era Cristiana. En 1970, tan solo las 14 ciu 

dades m!s pobladas del mundo contaban con 300 millones , y 3 600 mi

llones era la población de todo el mundo . 

Las ciudades m!s pobladas en 1970 eran Nueva York , Tokio y -

Londres; y en ese mismo año las ciudades con tasa de natalidad m!s 

alta eran la Ciudad de M~xico, Sao Paulo y Bombay. Sin embargo, en 

el ler. grupo mencionado es ~uy baja la tasa de natalidad, por lo 

que segtln c!lculos de la (AHEP) (1976), para 1985 la ciudad m!s po

blada ser! Tokio, despu~s la Ciudad de M~xico y Sao Paulo , hecho -

que ya estamos corroborando. 

Sin embargo, como el hombre no solo necesita espacio, sino 

otros bienes tangibles o intangibles para tener una vida digna, p~ 

de~os preguntarnos ¿cu!l es la calidad de vida de estas poblacio-

nes? y ¿cu!les son sus posibilidades para elevar o disminuir su n! 

vel con este aumento de.~ogr!fico?. Esto va a depender en mucho del 

sistema econ6mico del pa!s y de una escala de valores de cada indi 

viduo en lo particular y de otra m!s amplia en lo general , las - 

cuales van a determinar el nivel de vida que pueda permitirse, co

mo es su alimentación , su educaci6n , su lugar de vivienda , el tiempo 

libre disponibl e para recreaci6n, posibilidades de servicios so'c i a 

les , etc. 
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Ve~os por lo tanto que el sistema que rija a una sociedad hu 

mana, tanto econ6rnica como en cuestión de valores va a condicionar 

su actitud en el planeta, por ~sto, considerarnos al siste~a, el -

agente transformador más importante en la actualidad. 

Meadows (1972), ha mostrado unos modelos de dinfunica poblaci~ 

nal y econ6mica donde establece que, tanto la poblaci6n mundial co 

mo la producción industrial presentan un crecimiento de tipo expo

nencial. Predijo que el producto industrial crecerla para 1975, al 

7\ anual y la poblaci6n solo al 2% anual, lo cual fue motivo de ale 

gría para muchos, ya que la extrapolaci6n de estas tasas de creci

miento nos sugieren que el nivel de vida de los habitantes del rnun 

do se duplicaría en los Gltimos 14 años, pero en el supuesto que -

el producto industrial se distribuyera equitativamente entre todos 

los habitantes del planeta, cosa que no sucede asi. Meadows mencio 

na en relaci6n a lo anterior: w1os ricos tienen más dinero y los 

pobres tienen más hijosw y concluye, w1as cifras demuestran que el 

proceso de crecimiento econ6rnico tal y corno se desarrolla actualmen 

te está ampliando de manera inexorable la brecha absoluta que exis 

te entre países ricos y los pa!ses pobres del mundo". 

¿Qu~ trae como consecuencia esta cantidad de gente que nece

sita de espacio para vivir, para recrearse, que debe alimentarse y 

tiene una obsesi6n desmedida por poseer cada vez más cosas que le 

van a dar una supuesta se~uridad y comodidad?. 
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La existencia de ciudades que se extienden cada vez más aca

bando con vegetales y animales, convirtiéndose en grandes áreas de 

metal y concreto con problemas fuertes de •smoq•, causado por la -

alta tecnolog1a, autom6viles, fábricas, productos desechables que 

forman cantidades enormes de basura, segdn Brubaker (1973), kilo y 

medio per capita diariamente¡ podemos aunar a lo anterior la deman 

da cada vez mayor de energ1a eléctrica. 

Otras consecuencias son la contaminaci6n del agua por dese-

chos de fábricas y aguas negras de las ciudades: el petr6leo que -

contamina los océanos dando muerte a flora y fauna: los residuos de 

pesticidas y fertilizantes usados en la aqricultura y arrastrados 

al mar o r1os¡ los monocultivos y la tala desmedida e irracional -

de los bosques, provoca~ér. la erosi~n del suelo. 

cuando analizamos esta situaci6n nos preguntamos, ¿es justo 

lo que estamos haciendo?, ¿acaso sOiilos dueños de la vida de los de 

más, de la vida de plantas y animales para disponer de ellas?, ¿t~ 

nemos el derecho a determinar el futuro de las generaciones venid~ 

ras?. ¿En donde está la falla o el error?. ¿Quienes han diseñado 

una soluci6n al respecto?, ¿los aparatos tecnoburocráticos sin la 

participaci6n popular , o un sistema institucional flexible, abier

to, que· cuenta con esa participaci6n?. ¿Con que recursos cient1fi

cos, técnicos y pol1ticos se cuenta en realidad para emprender la 

transici6n hacia un estilo de desarrollo diferente al actual?. ¿Cu! 
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les son las aperturas pol! ticas oundiales y nacionales, las coyun

turas legales y administrativas que desde ahora debemos y podemos 

utilizar?. 
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CAPITULO I 

BREVE RESERA HISTORICA SOBRE EL CONSERVACIONISMO 

?ara una reseña histórica del movimiento conservacionista nos 

basamos en la tesis de Toral y Ru1'.z (1979), ya que los m!s importa!! 

tes pasos que el conservacionismo ha dado a trav6s de la historia 

son mencionados por ellos, y adeD'8, tomados de las fuentes biblio 

qr!ficas m!s confiables y representantivas, por lo que consider6 -

importante transcribir sus generalidades, anexando solo algunos P\1!1 

tos. 

La primera acci6n organizada del JDOviJlú.ento conservacionista 

tuvo lugar en An16rica, al formarse ~a Collisi6n Nacional de la Con

servaci6n {National Conservation Comission) en el 8 de junio de --

1908 en los Estados Unidos de Am6rica, al frente de la cual qued6 

como presidente Gifford Pinchot. 

Esta comisión quedó a su vez integrada por cuatro subcomis·io 

nea que fueron: 

a) Recursos minerales; 

b) Recursos de la tierra1 

c) Recursos acu&ticos; y 

d) Recursos forestales. 
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Esta Canisi6n defini6 a la conservaci6n de la naturaleza de 

la siguiente manera: "La preservaci6n y restauraci6n de los recur-

sos , su desarrollo y su uso racional bajo su manejo cient!fico". 

La primera publicaciOn al respecto es la de Charles R. Van Hi 

se, publicada en Estados Unidos en 1910 con el titulo de "The con-

servation of natural resources in the United States". En este libro 

Van Bise abarca cuatro recursos: a) minerales¡ b) agua¡ c) bosques 
>' 

y d) tierra, tratando de una manera elemental al hombre y a la con 

servaci6n. 

En el año de 1930, Van Hise junto con Havemeyer como coautor, 

publica el libro "Co.nservation of our natural resources", en el --

cual se agrega a los cuatro anteriores el recurso fauna silvest~e. 

En 1936 Parkins y Whitaker, en el libro "Our natural resour-

ces and their conservation" abarcan los cinco recursos que compre~ 

den los libros anteriores, agregando los de los de pastizales, pe! 

quer!a, recreaci6n y recursos humanos . 

cuatro años m~s tarde, en 1940, Renner y Hartley en la obra 

•conservation and citizenship" dan un mayor enfoque a la relaci6n 

hombre y conservaci6n, en comparaci6n con las obras anteriores. 
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4 En 1948, con motivo de una reunión internacional en Fontain

bleau {Francia) , se decidió crear un organismo conservacionista de 

carácter mundial . Los antecedentes de ~sta reunión fueron otras 

tres de carácter internacional para la protección de la naturaleza, 

las cuales se llevaron a cabo en: Berna 1913, Par1s 1925 y 1931, y 

una posterior auspiciada por la Liga Suiza para la Protección de la 

Naturaleza que se llcv6 a cabo en Brunnen en el año de 1947 y en la 

cual Bourdelle present6 una clasificación de las áreas protegidas, 

dividiéndolas acorde a sus caracter~sticas naturales y de inter~s 

cultural . Además, en esta última reunión, se form6 una junta prep~ 

ratoria que se encargó de poner en marcha un proyecto para crear -

un organismo especial y permanente de carácter internacional¡ por 

consiguiente, el Gobierno franc~s secundado por la Liga Suiza invi 

tó a diferentes pa1ses para que mandaran representantes, tanto con 

carácter oficial como no ofi cial a la reunión que tendr1a lugar en 

el Castillo de Fontainbleau del 30 de septiembre al 7 de octubre -

de 1848. Como resultado de esta reuni6n, quedó constituida la Uni6n 

Internacional para la Protección de la Naturaleza y Recursos Natu

rales (UIPN). \J 

~ Esta organización ?resent6 la siguiente definición de prote~ 

ción de la naturaleza: "La preservaci6n de las comunidades bióti-

cas del nundo entero, o el ambiente natural del mundo, que incluye 

los recursos naturales de la tierra por los que está compuesto, y 

en el que se apoyan los cimientos de la civilización".' 
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Unos años despu~s, la Unión Internacional para la Protecci6n 

de la Naturaleza convoc6 a una conferencia mundial de protección a 

la naturaleza la cual se llev6 a cabo en el mes de agosto en Lake 

Succes, Nueva York, asiento en aquel entonces de las Naciones Uni

das. Simultáneamente y patrocinada por la UNESCO, se llevaba a ca

bo , en el mismo lugar, la Conferencia para la Conservaci6n de los 

Recursos Naturales. 

En dicha reuni6n se entabl6 una discusión acerca del signif ~ 

cado de los t~rminos "protecci6n" y "conservación", ya que para a_! 

gunos protecci6n daba la idea ce atesorar recursos sin ninguna ut~ 

lidad y conservaci6n la de cualquier tipo de alimento enlatado. Co 

mo resultado del análisis de estos dos términos, se adopt6 el de -

conservaci6n y se defini6 corno el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales. Como consecuencia, la Uni6n Internacional para 

la Protecci6n de la Naturaleza cambió su nombre por el de Unión In 

ternacional para la Conservaci6n de la Naturaleza (UICN). En 1957 

este organismo edit6 una publicaci6n con la siguiente definición de 

conservaci6n: ~El uso racional de las comunidades vivientes del mun 

do entero y de su fauna silvestre , de las que depence la prosperi

dad y feliz equilibrio de la economía humana". ti 

A partir de entonces se han presentado varias definiciones -

de conservaci6n debidas a diversos autores; as!, Beltrán (1958) la 

defini6 como el uso racional y el máximo rendimiento sostenido de 

los recursos naturales. 
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Beltrán (1974) menciona que la UICN en 1972 reconoci6 que la 

conservaci6n de la naturaleza y los recursos naturales debe ser Pa!:_ 

te integral de los programas ambientales y de d~sarrollo, y que és ) 

to no es lujo sino absoluta necesidad. También dice "lo que no ace~ 

tCII!los los ec6logos es que se afirme que los planteamientos conser

vacionistas son incompatibles con el desarrollo. Pero sostenernos -

J que el crecimiento ~con6rnico debe asentarse sobre el empleo juici~ 

so de los recursos irr~novables; y el manejo racional de los reno

vables para lograr el m~irno rendimiento sostenido - problema ecol6 

gico- que aunque no promete inmediata y desmesurada riqueza, es el 

Gnico que asegura razonable prosperidad para nosotros y las gener~ 

ciones venideras; sin temor que la opulencia de hoy sea pavorosa 

miseria mañana". 

Goitia (1969) dice "conservar, aunque parezca parad6jico, si~ 

nifica producir más y mejor en forma permanente, para beneficio de 

las generaciones presentes y futuras ". 

Vemos pués que el Conservacio;1ismo como su nombre lo indica 

nos lleva a "conservar" nuestros recursos naturales , que son esen

ciales no solo para sobrevivir , pués sin ellos no podríamos satisf~ 

cer nuestras necesidades esenciales, sino también para lograr un -

bienestar que se reflejaría en el "desarrollo " de las naciones, de 

la especia burnana , en la obtenci6n de una buena alimentaci6n , de -

bienes y servicios, de posibilidades de acuacultura; en s1 en la 

mejoría del hombre. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO CONCEPTOS E IDEAS 

Contínuos cambios que se han presentado actualmente, tanto en 

nuestr a bi6sfera como en nuestro ámbito social, están llevando a la 

humanidad a cuestionar lo que se ha dado en llamar "desarrollo", en 

cuanto a s us objetivos y metas de realización. 

El paso de una sociedad industrial, cuyas metas fundamentales 

son la productividad máxima y el consumo desesperado, a otra socie

dad más avanzada en cuento a sus metas específicas relacionadas con 

una escala de valores de otra naturaleza, obliga al hombre a buscar 

soluciones a partir de una información suficiente. No obstante, 

las grandes interrogantes filosóficas y psicol6gicas que siempre 

han tenido preocupadas a la humanidad, sobre todo en nuestra época, 

mantienen su vigencia; a todo lo anterior, se agrega una interroga!!_ 

te nueva, que se siente al entrar en contacto con los prolegómenos 

de la posible cultura del futuro, la cual ya estamos viviendo en sus 

inicios primarios y caso de no prepararse el hombre adecuadamente, 

aumentará probablemente la angustia del vivir, la irracionalidad y 

la violencia como consecuencia de una incapacidad generalizada para 

adaptarse al cambio. 

En diversos niveles se habla de desarrollo, pero en pocas oca 
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siones se ha analizado el sentido real y verdadero del concepto. 

Se considera, por una parte, que el desarrollo es sin6nimo de "moder 

nidad"; en el campo de la econom!a, desarrollo es el potencial que 

podría tener una naci6n para incrementar su Producto Interno Bruto. 

Pero creemos que es factible que exista alguna otra definici6n y -

esa es la que buscamos . 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua, define dicho 

concepto como la medida de "acrecentar, dar incremento a una cosa -

de orden f!sico, intelectual o moral". Creemos que estos tres ele 

mentos, de mucha im9ortancia para los objetivos de nuestro trabajo, 

deber!n tenerse en cuenta y los manejaremos convenientemente, en el 

sentido de que tienen de relaci6n con los objetivos de an!lisis de 

los que se entiende, o es el desarrollo. 

Manejaremos estos tres elementos de la siguiente forma: 

Desarrollo del orden físico; lo que conocemos como desarrollo 

económico. 

Desarrollo de orden intelectual; lo referente al desarrollo -

en cuento a humanidades se refiere. 

Desarrollo de orden moral; lo referente en cuanto a búsqueda 

de un equilibrio con la naturaleza; normas de relaci6n hombre-natu

raleza; uso racional de los recursos naturales . 
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La corriente sostenida por la CEPAL, establecida por Raúl -

Presbish entiende por "desarrollo econ6mico", al aumento del bienes 

tar material que se refleja normalmente en el alza del ingreso real 

por habitante, o sea el aumento per capita. Esta teoría que colo

car1amos dentro del grupo de orden físico de una estructura de desa 

rrollo, maneja las relaciones internacionales corno resultado de la 

relaci6n entre dos tipos de países, los del centro y los de la per~ 

feria, en donde las caracter1sticas de un país del centro es que su 

estructura productiva es diversificada y homogénea, en contraste con 

la estructura productiva de un país de la periferia que es especi~ 

liiada y heterog~nea . La formaci6n deL centro-periferia la conci

ben corno un resultado hist6rico debido al progreso técnico que se -

propaga en la economía mundial. 

Bifani (1980) cita a Lange en su concepci6n marxista del desa 

rrollo que dice "Es un complejo de proce3os dialécticos cuyo estí

mulo primordial e incesantemente repetido, es la acci6n recíproca ~ 

del hombre y del mundo material que lo rodea en el proceso social -

de producci6n". 

Igualmente, Solari (1976) cita a Medina Echavarría quien de

fine al desarrollo econ6mico como un proceso orientado a l a expan

si6n constante de la capacidad productiva de un orden social, dicie~ 

do : "desarrollo econ6mico es un proceso continuado cuyo mecanismo -

esencial consiste en la aplicación reiterada del excedente en nue--
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vas inversiones y que tiene como resultado la expansión, asimismo -

incesante de la unidad productiva de que se trate. Esa unidad pue 

de ser desde luego una sociedad entera". 

Dentro del orden físico, pero con un enfoque diferente y tam

bién abarcando el orden intelectual, tenemos el concepto de Peregr~ 

na Pell6n (1974) dado en su ponencia RLa salud y el incremento demo 

gráfico" presentada en la Conferencia Nacional sobre Población y De 

sarrollo Social en México"; "el desarrollo de un país solo puede con 

cebirse cuando se dispone de recursos humanos ·aptos para la vida so 

cial donde la salud sea un componente imprescindible que asegure el 

6ptimo desarrollo de sus aptitudes y de su capacidad creadora". 

Siguiendo con el aspecto intelectual de desarrollo tenemos un 

concepto muy concreto al respecto dado por el gran economista Kuz-

nets (citado por Wionczek, 1974), quien recientemente obtuvo el Pr~ 

mio Nobel por sus estudios de carácter cuantitativo sobre las tenden 

cias del crecimiento económico registradas entre mediádos del siglo 

XVIII y la época contemporánea. Dicho autor formul6 una definici6n 

sobre el término de nuestro interés diciendo: Rdesarrollo en su 

esencia consiste en la acumulación de los conocimientos". 

Pasando a los conceptos que encuadran dentro del orden mor al , 

tenemos el dado en el informe sobre la planificación del desarrollo, 

el de Frolov y el de Jaguaribe, por ser los más representativos e n 

su orden. 
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Solari (1977) cita el concepto de desarrollo dado en el infoE 

me sobre un Criterio Unificado para el An&lisis y la Planificación 

del Desarrollo, • . . . avance perceptible hacia fines concretos basa

dos en valores de la sociedad" y como "sistema de cambios interrel.e. 

cionados de la sociedad que fundamenta y condiciona la factibilidad 

de l avance". 

En el primer sentido, supone la existencia de una capacidad -

humana de conformar el futuro para fines humanos. También se supo

ne que la sociedad actual tiene el derecho y la capacidad para dec~ 

dir por consenso general , o por conducto de agentes que re~resenten 

los mejores intereses de la sooiédad, las opciones y los sacrificios 

que requiere el desarrollo. 

En el segundo sentido, supone que el desarrollo es un fenómeno int~ 

ligible, susceptible de diagnóstico y de proposiciones objetivas -

acerca de las interrelaciones de factores y de las probables conse

cuencias m&s amplias del cambio en los principales componentes del 

sistema o de la acci6n sobre los componentes. 

Frolov (197 4) establece que la filosof:l:a marxista leninista 

trata, en el concepto de desarrollo, los a l tos fines humanitarios -

hacia los que est&n orientados la producción material y la teoría 

cient!fica que ayuda a perfeccionar la estructura de las relaciones 

sociales, as1 como la cultura de toda la sociedad "es precisamente 

gracias a esos objetivos, a ese ideal social claramente formulado -
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por Marx, que el desarrollo social se presenta en su conjunto como 

un proceso de devenir y de realizaci6n de la naturaleza humana en -

el enfoque hist6rico, un proceso de humanizaci6n del hombre. "El -

desarrollo de las capacidades del género ~, escribía Marx aunque 

cumpliéndose en su origen en detrimento de l a mayoría de los indi

viduos y aún de clase s humanas enteras, destruiría a fin de cuentas 

este antagonismo y coincidiría con el desarrollo de cada individuo 

particular". 

Jaguaribe (1981), uno de los polit6logos más distinguidos de 

América Latina af i~a que desarrollo es un proceso social y total y 

que solo por conveniencia metodol6gica o en sentido parcial se pue~ 

de hablar de desarrollo econ6mico, político y social, el autor con

cluye considerando que desarrollo es " ••• la formulación explícita 

de capacidades preexistentes en el proceso hist6rico-social. Estas 

capacidades son los medios de ejercicio de la racionalidad. El pr~ 

ceso de desarrollo en términos reales, es el proceso hist6rico- so-

c ial que avanza hacia su creciente racionalizaci6n". 

Hasta aqüí pudimos encuadrar los conceptos dentro de un orden 

específico, ahora mencionaremos conceptos que abarcan dos o incluso 

tres de los aspectos señalados al principio del capítulo; físico, 

intelectual y moral. 

Bifani (op. cit.) señala que el desarrollo es entendido por -
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Marx y Engels como "un proceso de transformaci6n de formaciones so

ciales a través del desarrollo de las fuerzas productivas". Una far 

maci6n social, es el modo de producci6n vigente j unto con una supeE 

estructura (la superestructura est& constituida por aquellas rela

ciones sociales que no son relaciones de producci 6n y por concien-

cia social, mientras que el modo de producci6n es el conjunto de -

las relaciones de producoi6n asociadas a un determinado tipo de pr~ 

piedad de los medios de producci6n). Marx señala en El Capital (c! 

tado por Bifani), que todas las relaciones sociaies est&n ~ediadas 

por cosas naturales y viceversa, es decir, que se trata siempre de 

relaciones entre los hombres entre sí y con la naturaleza. Por 

ello concibe al desarrollo no s6lo en términos de un cambio social, 

sino en funci6n de la relación sociedad-naturaleza, en que el desa

rrollo del sustrato econ6mico de la sociedad es visto como 'un ~re

ceso hist6rico natural' " 

La relaci6n hombre-naturaleza y el proceso de desarrollo son 

vistos como una interacci6n dialéctica que induce a un movimiento ~ 

hacia delante . En otras palabras la dialéctica no examina al desa

rrollo corno un simple proceso de crecimiento medido en cambios cua~ 

titativos, sin considerar si tales variaciones cuantitativas se tr~ 

ducen o no en alteraciones cualitativas, sino más b.ien como un pro

ceso donde los cambios por insignificantes que sean tienden a tradu 

cirse a largo plazo en transformaciones cualitativas. La altera- -

ci6n cualitativa puede ser repentina o gradual, por lo tanto, según 
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Bifani, no puede entenderse al desarrollo como un proceso circular, 

no como repetición de experiencias pasadas, sino como un proceso 

progresivo desde un estado a otro cualitativamente diferente. 

La concepción marxista-leninista basada en una comprensión m~ 

terialista de las historia, preconiza un enfoque de clase contenido 

real a una nueva comprensión de la práctica humana, como actividad 

objetivada, incluyendo la transformación de la naturaleza, de la so 

ciedad y del hombre mismo. 

En la revista "Ciencia" en un editorial se consigna un concel?. 

to de desarrollo que lo conside~a acertadamente "desarrollo inte- -

gral constituye, una elevación equilibrada de las condiciones mate

riales y espirituales que requiere el hombre 9ara desenvolver su --

existencia. El desarrollo integral ha de ser por lo tanto, el re-

sultado del incremento armónico del potencial de todos los sectores 

de la sociedad con un sentido de convergencia". 

Sachs (1974) habla de un estilo de desarrollo según él, id6~ 

neo para las regiones rurales del Tercer mundo, aunque también pue-

de aplicarse a las regiones urbanas. Para el autor desarrollo es 

" .. . satisfacer las necesidades básicas de la población en materia 

de alimentos, vivienda, sanidad, enseñanza; necesidades que se def~ 

nen independientemente y realísticamente con el propósito de evitar 

los efectos indeseables que resultan de copiar el modelo de consumo 

de los 9aíses ricos", el desarrollo, es, continúa más adelante" .. . 
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el empleo, la seguridad, la calidad de las relaciones humanas, el -

respeto por la diversidad de culturas, o si se prefiere, la creaci6n 

de un ecosistema social satisfactorio". 

Da Costa (1979) menciona que existe una necesidad de definir 

diferentemente el concepto tradicional de desarrollo que hasta aho

ra , se ha centrado en el crecimiento econ6mico. De ahí, que el -

proponga una nueva concepci6n del desarrollo resumiéndola en lo que 

llama " los doce imperativos del desarrollo" que son los siguientes : 

(se transcriben íntegramente en el anexo) • 

El desarrollo debe ser : 

l. Total 

2 . Original 

3. Autodeterminado 

4. Autogenerado 

5. Integrado 

6 . Debe respetar la integridad del entorno 

7. Planificado 

8. Debe orientarse hacia un orden social justo y equitativo 

9. Democr~tico 

10 . No debe aislar a los países o regiones menos desarrollados 

en "reservas" 

11. Innovador 

12 . La planificaci6n del desarrollo debe basarse en una defini 

ci6n realista de l a s necesidades nacionales. 
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Beltrán (1974) , distinguido conservacionist3 mexicano estaóle 

ce que " • . . de la conservaci6n y uso racional de las comunidades vi

vientes del mundo entero, dependen la prosperidad y fel!z equilibrio 

de la economía humana" . 

Budowski (1972) director general de la IUCN, señala que con

servación de la naturaleza es 8 0rdenaci6n de los . recursos naturales, 

el aire , el agua , el suelo , los minerales, las diferentes especies 

de plantas y animales, inclusive el hombre a fin de lograr la m!xi

ma calidad de vida para la humanidad" . 

Al analizarse los diversos conceptos mencionados anteriormen 

te, vemos que, dependiendo de quién usa el t~rmino , uno o más aspe~ 

tos del problema real se han subrayado, pero nunca su totalidad. Es 

importante destacar que cada interpretación del t~rmino conlleva 

una política definida; es decir, la aceptación de un determ.inado 

concepto presupone u.na orientaci6n en la acción futura . De ah! la 

necesidad de precisar la concepci6n de desarrollo frente a otros -

conceptos que pertenecen a cuerpos te6ricos diversos. 

Podemos ver entonces que desarrollo y riqueza son conceptos -

similares para algunos. Par a otros, desarrollo equivale a riqueza 

e industrialización. Otros identifican el concepto de desarrollo -

con crecimiento . Los que identifican desarrollo con riqueza, ten

derán a definir una política que maxil!lice la riqueza, mientras que 
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los que asocian el desarrollo con la industrialización propiciarán 

la creación de industrias y quienes identifican desar~ollo y creci-

miento promoverán un proceso de expansión económica. Cada uno de 

estc·s conceptos tiene sus raíces en interpretaciones económicas ela 

horadas en determinados momentos históricos, para responder a probl~ 

mas específicos y propios de una coyuntura, y reflejarán además la 

ideología de quienes teorizaron y racionalizaron una situación dada 

con vistas a justificar una acción política. 

Llegamos pues a definir, desde un punto de vista biológico y 

concervacionista, a un concepto de desarrollo que implique la nece

sidad de un proceso armonioso con el ambiente, pero que al mismo -

tiempo no sacririque los objetivos sociales fundamentales. 

Creemos que si analizamos las definiciones dadas por dos gra~ 

des conservacionistas de orden internacional, Beltrán y Budowsky, -

podríamos respondernos si el Conservacionismo ayuda al desarrollo, 

si es base para ~ste, o bten s i el conservacionismo puede marcar

nos los lineamientos para una políticas de desarrollo que implique 

proceso armonioso con el ambiente y cumpla con los objetivos soci~ 

les fundamentales. Este punto, centro de nuestra posición al res

pecto y lo cual deseamos demostrar y proponer como tesis, se irá -

discutiendo a lo largo del presente trabajo. 
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CJl.PITULO III 

LA RELACION HOMBRE NATURALEZA COMO FENOMENO SOCIAL 

En la declaración de Cocoyoc (ONU, 1976) se hace hincapié en 

la irnportan.cia que tiene la relaci6n entre el rnedio físico y los a~ 

pectos econ6micos , sociales y políticos para definir el uso de la 

naturaleza y los recursos naturales en las políticas, planes y es-

trategias tanto a nivel nacional como internacional. Por lo mismo, 

creemo.> importante tratar aquí "la relación hombre-naturaleza 'como 

fen6me:-io social". 

Ga relaci6n hombre-ambiente es utilitaria en primer término -

e i mplica una interacción recíproca entre ar.tbos, hombre y naturale 

za. "N:> existe un ambiente natural independiente del hombre: la na 

turaleza sufre siempre su acción transformadora y a su vez lo afee 

ta y determina en un proceso dialéctico de acciones" (Bifani op.cit). 

El hombre siempre ha tenido que ver co~ la naturaleza, ha buscado 

la mejor forna de valerse de ella para subsistir, y de m~ificarla 

o adaptarse a ella para cubrir sus necesidades. Esta modificaci6n 

constante de la naturaleza afecta al hombre, provocando cambios en 

sus condiciones de vida y en la relación con sus semejantes . 
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Para aclarar un tanto nuestra posici6n al respecto, podríamos 

hablar de dos sistemas: el sistema natural y el sistema social, los 

cuales están íntirnamente relacionados y forman parte de un sistema 

mayor. El primero comprendería los fen6menos naturales (físicos, -

quí!!licos, geofísicos, biol6gicos, etc . ). Y la relaci6n del hombre 

con sus semejantes, sería la realida~ social . 

Definiendo estos dos sistemas, es necesario colocarlos en una 

dimensi6n espacial. El proceso social-hist6rico se lleva a cabo en 

un lugar dado, en un espacio que preexiste a la vida humana y a 

cualquier sociedad. Se trata del espacio físico, natural, o w.ás co

munmente conocido como ambiente. A través de la historia se va crean 

do otro espacio que está básicamente determinado por las relaciones 

humanas y por su modo de organizaci6n social. Junto al espacio fís~ 

co preexistente se construye así un espacio social. Los dos están 

tan estrechamente relacionados que es difícil distinguir uno de otro. 

Al mismo tiempo que se colocan los sistew.as en una dimensi6n 

espacial, es necesario colocarlos también en una dimensi6n ternpo-

ral . Existen dos tiempos: aquel en el que transcurre la sociedad -

humana y el tiempo en que transcurren los sistemas naturales. El -

primero, como su nombre lo indica, corresponde al sistema social, 

a la realidad social, que va formando su propia sucesi6n por medio 

de nuevas relaciones entre los individuos y por lo tanto por nuevos 

mecanismos de regulaci6n del proceso social y natural . Esta suce--
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si6n temporal está organizada en secuencias que lle~an a su término 

cuando se aprecia algún cambio cualitativo. El proceso social, se -

lleva a cabo dentro del ambiente natural representado por el conju~ 

to nateria-energ!a, constituyente de la bi6sfera . El "tiempo" del 

sistema natural, depende de la duraci6n de los fen6menos biol6gicos, 

físicos, geofísicos y qu!micos. Su realidad temporal es anterior a 

la de los fen6nenos sociales y su ritmo es diferente. Por lo gene

ral, las manifestaciones naturales requieren de mucho tiempo para 

experimentar el cambio cualitativo, aunque también pueden ser repe~ 

tinos y violentos alter·ando ;.:ior completo un proceso que puede afee 

tar profundamente la base natural sobre la que se asienta la vida 

humana. Por otro lado, la realidad social y la acción humana van -

modificando a la naturaleza a un ritmo dado, que va a ser determi

nado por la constancia y la intensidad del impacto humano sobre el 

~edio . Vernos as! que l os cambios en el sistema natural están acor

des a la realidad temporal del sistema social. La realidad social 

es regulada y modificada por el grupo de acuerdo con su forma de -

organizaci6n, su sistema económico y su universo valórico . La rea

lidad natural es regulada a su vez por la dinámica de los fen6menos 

naturales. 

Entre los sistemas social y natural existe un rnedi2.dor: "La 

tecnolog!a". Cada vez más el sistema social se vale de la tecnolo

g!a para satisfacer sus necesidades y ~stas cambian según la cultu 

ra, econom.!a y pol!tica del grupo social, del momento histórico y 
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del proceso de desarrollo. Es asi como se van diversificando y 

complicando estas necesidades requiriendo para ser satisfechas un 

proceso productivo más sofisticado. Es por esto que la relación so 

ciedad- medio ambiente se vuelve cada vez más interdependiente . 

La acción ¿e l hombre sobre un ecosistema natural en un espa

cio geo1ráfico definido , afecta a otros sistemas naturales a veces 

muy discantes y lo que es más importante, las decisiones en el mu~ 

do hoy ?n dia, se llevan a cabo en ciertos espacios sociales, eco

nómicos y naturales muchas veces diferentes a los espacios en que 

prácticamente se ejecutarán. 

E3 por esto que nedio ambiente y sociedad no debe ser analiza 

do solo en su dimensión espacial, sino tambi~n en función de los p~ 

riodos ~ist6ricos por los que atraviesan y por las formas de organ! 

zaci6n social que se adaptan en cada uno de ellos. Como dice Bifani , 

(op . cit) "Espacio y tienpo son pues, las dimensiones en que coexis 

ten el sistema social y el sistema natural, no es tanto categorías 

abstractas, sino como entidades reales de un proceso concreto". 

Es pues tomando en cuenta los aspectos anteriormente menciona 

dos , que se deben dictar las estrategias de desarrollo y procesos 

de gestión y manejo de l medio ambiente. 
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No existe una ciencia que sea inclependiente ce un determina

. do con t exto ideológico, sino más bien una relación funcional entre 

ciencia e ideología. Por lo tanto en el estudio de esa relación hay 

que explicar cuales son los objetivos en la conceptualización uti

lizada para definir la relación sociedad-medio ambiente . 

Aunque tradicionalmente las ciencias económicas no se han ocu 

pado en forma explícita de ~sta relación, ~sta se encuentra ya sea 

en la interpretación o en el análisis del fenómeno económico. El -

concepto de desarrollo es un tópico relativamente reciente, no def~ 

nido por los clásicos, ignorado por los neoclásicos y asimilado al 

crecimiento económico por los keinesianos. Pero las políticas que 

se tlerivan de las diferentes doctrinas económicas suponen un proc~ 

so de desarrollo. 

En general, las ciencias económicas reflejan una determinada 

ideología y responden a la interpretación que, en función de esa -

ideol ogía, se hace de una situación histórica específica . Cada doc 

trina económica ha estado condicionada pcr la circunstancia de su 

tiempo. 

La relación entre la realidad y el pensamiento económico se 

concibe como un proceso dialéctico, que hace que el contenido doc

trinal de la ciencia econóraica haya cambiado a medida que cambia la 

sociedad . Si la realidad está formada por lo natural y lo social -
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en su interrelaci6n mutua, entonces la relación medio ambiente-desarr~ 

llo es ineludible, 1ntima e inseparable . Esto qui ere decir que no es 

posible interpretar el fen6meno del desarrollo prescindiendo de la 

dimensión ambiental y por otra parte, que no es posible alcanzar o~ 

jetivos y metas de desarrollo separadar.tente del problema ambiental, 

ni considerarlos como objetivos alternativos. 

Toda concepci6n de desarrollo que proponga y oriente la acti

vidad económica y social hacia determinados objetivos ignorando el 

contexto ambiental del sistema social, tarde o temprano llevará a 

un proceso de deterioro del medio natural que, en el largo plazo, 

frustra el logro de los objetivos socioeconómicos . Por lo tanto en 

el largo plazo, las consideraciones de orden ambiental no pueden -

ser ignoradas sin peligro de que el proceso de desarrollo se vea -

comprometido . Por otra parte, una concepción estrictamente ecologí~ 

ta o ar.tbientalista , que no tome en cuenta al sistema social, sus -

conflictos en términos de poder, sus desigualdades, sus desequili

brios, ocasionará tambi€n un deterioro del medio ambiente, así por 

un lado, la sociedad opulenta explotará al máximo el necio ambien

te para satisfacer necesidades suntuarias o superfluas, mientrás -

que los más necesitados lo deteriorarán en su afán de proveerse -

con el mínimo requerido para subsistir . 

Los objetivos de desarrollo económico y social deben basarse 

en un manejo adecuado del medio. Y el medio ambiente, es el conju~ 
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to de recursos a ser explotado dentro de una racior.alidad no solo 

econ6mico-social, sino también ambiental, para el logro de objeti

vos de desarrollo válidos a largo plazo. 



.29 

CAPITULO IV 

EL SISTEMA NATURAL Y SU UTILIZACION SOCIAL 

El sistema social se desarrolla en un espacio biogeof!sico , 

que es, el hábitat natural del hombre. Este sistema que incluye al 

hombre, se denomina bi6sfera y es definido como aquella parte de -

la tierra donde existe vida . 

El sistema natural precede al hombre y al sistema social en 

miles de millones de años y est! formado por una parte viva (bi6ti

ca) y otra no viva tabi6tica), que le sirve de base y sustento. La 

parte bi6tica está compuesta por animales, p lantas y microorganis

mos. El sustrato abi6tico por materia orgánica y subproductos de -

la actividad orgánica y de los procesos de descomposici6n ~ás ele

mentos inorgánicos, como agua, anhidrico carb6nico, oxigeno, carb~ 

natos y finalme.nte, una serie de factores f!sicos y gradientes ta

les como radiaci6n solar, hu~edad, vientos, etc. 

Los diferentes elementos -tanto bi6ticos como abí6ticos- de 

la bi6sfera est!n interaccionados. As!, el ambiente natural es un 

complejo de subtemas interactuantes f!sicos, qu!micos y biol6gicos, 

que denominamos sister.:a ecol6gico o ecosistema y que permite la s~ 

brevivencia biol6gica del ser humano , proporcionándole los recursos 
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esenciales para sus actividades económicas productivas. El proceso 

económico es la actividad orientada a transformar los recursos del 

sistema natural de forma que puedan ser utilizados por la sociedad 

para la satisfacción de sus necesidades . r.on el desarrollo de la -

humanidad y sobre todo con el crecimiento económico acelerado , la 

generaci6n de bienes y servicios a partir de la naturaleza tiende 

a aumentar. Por lo tanto, si la actividad del hombre depende de la 

utilizaci6n de la naturaleza, ésta debe tener una capacidad de re

generar los productos que se le extraen y al mismo tiempo mantener 

aquellas condiciones que permitan la vida humana. 

El sistema natural no es algo inmutable y estático. Tiene una 

dinámica que hace posible recuperar los elementos que son extraídos 

por el hombre en su actividad productiva y al mismo tiempo garanti

za la preservación de las condiciones mencionadas. Esta dinánica -

descansa en algunos procesos básicos, que son: 

la captación, conversión, acumulación y transporte de 

energía; 

los ciclos biogeoquímiocs e hidrológicos, que posibil! 

tan el paso de minerales y nutrientes esenciales a la 

vida; 

los procesos mediante los cuales los organismos vivos 

cumplen su ciclo vital, multiplicándose, adaptándose 

y evolucionando; 
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los procesos de percepci6n, comunicación y transmisión 

de información, que posibil itan la interacción de los 

elementos constitutivos del sistema. 

Las funciones señaladas son posibles gracias a los flujos de 

materia y energta que determinan la conducta de los sistemas y sub-

sistemas y las interacciones entre el 'medio físico-químico y el con 

junto bi6tico en un proceso dinfunico permanente. (Kormon6y) (1969). 
I 

La fuerza motriz tanto para los procesos biológicos como físi 

co-quiraicos proviene de una sola fuente: el sol. Es la energía ra--

<liante en forma ~e luz solar la que -transformada en energía qutm~ 

ca a través de la fotosíntesis- inicia todo el proceso ecológico. · 

La energía quírnica es a su vez convertida en energía mecánica y té~ 

mica mediante el metabolismo celular. La energía solar - fi ja media~ 

te el proceso tle fotos íntesis y retenida brevemente en la bi6sfera 

antes de ser irradiada de nuevo al espacio en forma cle calor -es una 

parte pequeñtsirna de la cantidad total que llega a la tierra, no al 

canzando más que un 0 . 09 Jel total recibido-. De este total fijado 

por los aut6trofos, un 63% se pierde inmediatamente en la forma de 

calor durante la actividad metabólica y no es utilizada, mientras -

que un 21% se pierde en respiración, lo que totaliza un 84% de ese 

0.09 de energía que no es utilizatla. Los herbívoros utilizan, por 

lo tanto un 13.5% y representan el primer nivel heterótrofo, pasa~ 

do el 2. 7% restante a los descomponedores. Al nivel de los herbívo 
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ros se reproduce el proceso de transferencia y c~nversi6n nuevamen

te con porcentajes altos de energía no utilizada que se pierde bajo 

la forma de calor y respiración. Los carn1voros solo utilizan un 20% 

de la energía recibida por los herbtvoros; ~stos pierden un 30% en 

respiración y un 46% no se utiliza, pasando la diferencia a los des 

componedores. Los carn1voros disponen de una cantidad de energía m~ 

cho mayor que la que utilizan y que finalmente se pierde en respir~ 

ción y energia no utilizadas. 

• El proceso anterior refleja claramente un flujo unidireccional 

de energia a trav~s de la cadena tr6fica, con p~rdida acentuada al -

paso de sus diferentes .niveles en t~rmino de calor durante la activi 

dad metab6lica y la respiraci6n . La no utilización de energía por 

los diferentes niveles tr6f icos se traduce en reducci6n acentuada de 

nfunero de poblaciones a cada nivel, constituyendo una pirámide bas-

tante empinada. 

La expresión •p~rdida de energfa• la utilizamos para señalar -

el hecho de que una cantidad de la misma no se utiliza. En realidad 

y de acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la energ1a no -

se pierde, no se destruye , sino que es transformada en cada nivel -

trófico, degradándose a una forma no utilizable de calor. Si no exis 

tiera una fuente externa de energía, el sistema se mover1a hacia la 

desorganización total, es decir, hacia una situación de entrop1a má 

xima, de acuerdo con el segundo principio de la termodinámica . Pero 

' · 
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el suministro continuo de energ1a, que emana del sol, permite mant~ 

ner un cierto equilibrio dinámico y la sobrevivencia uel sistema. -

La unidireccionalidad del flujo energético significa que la energia 

captada por los aut6trofos; es decir, la energ1a que pasa por cada 

nivel tr6fico no puede ser reutilizada por los niveles anteriores. 

Pt>r lo tanto la subsistencia del sistema está supeditada a la exis-

tencia de esta fuente constante de energ1a y la pérdida de ésta pro-

vocar1a el colapso definitivo del sistema natural y del sistema so-

cial. 

Sin embargo, la energ1a por s1 sola no es suficiente para la -

vida, que además necesita de otros elementos imprescindibles a la di 

námica de los procesos vitales . Estos elementos son utilizados en 
\ 

los diferentes procesos biogeof1sicos, pero son parte de un sistema 

perfectamente delimitado y -a diferencia de la energ1a, no provienen 

de un sistema externo, de donde es evidente que son sujeto de trans-

formaciones y susceptible, a en cierta medida de recuperación . 

El flujo energético se complementa con un ciclo biogeoquimico 

que, utilizando parte de la energ1a solar recibida, permite la recu 

peraci6n y circulación de los elementos esenciales de la vida, den-

tro de un ciclo ecol6gico de nutrientes Kormondy (op .cit) señala 

tres ciclos principales: el primero es el hidrológico, que es básic~ 

mente un ciclo de compuestos y los otros dos son ciclos de elemen-

tos biogeoqu!micos de nutrientes gaseosos y sedimentarios. La veloci 

dad de estos ciclos es variable, dependiendo de múltiples factores, 
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entre ellos, en forma cada vez más importante, la actividad humana, 

que altera su funcionamiento normal • . 

Se ha dicho que a partir del proceso de fotos t ntesis la ener-

gía radiante proveniente del sol es convertida en enerqta qu1mica -

mediante la transformaci6n de anh1drido carb6nico en compuestos or

gánicos ricos en energía: los hidratos de carbono . En este proceso, 

el agua juega un papel fundamental en la formaci6n de carbohidratos 

y otros compuesto. El agua es el compuesto inorgánico y elemento -

más abundante en la naturaleza y el medio en que se desarrollan to

dos los procesos biol6gicos. Los ecosistemas permiten la circulación 

del agua a trav~s de la materia vida, incorporando una cierta canti 

dad en la sintesis protoplasmática y devolviendo, a trav~s de la -

transpiraci6n, otra parte a la atm6sfera. Básicamente, el ciclo de 

agua consiste en el intercambio que se efectúa· entre la tierra y la 

atm6sfera por medio de evaporaci6n y precipitaci6n y el paso a tra 

vés de la materia viva.(Penman, 1970). 

"El volumen total de agua representa una parte relevante de la 

tierra, estimándose en unos 1 500 millones de kil6metros cdbicos , -

de los cuales entre el 95 y 97% está en forma liquida y sal ada en -

los mares , que cubren el 70% de la superficie terráquea. Del resto 

alrededor de los cuatro quintos, está en forma s6lida en los casqu~ 

tes polares y glaciares, quedando solamente 1% aproximadamente para 

uso humano . De este porcentaje , el 98% es agua subterránea y solo -

un 2% es agua superficial" . (Holy, 1971). 
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De los ciclosoíog~oqu1micos,elmásimportante es el del car

bono , que comienza con la fijación del anh1drido carbónico de la -

reserva atmOsferica, mediante la fotos1ntesis. En este proceso el

anh1drico carb6nico y el agua reacciona para formar carbohidratos, 

liberando oxigeno. Parte del carbono se consume directamente para 

proporcionar energ1a a la planta y el anhídrido carbónico así for 

mado se liber a a trav~s de hojas y ratees . Aquella parte fijada 

por la planta es consumida por los niveles trópicos superiores, que 

respirando vuelven a liberar anh1drido carbónico; finalmente el car 

bono fijado en los tejidos mediante proceso de descomposici6n lle

vado a cabo por microorganismos del suelo se oxida y regresa a la 

atmósfera. (Bolín, 1970} . Por lo tanto el ciclo de carbono es bastan 

te complejo. Como señala Kormondy , las v1as para utilizaci6n son -

muy numerosas, pero lo son mucho más aquellas que lo llevan de vuel 

ta a la atmósfera. Es este conjunto de mecanismos autorreguladores 

los que permite al sistema mantenerse en un equilibrio dinámico r~ 

lativo. El ciclo del carbono es uno de los que se ha visto más afe~ 

tado por el hombre, sobre todo a partir de la revolución industrial, 

que se tradujo en la utilización creciente del combustible f6sil . -

Ello implica un proceso acelerado de liberaci6n de anhídrido carbó

nico y su mayor presencia en la atmósfera . Según Bolín (op.cit} es

te proceso de evolución a la atmósfera de carbono que ha sido fija

do por la fotos1ntesis hace millones de años, ha aumentado en forma 

acelerada en el áltimo ciclo, registrándose un incremento del anh1-

drido carbónico en la atmósfera de 290 partes por millón y en algu

nos casos de más de 300 ppm. 
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Los procesos de desforestaci6n, el aumento creciente de uti 

lizaci6n de combustibles f6siles y otros fen6menos, tienden a aumen 

tar esta dinámica que puede tener efectos importantes sobre el sis 

tema natural y constituye uno de los problemas fundamentales a re

solver en los pr6ximos años. 

El proceso de respiraci6n consiste en la descomposici6n en -

presencia de oxigeno, de los combustibles que se han formado en el 

proceso de fotosintesis . La actividad humana ha alterado este proc~ 

so vital, pues ha reducido las cantidades de oxigeno aumentando las 

de anhidrido carb6nico al quemar combustibles f6siles, reduciendo -

las áreas verdes procesos que a su vez se ven favorecidos por otras 

actividades del hombre . El nitr6geno representa el 79% de la atm6s

fera. Sin embargo, el que utilizan directamente los elementos vivos 

corresponde básicamente al nitr6geno fijado en.compuestos inorgáni

cos -amoniaco, nitritos y nitratos- o en compuestos orgánicos como 

urea, proteinas y ácidos nucléicos. El ciclo del nitrógeno requiere 

de fijaci6n inorgánica y después de fijaci6n biol6gica, que consis

te en su combinaci6n con hidr6geno ~ oxigeno y permite su asimila

ci6n por plantas que posteriormente servirán de alimentos a los ani 

males . La fijaci6n biol6gica del nitr6geno se lleva a cabo fundame~ 

talmente por bacterias -f ijaci6n simbiótica- y mediante fijadores 

de vida libre . La fijaci6n simbi6tica es un proceso fundamentalme~ 

te terrestre y tiene una importancia tnorme en la determinaci6n de 

la fertilidad en los suelos. El ciclo del nitr6geno se lleva a ca-
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bo mediante lo~ procesos de fijaci6n, amonificaci6n, nitrificación 

y desnitrificación. La actividad del hombre ha alterado el ciclo -

normal del nitrógeno a consecuencia de la fabricación y consumo en 

gran escala de fertilizantes sintéticos y del incremento de éstos 

en los cultivos de leguminosas fijadores de nitrógeno. La cantidad 

de nitrógeno extraído a la atmósfera tiende a aumentar y no se sa

be en qué medida se ha alterado el equilibrio dinámico entre fija

ci6n y desnitrifiéaci6n. Las consecuencias de estas alteraciones -

son tema de controversia y discusión no solo en ambientes cient1f i 

cos sino aún en la opinión pública. 

Tales son los casos de eutroficación, causada por el arras

tre de los fertilizantes nitrogenados hacia lagos y ríos, es decir 

una intensificación de la actividad biológica que agot a el oxigeno 

disponible e impide la vida de los peces. Por otro lado, los nitr~ 

tos se transforman en nitritos que producen metahemoglobinemia, o 

la nitrosamina, que es cancerígena . Por último existe el creciente 

debate sobre la alteración de la capa de ozono por incorporaci6n -

creciente de óxido de nitrógeno a la atmósfera (UNEP, 1977). Según 

Delwwiche (citado por Bifani op.cit) la cantidad de nitrógeno fij~ 

do para la producción de fertilizantes ha aumentado anualmente des 

de 1950, en cinco veces, y en la actualidad iguala la cantidad fi

jada por todos los ecosistemas terrestres antes de la aparición de 

la agricultura moderna. En 1968 , la producción anual industrial de 
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nitr6geno fijado mundial fué de 30 millones de toneladas de nitr6-

geno y es muy probable que en el año 2000 se superen los 100 millo 

nes de toneladas. A fines del siglo XIX exist1a preocupaci6n ere- 

ciente frente a la posibil idad de que se agotara la cantidad de ni 

tr6geno fijado en el suel o , lo cual se traducir! a en una ca!da de 

producci6n agr!cola, con las evidentes consecuencias desastrosas -

sobre la producci6n mundial de a l imentos. Hoy en d1a el aumento de 

fertilizantes nitrogenados sint~ticos, l a expansi6n del consumo de 

leguminos~s, los estudios sobre l as formas de fijar más eficiente

mente al nitr6geno atm6sferico por las leguminosas noduladas media!!_ 

te su simbi6sis con las bacterias Rhizobium, los estudios sobr e la 

capacidad de fijar el nitr6geno de las algas azul- verdes o las al

gas asociadas con helechos acuaticos ofrecen un panorama mucho más 

optimista . Por otro lado parece que l os procesos que permiten una 

mayor fijaci6n del nitr6geno son también altamente consumidores de 

otros minerales. 

Los ciclos anteriores se complementan e interactuan con los 

que Kormody denomina ciclos de nutrientes sedimentarios. Los ele-

mentos vivos necesitan mucho más material que los mencionados para 

otros ciclos. Todos los organismos requieren en mayor o menor med± 

da azufre , f6sforo, sodio , potasio, calcio, magnesio, etc. Estos 

productos una vez utilizados, deben ser reincorporados al ciclo y 

recuperados, esto 16gicamente implica uso de energ1a. De estos pr~ 

cesos c1clicos, los que más preocupan a los cient!ficos parecen 
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ser los del azufre y el fósforo . La función básica del azufre es -

unir las cadenas de polipéptidos en una molécula de prote!nas, con 

lo cual ésta mantiene su forma y cumple sus funciones. En el equil~ 

brio ecológico juega un importante papel, ya que excesos de azufre 

son causa de destrucci6n y muerte de ciertas formas de vida, mien-

trás que cantidades deficientes son causa de insuficiencia funcio

nal . 

Una vez más la actividad humana es la que altera este ciclo, 

provocando emisiones mayores de azufre, con efectos negativos sobre 

la parte biótica del sistema. A nivel global se ha señalado que el 

incremeneto de partículas de azufre puede afectar el albedo de la 

tierra , alterando por lo tanto el balance de la radiación. El f6s

fore es señalado como uno de los componentes fundamentales de los 

sistemas biológicos, siendo su función básica la de regular la pr~ 

ductividad . Después de analizar lo anterior podemos caracterizar 

el sistema natural , no como un conjunto de elementos, sino como un 

verdadero sistema de elementos y organismos interactuantes, en niv~ 

les organizados que van más allá de los de una simple y sencilla co 

munidad bi6tica. 

El ecosistema incluye la transformaci6n, circulación y acumu 

laci6n de materia y energía mediante el funcionamiento de los org~ 

nismos vivi entes y sus actividades. La fotosíntesis, ladescomposi-
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ci6n, la vida herbtvora, la depredaci6n y el pa.rasitismo, ast como 

las actividades simbi6ticas se encuentran entre los más importantes 

procesos biol6gicos responsables del transporte y almacenaje de ma 

teria y energía. Debemos pues, preocuparnos por la cantidad, el 

ritmo de materia y energ1a que pasa a trav~s de los ecosistemas, -

por los tipos de organismos implicados en el proceso y los papeles 

que desempeñan en la estructura, la organizaci6n y funcionamien~o 

del ecosistema. Al igual que en los sistemas sociales, no solo in

teresarnos en los aspectos cuantitativos, sino tambi~n en los cua

litativos y as1 contar con los elementos necesarios para una corree 

ta descripci6n y análisis de los ecosistemas naturales. 

La bi6sfera está formada por una cantidad de subsistemas a -

los que llamamos como dice Margalef (1974) los ecosistemas; compue~ 

tos de diferentes partes o elementos, organizados de acuerdo a un 

patr6n definido y cuyas interrelaciones entre estas partes consti

tutivas son la base de la estructura del ecosistema . 

Las estructuras se hacen más complejas y ricas con el paso -

del tiempo, lo cual equivale a decir que hay una relaci6n estrecha 

entre la estructura de un ecosistema en un momento dado y su histo 

ria •. Un ecosistema está formado por materia, por energ1a y por un 

balance de materia y energía. Si no está expuesto a fuertes presi~ 

nes externas va cambiando en forma progresiva en una direcci6n es-



. 41 

pec!fica. Su desarrollo es un desarrollo determi.n1stico, definido -

por los genes modificados en él, dándose así un proceso evolutivo, 

que permite al ecosistema ha.cerse más maduro, aumentando la compl~ 

jidad de su estructura y disminuyendo los flujos de energía por uni 

dad de biomasa. 

Lo anterior quiere decir, no solo cambio estructural sino -

cambio cuantitativo y cualitativo de los elementos y funciones que 

se llevan a cabo en el sistema. 

Odum (1972) señala que la estructura de un ecosistema es el 

conjunto de la comunidad biológica comprendidas las especies y su

nfunero, la biomasa, la historia de la vida y distribución en el es 

pacio de las poblaciones, el conjunto y distribución .de material 

abiótico -los nutrientes y el agua- y finalmente, la amplitud o gr~ 

diente de las condiciones de existencia: temperatura, luz, etc. Por 

función del ecosistema entiende la tasa de flujo de energía a través 

del ecosistema, las tasas del ciclo de nutrientes o de materiales 

-podríamos decir biogeoqu1micos- y finalmente, las regulaciones bi~ 

lógicas o ecológicas , incluyendo las que sufren los organismos por 

el medio ambiente o la regulación del medio ambiente por los orga

nismos. Un ejemplo: la fijación del nitrógeno por los microorgani~ 

mos. 
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Seg~n Margalef (op.cit) en el limite, cada individuo en re

laci6n con su microarob~ente constituye un siste~a de rango muy ba

jo, lo que no quiere decir que no sea abierto porque un ecosistema 

no es cerrado ni autosuficiente. 

Señala Kormondy (op.cit) que no son entidades discretas, cla 

ramente delimitadas unas a otras. La necesidad de considerar el en 

torno con el cual cada ecosistema especifico está conectado, ha da 

do origen a la discusi6n del medio ambiente; que no debe considerar 

se exclusivamente en sus dimensiones naturales. Las alteraciones -

en los sistemas naturales, tal como se ha señalado, se originan en 

forma cada vez mayor por la acci6n de la actividad social. 

El sistema natural es entonces la bi6sfera con su conjunto 

de subsistemas y elementos, flujo y ciclos de energia y materia de 

la cual el hombre es parte integral. Lo que distingue al hombre del 

resto de los elementos vivos de la bi6sfera es que es el dnico ani 

mal capaz de adaptarse a tan amplia gama de ecosistemas y de tran~ 

formarlos a tal grado que hoy el si~tema planetario se presenta c~ 

mo un continuo cultural, natural, humano, social y tecnol6gico su

mamente complejo. 

Esta transformación de la naturaleza por parte del hombre a 

lo largo de la historia ha ido ·alterando la composici6n de las po

blaciones, la regularidad de los ciclos de la materia, los flujos 
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de energ1a y con ello todo el equilibrio dinámico del sistema. 

El hombre modifica el sistema natural fundamentalmente a tra 

vés de la tecnolog1a y la organización que el grupo social adopta. 

Sin embargo, la sociedad no es ajena a las condicionantes de la -

bi6sfera de la cual es parte integrante y por tanto se encuentra -

expuesta a la influencia de su entorno. 

La sociedad cambia, adopta nuevas formas de organización, -

nuevas técnicas. La organización social y las tecnolog1as se hacen 

cada vez más complejas y van alejando al hombre cada vez más de su 

sistema natural, no en cuanto a alejamiento f1sico o funcional; si 

no en cuanto a percepción de la bi6sfera . La forma más simple de -

relación es una relación directa hombre- naturaleza , en la cual el 

hombre recoge del entorno lo que necesita para subsistir . Posterior 

mente ya no recoge , sino que mediante una herramienta, un instrumen 

to, una máquina, actda sobre la naturaleza. La herramienta se va ha 

ciendo cada vez más compleja y mayor su poder de transformación; la 

vida humana se concentra y gira en torno a un ambiente construido -

donde el universo tecnol6gico se interpone entre el hombre y su en 

torno. 

La acción global del hombre sobre el sistema natural provoca 

un impacto que va a determinar las caracter1sticas, la magnitud y 

particularidad de los cambios que se lleven a cabo en él. Los impa~ 
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tos tienen consecuencias que son acumulativas y están aumentando 

en magnitud y frecuencia, sometiendo a la bi6sfera a una presi6n -

constante, que tienden a alterar las funciones claves que permitían 

su cabal y racional funcionamiento. 

Commoner, (1972), clasifica los impactos sobre el sistema na 

tural originados por la actividad productiva del hombre en tres 

grandes grupos: 

1.- Ciertas ventajas o beneficios econ6micos pueden obtener

se por la explotaci6n de la productividad biol6gica del ecosistema. 

En estos casos, un elemento :constitutivo del ecosistema es retirado 

del mismo; por ejemplo, algunas plantas forestales, especies anim~ 

les, ciertos cultivos agrícolas. En la medida que estas sustracci2._ 

nes de la bi6sfera no regresen a ella o no son sustitu!das por otras 

para establecer el ciclo biogeoqu!mico, la estructura y el funcio

namiento del ecosistema natural se verán afectados. Los procesos :

de desertificaci6n, desforestaci6n , etc . , pueden ilustrar esto . 

2 . - El impacto puede también ser causado por la incorporaci6n 

al ecosistema de cantidades mayores de ciertos elementos. Se dar!a 

aquí un proceso contrario al anterior. Los ejemplos m.1s claros y -

que saltan a la vista, son las descargas de residuos en sus formas 

de contaminantes y desechos , la adici6n de fertilizantes, etc. Nu~ 

vamente el ecosistema natural se ve sometido a una presi6n para - -
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continuar su normal funcionamiento. 

3.- Finalmente, el tercer caso se produce cuando se descar

ga en el ecosistema un elemento nuevo, que le es completamente aj~ 

no. El sistema reacciona, ya sea tratando de asimilarlo, degradarlo 

o simplemente reacciona, ya sea tratando de asimilarlo, degradarlo 

o simplemente rechazarlo. Ambas situaciones se traducen en presio

nes que pueden ser relativamente fuertes sobre el funcionamiento -

normal del sistema natural. 

Los tres casos mencionados se vinculan y la superaci6n de -

los efectos negativos depender! finalmente del grado de homeostasis 

y resilencia del sistema. 

La mayor capacidad de la sociedad para actuar sobre la nat~ 

raleza y transformarla, se da en los siguientes aspectos de su re

lación con el sistema natural : 

capacidad de utilizar , captar y manipular energía en 

una escala nunca presenciada en la historia de la hu 

manidad; 

capacidad de utilizar, crear y manipular materiales; 

capacidad de influenciar, utilizar y modificar proc~ 

sos biológicos; 
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capacidad de manejar, producir y transformar informa 

ci6n. 

Lo anterior tiene efectos positivos . La capacidad de capta

ción, utilización y manipulación de energ! a hace posibl e la produ~ 

ci6n, aumentar las posibilidades de transporte, construcción, info~ 

maci6n, manejo de materiales, etc. Por ot ra parte la mayor utiliz~ 

ci6n de energ1a tiene impactos negativos al alterar más violentamen 

te los ecosistemas naturales. La mayor capacidad en el manejo de -

los materiales permite a la sociedad disponer de más y más sofisti 

cados bienes y aumentar los rendimientos en las actividades produ~ 

tivas. Por ejemplo: la creaci6n de los derivados de la petroqu1mica 

ha dado lugar a una amplia gama de nuevos productos; los fertiliza~ 

tes y pesticidas permiten aumentar los rendimientos agr1colas, pero 

también residuos, desechos y contaminant es en el medio natural, que 

afectan los ciclos naturales y el funcionamiento del sistema. La -

capacidad del manejo biológico permite disponer de nuevas varieda

des gen~ticas y aumentar la expectativa de vida, pero al mismo 

tiempo reduce la diversidad gen~tic~ y favorece el crecimiento po

blacional en forma explosiva provocando sobre el sistema producti

vo de alimentos . 

Finalmente, el manejo de la información disponible, en t~r

minos de mayores conocimientos y de l a forma de aplicarlos para --
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elevar al máximo los beneficios que la sociedad o una parte de ella 

obtiene del funcionamiento del sistema productivo y la utilización 

de la naturaleza, constituye una de las caracter1sticas más impre

sionantes del mundo contemporáneo. La manipulación de los signos -

ha llegado a ser una actividad esencial en la producción y funcio

namiento de la sociedad de los pa1ses desarrollados . 

La interrelación entre sistema natural y sistema social, -

puede sistematizarse mediante el esquema desarrollado por Patricia 

Bifani en su estudio sobre tribus n6madas, que cita Bifani (op.cit). 

Su análisis se centra en las caracter1sticas de la interrelación, 

que se da dentro del sistema medio ambiente natural-medio ambiente 

social; puede entenderse con una doble direccionalidad: 

efectos del medio ambiente sobre el grupo social; 

efectos del grupo social sobre el medio ambiente. 

Los efectos del medio ambiente sobre el grupo social se dan 

corno "determinación e influencia ambiental", en tanto que los efe~ 

tos del g=upo humano sobre el medio ambiente se dan como capacidad 

de "manejo y/o transformación del medio ambiente". 

Para caracterizar la interrelación raedio-sociedad, Patricia 

Bifani, citada por Pablo Bifani (op.cit) propone una tipología de 

diferentes sociedades y grupos humanos y ubica dentro de ella a los 
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diferentes grupos que interesa analizar. Esta tipolog1a se basa en 

dos consideraciones generales: 

- Consideraciones cuantitativas: grado en que se produce la 

influencia y determinación ambiental; grado en que se manifiesta la 

posibilidad de adecuación y transformación del medio ambiente por -

un grupo social; 

- Consideraciones cualitativas: forma en que se produce la 

interrelación sociedad-medio ambiente y caracteristicas de la es--

tructura dentro de la cual está interrelación se da. 

La consideración cuantitativa permitirá obtener una primera 

agrupación de las sociedades en: a) sociedades caracterizadas por 

una alta capacidad de manejo y transformación del\ medio ambiente y 

una escasa determinación ambiental; y b) sociedades con escasa ca

pacidad de manejo y transformación, está definida básicamente por 

el sistema tecnológico. 

Alta capacidad de manejo 

ambiental 

Escasa determinación ambiental 

Baja capacidad de manejo 

ambiental 

Alto grado de determina

ción ambiental 
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Siendo la relaci6n sociedad-medio ambiente un complejo de 

interrelaciones, que presupone un equilibrio dinámico entre sus 

componentes, los elementos ajenos o nuevos que se incorporen al sis 

tema natural o al socioeconOrnico producirán, dentro de un plazo más 

o menos largo y con un mayor o menor grado de penetraci6n, una mo

dif icaci6n de la estructura total, al alterar ~stas interrelaciones . 

As1 , cualquier determinaci6n del sistema exterior dominante 

que afecte el manejo del sustrato ambiental (pol1tica de áreas de 

pastoreo, pol1tica de aguas, etc . } o que intente modificar el mane 

jo de su base econ6mica, afectará necesariamente la estructura del 

grupo social. As1 vemos que la variable "manejo ambiental", no pue 

de ser medida por la existencia o inexistencia de recursos t~cnicos, 

ni por el grado de sofisticaci6n de ~stos , sino por el grado de ad~ 

cuaci6n de esos recursos a las características espec1f icas de la co 

munidad y del medio ambiente al cual van dirigidas . 

Llegamos a la conclusi6n entonces que "una sociedad es avan 

zada en la medida que utiliza y controla mejor sus recursos, en be 

neficio de la comunidad" (.Bifani op.cit). 
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CAPITULO V 

EL DESARROLLO EN EL MUNDO 

¿C6mo se ha concebido el desarrollo en el plano mundial?. 

Para comprender esto recordaremos un poco de historia . 

En 1776 Adam Smith public6 "La riqueza de las naciones" con 

siderado como el principio de lo que se entiende por ciencia econ6 

mica. Con el clasicismo iniciado por Smith empieza una tradición -

de pensamiento que dominar1a las ideas económicas durante buena -

parte del siguiente siglo y adn influye en las investigaciones de 

nuestros d1as . Su idea de la econom1a se basaba en la división del 

trabajo resultante de la especialización en una sociedad constituí 

da por clases sociales: ·Los capitalistas, que suministran el cap~ 

tal físico participante en el proceso productivo y reciben un pago 

en forma de beneficios; Los trabajadores, que venden su fuerza de 

trabajo y obtienen ingresos apenas suficie~tes para su subsisten-

cía, anclados en ese nivel por el crecimiento de la población; Los 

terratenientes, que se adjudican rentas al aportar tierras concebí 

das como un valor fijo . Estas clases actúan en una interacción ma

tizada por los conflictos resultantes de sus respectivos intereses. 
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En 1867 en su primer tomo de ª El Capital", Marx inicia la -

exposición de una teor1a relativa al equilibrio econ6mico congruen

te con la evoluci6n hist6rica de la sociedad capitalista . Descr ibe 

la estructura productxva e institucional de l a sociedad capitalista, 

pone énfasis en la divisi6n de la sociedad en clases: la clase pro

pietaria de los medios de producción y la que solo posee su fuerza 

de trabajo. Marx ve al capitalismo como un sistema econ6mico, donde 

el proceso de acumulaci6n transforma y deteriora la sociedad provo

cando una situaci6n inestable que tiene que dar origen a una organi 

zación económica diferente: la social ista. 

El neoclasicismo, principi6 hace un sigl o con William Stan

ley Jevons, Le6n Walres y Karl Menger con obras independientes pero 

comunes en el esquema analítico. El neoclasicismo defiende el fun

cionamiento de la libre empresa en una sociedad capitalista y pone 

énfasis en desarrollar instrumentos de análisis para entender el -

uso de los factores productivos, no solo en la sociedad capitalista 

sino también en las econom1as capitalistas. 

En 1936 John Keynes con su l ibro ªTeor1a general de la ocu

pación, el interés y el dinero", formó un sistema de pensamiento -

basado en dos teor1as o aspectos . 

El primero conocido como la controversia sobre la Teor1a del 

Capital, que di6 como resultado el descr~dito de la función de pr~ 

ducción agregada, debilitó el aná lisis del crecimiento económico y 
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la participaci6n de los factores productivos en la distribución -

del ingreso. 

El segundo corresponde a las teor1as y prácticas de manejo 

de la demanda agregada que emanaron de la Gran Depresi6n (1956) . 

Estas teor!as dieron pi~ a pol!ticas de pleno empleo que al 

intentar aplicarse en la prosperidad de la postguerra para minimi

zar el desempleo, provocaron interacciones imprevistas en el sist~ 

ma y ocasionaron rigurosas presiones inflacionarias que resultaron 

en pol1ticas de control, que a su vez provocaron precisamente un 

mayor desempleo. 

Concretamente en Am~rica Latina, lo que más ha influido es 

la escuela estructuralista asociada a Radl Prebish, en ella los e~ 

tructuralistas incorporaron los conflictos entre grupos spciales, 

analizaron las relaciones de dependencia y hegemonía entre los pa!_ 

ses y utilizaron selectivamente la teoría económica moderna. La es 

cuela estructuralista constitu~6· un intento de combinar la descrip

ción institucional, el juego de conflictos sociales, con el uso de 

la econom1a agregada moderna segdn fu~ desarrolalda por el Keynesi~ 

nismo y e'l pc;>stkeynesianismo. Esta escuela inauguró una tradici6n: 

combinar el rigor 16gico con la preocupaci6n institucional. 
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Al concebir a la ciencia social y al papel de la historia, 

en enfoque global del desarrollo se centra en el análisis del fun

cionamiento de una sociedad dada, en determinadas condiciones his

tóricas particulares. Lleva as1mismo a caracterizar los grupos so

ciales espec1f icos que controlan las decisiones (de tipo politico) 

fundamentales sobre la producci6n y el consumo (nivel econ6mico) . 

Para ello hay que preguntarse en primer lugar, cuáles son esos gr~ 

pos estrat~gicos y qué tipos de alianzas y de conflictos mantienen 

con los otros grupos , describiendo por un lado, la alianza y por 

otro, la naturaleza, los 11mites y la expresi6n institucional del 

conflicto. En segundo lugar, deber1a destacarse cuáles son los gr~ 

pos subordinados y las relaciones que mantienen con los grupos do

minantes, lo que expresar1a los conflictos que se dan entre el ca

pital y el trabajo . 

Pero no bastar1a con la descripci6n sino que es necesario -

explicar porqu~ la estructura social tiene esas caracteristicas, -

vale decir; debe inquirirse sobre cuales son las condiciones estruc 

turales que hacen que sean esos y no otros, los grupos que mantie

nen una situaci6n estratégica que les permite adoptar decisiones -

que afectan a todo el sistema, incluso a los demás grupos. La res

puesta variará de una sociedad a otra o , mejor dicho, según el ti

po de sociedad que se esté considerando. 
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En este sentido, para América Latina hay un conjunto de hi

pótesis, en torno a las cuales pueden hallarse variaciones de mayor 

o menor ímportancia, segan el autor de que se trate, en este caso 

citaremos a Solari (op.citl cuyas hipótesis son las siguientes: 

a) Hay un sistema internacional, en el que las diferentes s~ 

ciedades nacionales ocupan posiciones y cumplen funciones diferen- 

tes. Unas son llamadas "desarrolladas", "centrales", "1mperialistas", 

"colonialistas•, etc., mientrás que otras se denominan "subdesarr~ 

lladas", "periféri.cas", "coloni.ales", "do.mi.nadas" o "dependientes" . 

b) La g~nesi.s de dicho sistema habr1a sido el producto de la 

expansión del capitalismo, a partir de Europa, hasta alcanzar una -

dimensi6n planetaria. Como dicen Cardoso y Faletto, "la situac~'6n 

de subde3arrollo se produjo hist6ricamente cuando la expansi6n del 

capitalismo comercial y luego del capitalismo industrial yincul6 a 

un mismo mercado, econom1as que, además de presentar grados diver- 

sos de diferenciaci6n del sistema productivo, pasaron a ocupar po

siciones distintas en la estructu.ra global del sistema capitalista. 

De ah1 que entre las econom1as desarrolladas y subdesarrollados no 

solo existe una simple diferencia de etapa o de estado del sistema 

productivo, sino también de funci6n o posición dentro de una misma 

estructura econ6mica internacional de producci6n y distribuci6n". 
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c) A partir de la proposición anterior deducimos que el pr~ 

ceso de formaci6n del capitalismo y su desarrollo ulterior tuvieron 

puntos de partida diferentes en las econom1as de desarrollo origin~ 

rio y en las llamdas perif~ricas. No se trata de un simple desfase, 

sino de la "existencia de un modo determinado de relación distinto 

dentro de una misma estructura productiva; unos exportan hacia el 

centro cierto tipo de mercanc!as , los otros venden a la periferia 

productos industrial izados que requieren un alto grado de avance -

tecnol6gico y mayor densidad de capitales acumulados. Correlativa

mente las clases y grupos sociales que posibilitan el proceso eco

n6mico en uno y otro caso mantienen y expresan distintas relaciones 

de fuerzas , sea internamente, sea en lo que se refiere a los v1ncu 

los entre unas y otras sociedades en el mercado internacional" . 

d) Por esto es un error el querer trasladar sin más teorfas 

y conceptos elaborados , la situación vivida por los países europeos 

o los Estados Unidos , ya sea en su momento actual o cuando comenza

ron su "despegue desarrollista" . Dado que ambos grupos de naciones , 

las hoy desarrolladas y las subdesarrolladas, coexisten e interac

tdan en u.~ mismo sistema capitalista mundial, condicionándose rec1 

procamente, no tiene sentido esperar que las segundas s~an procesos 

de cambio similares a los que recorrieron los paises de desarrollo 

originario. Estos se desarrollaron cuando no había otras naciones 

que tuvieran esa caracter! stica y para lograr esa meta, dispusie-

ron de otras regiones, las hoy subdesarrolladas. 
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el Los paises de Am~rica Latina se encuentran insertos en 

el sistema capitalista mundia¡, por ~sto no es posible comprender 

los fen6menos que en ellos suceden sin remitirlos a las leyes fu~ 

damentales del capitalismo. Pero estas leyes tienen diferentes es 

pecificaciones segfin el caso en que se den los fen&nenos. Por ~sto 

hay que evitar trasponer mecanicamente la forma que adoptan y adoE_ 

taron los países centrales. "No hay que confundir la vigencia d~ 

estas leyes con la formaci6n histórica europea y pretender exami

nar los países dependientes como si fueran "paises dominantes atr~ 

sados". Es un gran error desde el punto de vista histórico porque 

supone que las leyes sociales y econ6micas del capitalismo solo -

pueden tenr la forma de expresi6n que se observa en la formación 

del capitalismo europeo (y americano) ·o sea de los países que se -

constituyeron en el origen y en el centro del sistema". 

El capitalismo fu~ analizado por Marx, tomando como modelo 

la situaci6n de los pa1ses que en su ~poca hab1an logrado colocarse 

a la vanguardia del desarrollo mundial, especialmente Inglaterra. 

A partir del análisis de esa sitaución, deriv6 leyes que tienen una 

mayor generalidad y que conforman el "modo de producción capitali~ 

ta", se diria que la sociedad inglesa era una formaci6n social con 

creta , en la que el modo de producci6n capitalista era dominante. 

Lo mismo sucede en las sociedades latinoamericanas pero las simili 

tudes terminan ahi . Desde que las economías, inglesa (del perf.odo 
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clásico o actual) y las latinoamericanas ocupan posiciones funcio

nales diametralmente diferentes en un sistema productivo y de dis

tribuciOn dnico, las leyes propias del capitalismo se redefinen de 

acuerdo a las peculiaridades y especificidades de cada una de esas 

situaciones. 

f) La introducci6n de formas avanzadas de desarrollo capit~ 

lista en los paises coloniales y dependientes produjo la coexisten 

cia y la mezcla de reg1menes de producci6n y explotaci6n que en el 

desarrollo europeo se habtan dado sucesivamente. Según González Ca 

sanova (1979), la explotaci6n colonial serta la suma y combinación 

del esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. 

g) Todo lo anterior lleva a detectar una ambigUedad entre la 

naci6n como proyecto y las condiciones de ingerci6n de las econom1as 

latinoamericanas en el mercado mundial. Uno de los procesos tiende 

a la formaci6n de un estado nacional aut6nomo y otro lleva a estos 

paises a luchar por incorporarse al mercado, lo que tiende a qui-

tarles esa misma autonomta para tomar decisiones en materia de in

versi6n y consumo. 

h) La dependencia es, entonces la caracter1stica común de -

las formaciones sociales latinoamericanas. Pero este tema es de con 

troversia fuerte seg11n el punto de vista del autor que se trate . 

Puede decirse que casi ninguno de los que realzan el valor explica-
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tivo de la "dependencia" aceptar!a considerarla como un factor ex

terno que, de manera mec!nica, produce efectos insuperables en las 

sociedades latinoamericanas. Sin embargo un an4lisis desapasionado 

de los escritos de muchos de los soci6logos cr!ticos l atinoamerica 

nos, lleva a sostener que la dependencia concebida como un factor 

externo es el eje central de los mismos. 

La segunda concepci6n de la dependencia es pre cisamente , la 

que muestra como la estructura de poder dependiente •1nternaliza" 

su posición en el sistema internacional, destaca el ámbito de ac-

ci6n de los grupos sociales de esta Gltima y tiende a demostrar que 

no hay transformaciones mec!nicas producidas por las alteraciones 

del mercado internacional , sino que estas aparecen mediadas y red~ 

finidas por las tensiones existentes en la propia sociedad depen-

diente. 

i) La posici6n que le ha correspondido a América Latina en 

la división del trabajo y las fluctuaciones del mercado internacio 

nal condicionan su evolución. 

Lo anterior que acabamos de detallar nos sirve como una ba

se te6rica para comprender el orden econ6mico internacional y el p~ 

pel que desempeña en el "desarrollo" mundial, se~n puntos de vis

ta de periodistas del tercer mundo (1981) . 
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El deba~e sobre un Nuevo Orden Econ6mico Internacional CNOEI} 

frente al fracaso de las estrategias tradicionales de desarrollo -

debidas al sistema econ6mico internacional establecido a partir de 

la segunda guerra mundial, representantes concientes de que el cr~ 

cimiento por s1 mismo garantiza el logro de objetivos fundamentales 

de la pol1tica económica - pleno empleo, estabilidad de los precios, 

equitativa distribución del ingreso y mejoramiento de la calidad de 

la vida- y que el mercado no es el mecanismo más eficaz para rea

lizar la distribución internacional de recursos, trataron de llevar 

adelante en los foros internacionales (principales : Naciones Unidas, 

Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) • En otras palabras 

el problema central entre las relaciones del Tercer Mundo y los -

paises industrializados, que consiste en quien controla los recur

sos , los factores y los procesos de producción y comercialización. 

Pero ante la imposibilidad de llevarse a cabo, los paises del Ter

cer Mundo organizaron sus propias conferencias para discutir en con 

junto sus problemas. 

En Bandung, ciudad indonesia , en 1955, se reunieron por pr~ 

mera vez, los representantes del Tercer Mundo (29 paises de Africa 

y Asia). El encuentro estuvo dominado por los temas politicos de 

la descolonizaci6n y la guerra fria, pero ya se distingu!a la pre~ 

cupaci6n económica por establecer "una acci6n colectiva para la es 

tabilización de los precios y la demanda de las materias primas". 
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Se propuso además, la creaci6n de un comité de la ONU para el de-

sarrollo econ6mico. Fué el antecedente inmediato de la creación del 

Movimiento de países no Alineados. 

En Belgrado, en 1961, se llev6 a cabo la primer conferencia 

cumbre de los países no alineados; 25 países del Tercer Mundo pla~ 

tearon demandas econ6micas concretas. A medida que se fueron suman 

do otros países, el poder de negociaci6n creci6n y el nuevo bloque 

comenz6 a reclamar reformas económicas, enfatizando que la reestru~ 

turación del 6rden internacional existente debería ser "total ". 

El grupo de los 77 naci6 en 1962, cuando 77 países del Ter

cer Mundo lograron una importante victoria en la asamblea general 

de las Naciones Unidas, al aprobar -en contra de la posici6n de los 

principales países industrializados- la convocatoria a una confe-

rencia sobre comercio y desarrollo (UNCTAD en su sigla inglesa} . A 

manera deque la UNCTAD se convirtió en 6rgano permanente de la --

asamblea general de la ONU , después de la conferencia de Ginebra de 

1964, también lo hizo el grupo de los 77. 

Desde 1963 a 1980, los "77" han realizado cuatro grandes re~ 

niones para elaborar las proposiciones que el Tercer Mundo presen

taría en sus sucesivas conferencias de UNCTAD. Estas conferencias 

han servido de hitos en el debate sobre el NOEI, pero sus múltiples 
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resoluciones pocas veces se han implementado. La UNCTAD V {Manila 

1979} mostr6 claramente las dificultades de lograr avances concre

tos en las negociaciones . 

UNCTAD I, Ginebra 1964. Buscando mejorar su posición comer

cial , los paises del Tercer Mundo adoptaron la consigna de "comer

cio , no ayuda" , para contrarrestar la posición de los paises indu~ 

trializados de que l a soluciOn a la brecha creciente entre los in

gresos por exportaciones de los paises pobres y sus necesidades de 

importaciones, consist!a en un aumento de los préstamos públicos y 

privados. Los pa!ses industrializados se comprometieron a aportar 

el 1% de sus ingresos nacionales como ayuda al desarrollo del Tercer 

Mundo, pero rechazaron las demandas de éste. 

UNCTAD II, Nueva Oelhi, 1968. El Tercer Mundo señaló que los 

paises industrializados, jamás cumplieron su promesa de ayuda. Se 

lleg6 a un acuerdo sobre el estableci!)liento de un sistema general 

de preferencias para las exportaciones del Tercer Mundo, pero no 

hubo concenso en torno a quién dar!a este tratamiento preferencial 

a las exportaciones, cuando y en qué medida, los paises industria

lizados rechazaron la propuesta de un acuerdo general sobre mate-

rias primas, insistiendo en negociar producto por producto . También 

se negaron a contribuir financieramente a la creación de reservas 

de materias primas que evitaran grandes fluctuaciones en sus pre

cios. 
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UNCTAD III, Santiago de Chile, 1972. En esta conferencia el 

Tercer Mundo plante6 un programa amplio, que reclamaba: 

a) Reemplazar un orden econ6mico y comercial obsoleto y 

esencialmente injusto por otro más equitativo; 

b) Reformar la divisi6n internacional del trabajo, que 

favorece solo a los paises industrializados y obstru

yen el progreso del Tercer Mundo; 

c) Promover reformas internas en los paises del Tercer 

Mundo, donde los grupos dirigentes prosperan gracias 

a su convivencia con las causas del desarrollo; 

d) Supervisar las actividades de las corporaciones trans 

nacionales en el Tercer Mundo. 

Los paises industrializados om.itieron toda discusión de asun 

tos financieros con el Tercer Mundo. Ignoraron el reclamo de desti 

nar una proposici6n mayor de los Derechos Especial es de Giro (DEG) 

a la financiaci6n del desarrollo y solo el 4% de estas reservas in 

ternacionales recientemente creadas , fué destinado a los pai ses en 

v1as de desarrollo . Se opusieron enérgicamente a todo programa so

bre materias primas, se negaron a conceder preferencias a las ex--
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portaciones de manufacturas del tercer mundo y recla111aron mercados 

libres y cese de las restricciones al movimiento de capitales como 

medida para favorecer la expanst6n del comerci~ internacional. 

En 1973 la balanza del poder mundial comenzó a inclinarse -

en favor del Tercer Mundo: las negociaciones de productores de ma

terias primas -creadas años atr&s, comenzaron a lograr mayor auto

nom1a econ6mica y política de los centros de la economía mundial -

en su lucha por defender los precios de sus productos; importantes 

filiales de transnacionales fueron nacionalizadas, como Kennecott 

y Anaconda en Chile y el petr6leo en Libia y finalmente, el Tercer 

Mundo consolid6 una amplia mayor1a de votos en la asamblea general 

de la ONU. 

Tres factores se combinaron para romper la resistencia de -

los países industrializados a discutir el 6rden econ6mico interna

cional; la crisis del d6lar de 1973, que rompi6 la hegemon1a de la 

moneda norteamericana; el alza de los precios del petr6leo, que en 

ese mismo año subi6 un 400%, después de dos décadas de haber esta

do subvaluado y el reconocimiento de los países industrializados 

de la existencia de una crisis alimentaria debido a la escasez mun

dial de fertilizantes, a los primeros síntomas de fracaso de la 11~ 

mada "revoluci6n verde" y a la hambruna masiva en el Sahel africano. 
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En conjunto, estos problemas dieron un clima de urgencias a 

los temas planteados por el tercer mundo . Sus demandas comenzaron 

a ser consideradas en los foros· internacionales, La estrategia --

cambió y se dirigi6 a dividir al Tercer Mundo, aislando a la OPEP 

- que era tomada por el resto de los pa1ses como modelo a seguir- y 

oponiendo a los paises más pobres con los relativamente m!s prósp~ 

ros. En 1974 , la sexta sesión especial de la asamblea general de la 

ONU aprobó una "declaraci6n y programa de acci6nM en el cual los -

miembros de las Naciones Unidas :proclamaron solemnemente su deter

minaci6n de trabajar con urgencia por el establecimiento de un nue 

vo 6rden econ6mico internacional basado en la equidad, la igualdad 

soberana, la interdependencia, el inter~s coman y la cooperaci6n 

de todos los Estados, cualesquiera sean sus sistemas econ6micos y 

sociales, que permita corregir las desigualdades entre los paises 

desarrollados y los paises en desarrollo y garantizar a las gener~ 

ciones presentes y futuras un desarrollo económico y social que va

ya aceler~ndose, en la paz y la justicia. 

Pocos meses despu~s la Asamblea promulg6 la carta de dere

chos y deheres econ6micos de los Estados, promovida por M~xico, y 

encaminada a establecer Mnormas obligatorias que rijan en forma 

sistemática y universal las relaciones econ6micasM y promover un 

nuevo 6rden económico internacional. En ella se anuncia el derecho 

soberano e inalineable de todo Estado de elegir su sistema económ.i 

co , sin ingerencia , o acción ni amenaza externa. En el ejercicio 

de su soberania plena y permanente sobre Mtoda su riqueza, recursos 

naturales y actividades econ6micasM, todo Estado tiene el derecho 
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de reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversione.s extranje-

ras y supervisar las actividades de las empresas transnac·ionales que 

operen dentro de su jurisdicción. Se afirma que "ningttn Estado debe 

rá ser obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversi6n 

extranjera" . Tambi~n en ella se prohibe a las empresas transaaéi~ 

les intervenir en los asuntos internos del Estado receptor. Los E~ 

tados tambi~n tienen el derecho de nacionalizar, expropiar o trans 

ferir la propiedad de bienes extranjeros. 

Por medio de la Carta de los Derechos y Deberes Econ6micos 

de los Estados se establecen los principios fundamentales que deben 

regir las relaciones econ6micas. La carta suscitó la fuerte oposi-

ci6n de los paises industrializados y aunque se aprobaron resoluci~ 

nes concretas sobre temas importantes - reducción de barreras a la 

importación de manufacturas procedentes del Tercer Mundo, estabil~ 

zación de los precios de las materias primas, mayor control de los 

receptores sobre procesos de transferencia de tecnolog1a y alivio 

de la deuda externa no se lleg6 a ningún acuerdo sobre la puesta 

en práctica de esas resoluciones. 

En febrero de 1975, los paises no alineados realizaron una .. 
reunión extraordinaria en Dakar, Seneg, donde reafirmaron la impo~ 

tancia del NOEI, analizaron las causas estructurales de la desigual 

dad econ6mica mundial y propusieron: 
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a) La formación de un •tondo de solidaridad" p~ra apoyar 

asociaciones de productores de materias primas, al es 

tilo de la OPEP; 

b) Moratoria de la deuda externa; 

c) Pasos prácticos para fortalecer la cooperaci6n económ! 

ca entre ellos, basando la acción coman en el principio 

de contar con sus propios recursos y fuerzas. 

Los principales puntos de la declaraci6n de Dakar , fueron i~ 

corporados a la resoluci6n final de la Segunda Conferencia General 

de la ONUDI (Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial), realizada en Lima, en marzo de 1975 donde se fijó como 

meta un 25% de participación del Tercer Mundo en las exportaciones 

mundiales de productos manufacturados para el año 2000 . 

Ese mismo año la comunidad econ6m.ica europea tom6 la inicia

tiva de firmar en Lom~, Togo, un acuerdo sobre materias primas con 

las ex-colonias europeas de Africa, el Ca.ribe y el Pacífico (ACP). 

Este convenio y hasta ahora dnico cambio profundo en el co

mercio internacional incluye: 
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a) El sistema STABEX, que procura estabilizar los precios 

de las materias primas, garantizando pr~stamos a los 

exportadores cuando sus ingresos bajan un 7.5% (2.5% 

para los 20 más pobres) ; 

b) Reducciones unilaterales en las barreras arancelarias 

de la CEE para las exportaciones de las manufacturas 

procedentes de los pa1ses ACP; 

c) Mayores posibilidades de cooperación para el desarrollo. 

En octubre de 1975 los paises industrializados propusieron 

la realizaron de una conferencia sobre cooper ación económico-inte~ 

nacional, en Par1s , foro más conocido como "Dialogo Norte-Sur", que 

se caracterizó por el debilitamiento de la Unidad del Tercer Mundo, 

y al mismo tiempo, por el surgimiento de posiciones enfrentadas den 

tro del bloque de los paises capitalistas industrializados. 

Los 77 insistieron en el tema de las materias primas, prop~ 

niendo el establecimiento de un Fondo ComGn de 6 000 millones de 

d6lares para crear reservas que regularan los precios de 17 produ~ 

tos minerales y agr1colas claves (idea que se origin6 en la Confe

rencia de Cancilleres de los No Alineados de Lima, 1975, r atifica 

da despu@s por la V cumbre del movimiento realizada en Colombo, Sri 
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Lanka, en 1976}. Kissinger enfrentó la proposición planteando la 

creación de un Banco Internacional de Recursos, que estimularía -

la inversión de las transnacionales en la explot.aci6n de las mate 

rias primas del Tercer Mundo . La propuesta fué derrotada. 

Este fu~ finalmente establecido, ante la insistencia de los 

países del Tercer Mundo, pero los 6 000 millones que se necesitaban, 

solo 156 fueron logrados en la conferencia. 

El Grupo de los 77 sugiri6 ademas, la realizaci6n de una con 

ferencia especial entre deudores y acreedores para negociar una mo 

ratoria (o cancelación) de la deuda externa de aquellos países al 

borde de la bancarrota hasta 1980. Los pa1ses industriplizados se 

negaron a aceptarla y fueron apoyados por algunos de los países más 

poderosos del Tercer Mundo, que temían una reducci6n de sus propios 

créditos si la idea se imponía . 

En 1978, ante el previsible fracaso del diálogo Norte-Sur, 

Robert Mc.Namara, presidente del Banco Mundial, intent6 otra f6rrnu 

la para discutir el NOE, fuera del marco de las Naciones Unidas. 

Aceptando su sugerencia fué creada la Comisi6n Independiente sobre 

Temas del Desarrollo Internacional, para estudiar los puntos sobre 

los cuales no se lleg6 a un acuerdo en el diálogo de París. 
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La falta de acuerdo entre los países del Tercer Mundo y los 

capitalistas industrializados sobre los puntos claves del NOEI deri 

va en esencia de los interese encontrados en ambos bloques . Mientrás 

que el Tercer Mundo reclama un ca.."llbio profundo en el sistema que -

produjo el 6rden econ6mico actual, los pa1ses industrializados qui~ 

ren preservar ese sistema que tanto los ha beneficiado. Y si las 

circunstancias lo fuerzan a hacer concesiones, reclaman a cambio 

ventajas a largo plazo: garantías de acceso a las fuentes de mate-

r!as primas, con seguridad para sus trasnacionales que los protejan 

de eventuales nacionalizaciones o confiscalizaciones futuras. 

La iniciativa capitalista más seria para trazar una estrate

gia que enfrente la crisis y reforme el actual sistema sin alterar 

el equilibrio de poder es la comisión trilateral. Esta ya ha diseñ~ 

do una política destinada a establecer relaciones con cada país o 

grupo de pa1ses del Tercer M~ndo por separado en base a un plan gl~ 

bal coherente para reestructurar la divisi6n internacional del tra 

bajo, en otras palabras ya no se trata de defender el 6rden actual, 

sino forjar un nuevo 6rden capitalista, en oposici6n al propuesto 

por el tercer mundo. Sin embargo a fines de 1979, parecía obvio que 

la administraci6n Carter que puede considerarse una corporización 

de la "ideología trilateral", ha sido incapaz de imponer su proyec

to y ha creado al mismo tiempo una fuerte oposici6n por parte de -

los sectores capitalistas no trasnacionales de los propios Estados 

Unidos. 
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En los últimos cinco años, los paises industrializados han 

sufrido serios problemas econ6micos al punto de qu~ Jay Forrester (c~ 

autor del informe del club de Roma "los limites del crecimiento"), 

pronostic6 que en 1978 "nos encaminamos hacia otra depresión". Se 

acumulan los s1ntomas indicativos de esa tendencia a nivel nacio

nal, el crecimiento econ6mico es más lento, el desempleo crece, la 

capacidad productiva en gran parte no es utilizada, decrece la in

versi6n en equipos. A nivel internacional el sistema monetario se 

tambalea con el alza incesante del oro y la caída vertiginosa del 

d6lar, el comercio mundial disminuye su ritmo, crece la competen

cia entre el centro y las nuevas potencias industriales de la "se 

mi-periferia" "(Hong Kong, Singapur, Corea del Sur e incluso Brasil 

y M~xico) • Según Forrester en los años 70 los sectores productores 

de bienes de capital crecieron en tal forma que ya no pueden sost~ 

nerse. Se prev~ entonces, su colapso con graves consecuencias para 

el funcionamiento de todo el sistema. 

La raíz del problema está en la propia naturaleza del capi

talismo. Como explica Paul 5weezy, citado por Períodistas del Ter

cer Mundo (op.cit), en la econom1a mundial es el capital y no las 

necesidades de los pueblos el objetivo de la producción. Por su na 

turaleza el capital se expande incesantemente, lo cual conduce a 

un proceso ilimitado de acumulaci6n en beneficio de los que lo po

seen. El resultado es una doble tendencia: se acelera el poder de 

producir, al mismo tiempo que se restringe la capacidad de consumir . 
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La creciente internacionalización de la econom1a crea dos 

tendencias en las relaciones entre los pa1ses del centro: una, ha

cia la competencia entre ellos; otra, hacia la l1egemon1a. Desde la 

segunda guerra mundial la concentración del capital mundial en 

transnacionales norteamericanas ha fortalecido la hegemonía de los 

Estados Unidos, pero la cr1sis de los años 70 ha puesto a esta heg~ 

mon1a en jaqu~, reforzando la tendencia hacia la competencia entre 

el capitalismo norteamericano y el europeo (lidereadop:or Alemania 

Federal y Jap6n). 

La comisión trilateral ha entendidoq~e :para adaptar al debi 

litado sistema económico a las demandas de la era del capital trans 

nacional y crear un nuevo vigor y empuje, es necesario superar la 

dominación de los Estados Unidos y crear "un mundo multipolar plur~ 

lista, con alianzas de distintos pa1ses para diferentes problemas, 

en lugar del mundo rígidamente bipolar (EUA-URSS) de la postguerra" . 

Por lo tanto el eje trilateral (Estados Unidos- Europa Occidental-Ja 

p6n) no debe tener un centro nacional. 

En las relaciones económicas con el tercer mundo, los pa1ses 

socialistas, cumplen un papel muy secundario y no son capaces, por 

ejemplo de ofrecer un mercado alternativo para el grueso de las ex

portaciones de los países periféricos. Además, las notorias divisio 

nes en su seno (de las cuales la más evidente en el conflicto cada 

vez más agudo entre China y la Unión Soviética) debilita su capac! 

dad negociadora y la del tercer mundo en el debate por un Nuevo Or 
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den Econ6roico Internacional. 

El Grupo de los 77 insisti6 en su propuesta de establecer un 

c6digo de conducta internacional que regule la transferencia de te~ 

nologia y el comportamiento de las transnacionales a escala nacio-

nal, regional y mundial. Este c6digo incluiría: 

a) Libre acceso a la tecnología, sin restricciones a su uso, 

considerando la tecnología Gtil para el desarrollo como un patrimo

nio coman de la humanidad, independientemente de quién la haya desa 

rrollado: 

b)Modificar la estructura monop6lica de fijaci6n de precios; 

c) Limitar el control extranjero sobre los recursos natura

les de un pa1s: 

d) Responsabilizar a las transnacionales cuya inversiones o 

transferencias de tecnología inapro?iadas que resulten de prejui-

cios econ6micos o culturales. 

En mayo y junio de 1979, la UNCTAD se reuni6n en Manila, Fi 

lipinas, por quinta vez. Pero el "Grupo B" (paises capitalistas in 

dustrializados y el Grupo de los 77 no lograron congeniar por lo 
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que no hubo acuerdos sobre el c6digo de conductas para las trans

nacionales, cuya discusi6n fué postergada una vez más, tampoco so

bre la introducci6n de modificaciones en el comercio mundial . 

A partir del virtual fracaso de UNCTAD V, es evidente que el 

debate sobre el NOEI no es técnico o diplomático sino fundamental

mente pol1tico y fi l os6fico. Detrás de las diferencias de opini6n 

sobre como distribuir los recursos y como reestructurar el comercio 

mundial subyacen distintos conceptos. 

Hasta ahora ni el Grupo de los 77, ni los paises capitalis

tas industrializados han llegado a un concenso sobre qué debe hacer 

el nuevo 6rden. Los pa1ses del Tercer Mundo, en sucesivas propues

tas y revaloraciones han ido definiendo progresivamente un programa 

de transformaci6n del sistema mundial que apunta cada vez más hacia 

un NOEI no capitalista. Los paises industrializados por su parte, 

insisten en restringir la discusi6n a temas aislados, planteando 

cambios sobre la base de acuerdos bilaterales o multilaterales, pe

ro no globales, defendiendo un 6rden que puede tener nuevos elemen 

tos, pero seguirá siendo capitalista . 

Tras esta diferencia subyacen distintas interpretaciones so

bre las causas de la injusticia , la desigualdad, la pobreza y la --
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falta de poder. Para los industrializados, ello se debe a la falta 

de capacidad y tecnología del Tercer Mundo o a "distorsiones" en la 

estructura del mercado, para el Tercer Mundo, las raíces del probl~ 

ma est~n en las bases del sistema actual -el lucro como motor de la 

economía, la competencia, el crecimiento ilimitado como objetivo, 

el consumismo- y las "distorsiones" no son accidentales sino inhe 

rentes a la estructura. No se trata entonces de "corregirlas", po~ 

que la estructura no puede funcionar sin ellas . Lo que importa es 

dar nuevas respuestas colectivas a las necesidades humanas . 

En el programa de acción de la Asamblea General de l as Nací~ 

nes Unidas para el Desarrollo, I decenio de las Naciones Unidas -

Join (1976), mencionan las siguientes metas y objetivos: 

"Durante el segundo decenio de las Naciones Unidas para e l 

Desarrollo, la tasa media de crecimiento anual del producto bruto 

de los paises en desarrollo considerados en conjunto, deberá ser 

por lo menos del 6% con la posibilidad de lograr en la segunda mitad 

del decenio una tasa más elevada que se fijaría sobre la base de 

una evalu.:-.ción amplia hecha a mediados del periodo decena!" . 

Requerirá una expansi6n media anual del: 

a) 4% en la producci6n agrícola; 

b) 8% en la producción manufacturera. 
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El logro de una tasa de crecimiento global de por lo menos 

el 6% por año, exigirá una expansi6n anual media de: 

a} Un 0.5% en la relaci6n entre el ahorro interno bruto y el 

producto bruto, a fin de que esa relaci6n se eleve alrededor del 20% 

para 1980; 

b} Algo menos de 7% en las .importaciones y algo más del 7% 

en las exportaciones. 

Puesto que la finalidad del desarrollo es dar a todos mayo

res oportunidades de una vida mejor, es imprescindible lograr una 

d i stribución más equitativa del ingreso y de la riqueza para prom~ 

ve r la justicia social y la eficacia de la producci6n; elevar sus

tanci almente el nive l de empleo, lograr un nivel más alto de segu

ridad de ingre so, ampliar y mejorar los medios de educaci6n, sani

dad, nutrici6n, vivienda y asistencia social, y salvaguardar el me 

dio; así los cambios cualitativos y estructurales de la sociedad 

deben ir a la par del rápido crecim;.ento econ6mico y las dif eren-

c ias existentes -regionales, sectoriales y sociales- deben reducir 

se sustancialmente. 
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CAPITULO VI 

EL DESARROLLO EN MEXICO 

México ha pasado por varios modelos de desarrollo, según la 

época o etapa histOrica que ha vivido. 

Podemos comenzar con la etapa de la presidencia de Porfirio 

D1az y su "desarrollo para afuera" , con sus haciendas y su imperia

lismo de enclave en ferrocarriles , minas, electricidad , petróleo, 

planteaciones y un pobre desarrollo industrial. El modelo entra en 

crisis en 1929- 1938 , su f1n culmina con la expropiaci6n petr6lera; 

el siguiente fué el de sustituciones de importaciones". 

Con intervenci6n del Estado y apoyo de los industriales na

cionalistas , se da a fines del Cárdenismo, sobre todo en el periodo 

de Avila Camacho, entre 1939 y 1946 , siguiendo este desarrollo mon~ 

p6lico se fortalece en la década de los cincuenta con las "transna 

cionales", hasta terminar en el desarrollo estabilizador de los se 

sentas y principios de los setentas. 

Urquidi, citado por Ibarra y Navarrete (1970), describe la 

situaci6n de la economía mexicana de la siguiente forma: "La econo 
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m1a mexicana ha experimentado un crecimiento continuo y rápido du

rante un periodo ya bastante largo. Al crecimiento lo ha. acompañado 

un cambio estructural en especial un proceso de extensión de la i~ 

fraestructura y de intensif icaci6n de la industrializaci(n, que sue 

le caracterizar el desarrollo econ6mico . Además dentro de cada gran 

sector de la economía han ocurrido cambios de estructura que refl~ 

jan modernizaci6n, avance tecnológico y saltos cualitativos de --

importancia. Estos procesos se han verificado tanto en el sector -

agropecuario como en el industrial y de los servicios . El desarro

llo econ6mico ha traído aparejados cambios sociales y emanan de la 

política gubernamental , a trav~s de la educaci6n, los programas de 

salud y otros que se han traducido en movilidad social y ocupacional 

que son en general elementos de modernizaci6n" . 

Sin embargo, a pesar de las transformaciones registradas en 

la estructura de la producci6n y el empleo y los altos índices de 

crecimiento tanto de la economía en su conjunto corno de casi la to 

talidad ~e las actividades , lo que caracteriza el desarrollo econ6 

mico y social alcanzado por M~ico a partir de los años treinta es 

su caráctP.r desigual. Esto se manifiesta en la totalidad de la so

ciedad y necesariamente condicionará su desarrollo futuro . 

A diferencia de un gran n1llnero de países subdesarroll~ 

dos , M~xico dispone hoy en día -e hist6ricarnente ha dispuesto- , de 

una cantidad y variedad de recursos que lo sitúan en una perspect! 



.78 

va de desarrollo particularmente favorable . Claro que sin caer en 

las exageraciones de Humboldt en su "Ensayo pol1tico sobre el rei-

no de la Nueva España", donde considera a México como un cuerno de 

la abundancia . Sin embargo, México dispone de tierras susceptibles . 
de aprovecharse e incorporarse a la producción agrícola, ampliando 

la frontera en esta actividad; bosques y extensas superficies arb~ 

ladas que a pesar de la erosi6n y tala, ofrecen amplias posibilid~ 

des de desarrollo; litorales y una zona econ6mica exclusiva en ri-

cos recursos cuyo aprovechamiento depender~ de la política que se 

adopte en los proyectos de desarrollo para la naci6n. 

En el pasado reciente, se emprendieron pol1ticas con el obj~ 

to de ordenar el espacio del sistema econ6mico y social de México. 

Estas fueron orientadas a resolver los complejos problemas de un -

sistema social que presenta las siguientes características: 

Una excesiva centraliz~ci6n econ6mica y demográfica; 

Desequilibrios regionales que resultan de una distr! 

buci6n desigual de los beneficios del crecimiento eco 

n6mico; 

Profundas desigualdades y falta de integraci6n entre 

los espacios urbanos y sus entornos rurales. 

En el marco de estas estrategias, en las últimas décadas se 

emprendieron diversas acciones destinadas a relocalizar ciertas ac 
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tividades productivas estratégicas en los litorales , en especial 

en l a . zona costera del sures.te del Golfo de México, Puede afirmar

se que en este pertodo (1950- 1980) se integró ah1 una estrategia 

plena de desa.rrollo regional sustentada por la cornbinaci6n de gra!:_ 

des inversiones en obras de infraestructura con programas agrope

cuarios y urbano- industriales. 

Se pretende que tales acciones puedan: 

a) Explotar al máximo las potencialidades que ofrecen 

los recursos naturales , y 

b) Aprovechar local y regionalmente los efectos multipl~ 

cadores de las actividades orientadas hacia la expor

taci6n: extracci6n de materias primas minerales, est~ 

blecimiento de industrias agroqufmicas y petroqu1micas 

y complejos industriales-portuarios . Al mismo tiempo 

que se ha luchado por reducir las intensas presiones 

que ejercen sobre la demanda de alimentos y de tierras 

agrtcolas; ast como aliviar la crisis que padecen las 

áreas urbanas sobrepoblada~ mediante la expansi6n de 

la frontera agrtcola y la reordenación de los asenta

mientos humanos . 
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Esta estrategia ha tenido COJllO punto de apoyo inversiones 

del sector pablico federal en grandes obras de infraestructura, t~ 

les como sistemas de comunicaciones, obras hidroeléctricas, habil! 

taci6n y expansión de áreas portuarias , as1 como la inversi6n en 

complejas estructuras hidroagr1colas industriales , urbanas y de -

servicios pGblicos. En los Gltimos años, el grueso de las acciones 

del gobierno federal se ha orientado a la explotaci6n de los ricos 

mantos petroleros de la región y a la expansi6n de los complejos -

portuarios industriales. 

Cabe señalar algunos resultados notables que se alcanzaron 

por medio de dicha estrategia:(Toledo 1982). 

La zona costera del sureste del Golfo de México, apo~ 

ta cerca del 90% de las necesidaes energ~ticas del - 

sistema productivo nacional; 

En ella se originan prácticamente todos los hidrocar 

buros que hoy aporta el pa1s . 

El área desempeña un papel estratégico en el abastec! 

miento de algunos alimentos (carne de bovinos) y mat~ 

rias primas agropecuarias en el mercado nacional. 

Sin embargo, un balance revela desajustes graves a nivel re 

gional: 
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Una aguda y creciente polarización entre los difere~ 

tes estratos de la población rural, propiciada por el 

estilo de modcrnizaci6n agr1cola. 

Cambios drásticos en el uso del suelo, en favor de a~ 

tividades tales como la ganader1a extensiva y la agr~ 

cultura comercial de monocultivos de plantación, en 

contra de la agricultura de alimentos y de las exten 

siones ocupadas por la selva tropical hGmeda. 

La irrupci6n de polos industriales- comerciales en el 

seno de regiones rurales profundamente tradicionales . 

Un abierto desequilibrio entre el crecimiento urbano 

y sus entornos rurales. 

Graves desequilibrios de los ecosistemas , propiciados 

por los estilos tecnológicos de utilización de sus re 

cursos . 

Como vemos este es el análisis de una área de nuestro país, 

M~xico , pero nos damos cuenta que esto podernos extrapolarlo a las 

demás áreas de explotación donde tratamos aGnque no muy correctamen 

te , de administrar nuestros recursos. 
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Las estadísticas económicas de nuestro país nos muestran que, 

un muy alto porcentaje de su fuerza de trabajo se dedica a labores

agropecuarias, y no es de extrañar, dado que el maíz ha sido, y es, 

una de sus principales fuentes de alimentación; sin embargo, adn 

cuando dicha actividad es de consideración, actualmente por la 

cris is que atravezamos, el país tiene que importar grandes cantida

des de cereales y productos lacteos, precisamente por la baja en la 

producci6n y productividad del campo, abandonado por diversas causas. 

Por •:>tra parte, el aspecto pesquero, el cual por el amplio -

ámbito de que se cuenta, multiplicado en su superficie por el mar -

patrimonial que en algQn sexenio reciente se estableci6, la utilidad 

que obtenemos de él, es considerablemente reducida. Diversas razones 

lo justifican : bajo consumo, infraestructura pobre, mala política -

pesquera, etc . 

Los recursos forestales, de ios cuales Humboldt decía cubrían 

la mitad ee la superficie del país, fueron evaluados en forma -

científica y racional en el año de 1960. El Inventario Nacional Fo

restal mostró que el país posee aGn una amplia superficie cubierta 

con bosques templados y tropicales, los cuales aparte de ser fuente 

de materia prima, junto con otros vegetales no menos importantes pr~ 

tegen de la erosión al suelo nacional. 

El tratamiento irracional de la cubierta forestal ha producido 

la erosi6n de una enorme superficie del país, y se sigue erosionando 
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en la medida en que avanza· la desforestación. Se pierde el suelo y 

gran ndmero de especies de fauna silvestre con ello, y al perderse 

ese recurso natural básico, se pierden las posibi lidades de incre

mentar nuestro desarrollo. El suelo es, como se dijo anteriormente , 

el sust:~ato de los recursos aut6trofos, y- e-1 'inicio de las cadenas 

trófica.;;. 

Suelo, alimento terrestre y alimento marino podrían ser las 

bases de un.1 economia sana y de bienestar para los mexicanos. Por 

ello, nos h·~mos enfocado en dichos aspectos, sin que quiera decir 

que algunos otros no son de consideración; en función de lo bási

co y de la objetividad, solo tres analizaremos a continuación. 
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al PROGRAMl\S AGRICOLAS 

Mthico por su gran diversidad ecol6gica y ~tnica, exhibe t2_ 

da una gama de formas de producci6n de l a tierra que va desde la -

recole•=ci6n y el seminomadi smo, hasta la agricultura avanzada, mo

derna, producto de la llamada "revoluci6n verde•. Tales formas de 

produc=i6n y aprovechamiento de la tierra constituyen los sistemas 

de pro:iucci6n agr1cola, los agroecosistemas; que son determinados 

por el medio fisico y las condiciones sociales de las poblaciones 

humanas enclavadas en esa diversidad ecol6gica. Estos dos factores 

y la c -::mt1nua interacci6n reciproca entre ellos, conduce a la compl~ 

jidad de los agroecosistemas. 

En la década de los años cincuenta en nuestro pais se tenia 

como m~ximo en la agronomia a la tecnificaci6n de la agricultura, 

independientemente de si dicha tecnificaci6n era apropiada o no p~ 

ra las particulares condiciones ecol6gicas y humanas. Fué la éP2_ 

ca tecnicista en que los tecnicismos , fertilizaci6n, DDT, híbrido, 

herbicida, etc., eran los representantes del lenguaje agronómico -

cotidiano; la técnica al campo sin importar si e.ra o no la adecua

da. 

Los problemas agr1colas ya desde hace tiempo se han intenta

do resolver bajo una pol1tica produccionista: aquélla que cree que 
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el problema rural de Mrucico y/o en general los problemas de la agr~ 

cultura en el país se van a resolver elevando la producci6n. Al -

principio de la década de los cincuenta fue el Plan de Emergencia; 

anteriormente la creación de la Comisi6n Nacional del Maíz y su pa~ 

te correspondiente de investigaci6n, la Oficina de Estudios Especi~ 

les (patrocinada por la Fundación Rockefeller); después se han ven~ 

do una serie de planes y actividades institucionales destinadas a 

dicho !!n; la creación del INIA, de la Productora Nacional de Sem~ 

!las (PRONASE}, los bancos Agropecuario y Rural, e l Fondo de Garan 

tta para la Agricultura, Ganader!a y Avicultura, el Plan Chontalpa, 

el Plan Lenna, el Plan Mejoramiento Parcelario (PLAMEPA), el Plan 

Puebla y sus similares, y una serie de institutos y patronatos co

mo el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), el Instituto de Mej~ 

ramiento de la Producción Azucarera (IMPA), el Patronato del Maguey, 

la comisión Nacional de Fruticultura, etc . , todos ellos con la ca

racterística de dedicarse en su mayor parte a tierra agrícola de 

alto potencial, pues en lo que a crédito se refiere, las tierras de 

baja productividad (ejidales, comunales o inclusive de pequeños pr~ 

pietarios), generalmente no son sujetos a buenos créditos. Es más, 

como muchas, o por lo menos algunas, de estas dependencias se hacen 

mediante fondos de inversiones públicas o mediante créditos ínter-

nacionales, deben aplicar sus actividades en aquellas regiones o -

unidades económicas que permitan, precisamente, resuperar las inve~ 

siones y en esto se basan la mayor parte de nuestros programas de -

desarrollo. 
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Refiriéndose al cambio de la pol1tica de •axuda" de los Es

tados Unidos hacia el Tercer Mundo, menciona (Cleaver 1976) "Ese 

cambio fué de gran importancia para la apertura de caminos de la -

revoluci6n verde y para la expansi6n de les mercados rural~s. Desde 

la guerra, el gobierno de los Estados Unidos habta estado rellenan

do socialmente los desgarradores déficits alimenticios del Tercer -

Mundo por medio del aprovisionamiento de granos de los excedentes 

de los Estados Unidos. Este programa que empez6 como un subsidio a 

los negocios agricolas estadounidenses, permiti6 que la nueva estra 

tegia agricola se pudiera estructurar. Pero en 1965 Johnson anunci6 

la revocaci6n de esta polttica, los excedentes de los Estados Uni

dos ya no se entregar1an libremente . Las remesas futuras se hartan 

bajo ciertas condiciones impuestas a los paises receptores, princi

palmente un cambio de acento de la industrializaci6n hacia el desarro 

llo agricola, ampliaci6n del control de la poblaci6n y puerta abier 

ta a los inversionistas de los Estados Unidos. 

Márquez (1977(b)) opina que tanto en el ambient~ internacio

nal como nacional, la pol1tica de desarrollo tiende a que los camp~ 

sinos se mantengan en el campo con algunas mejoras 'de origen nacio

nal o de Estados Unidos, •mientrás se deja camino abierto en las ciu 

dades para la industrializaci6n por parte de las transnacionales; y 

es por esto que se le llama politica desarrollista . Sin embargo, -

menciona que pese a los buenos deseos de incrementar la producci6n 

mediante el cultivo intensivo c•verdista•) del trigo particularmen

te , seguimos importando diferentes granos alimenticios. 
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Respecto a la investigación agr1cola y las obras de infr.aes 

tructura correspondientes al desarrollo rural, se han dedicado a 

las áreas de agricultura redituable, abandonándose un poco las tie 

rras de agricultura tradicional y de subsistencia (anexo 2). 

En los distritos de riego y en las regiones de temporal sa

tisfactorio, es en donde se ha desarrollado la investigaci6n agr1c~ 

la más intensamente y con resultados espectaculares, variedades de 

trigo, h1bridos de ma1z, variedades de soya, fórmulas de fe~tiliz~ 

ción, calendarios de riegos, programas de aplicaciones de tratamie~ 

tos de parasiticidas (insecticidas, fungicidas bactericidas, herbf 

cidas, etc.), fórmulas combinadas de ~stos, etc. Y son realmente -

muy pocas las variedades mejoradas de plantas para temporal criti

co y los esfuerzos para contar o mejorar las prácticas agr1colas -

adecuadas a este tipo de agricultura . 

Márquez (1974 a~ señala al respecto las implicaciones te~ 

ricas y prácticas involucradas en el mejoramiento de variedades v~ 

getales para estas condiciones . Por un lado los cultivos agr1colas, 

al domesticarse sus ancestros silvestres, fueron diseñados para -

aprovechar al máximo factores favorables ya no dejados al azar por 

las circunstancias climatol6gicas o edáficas, sino seleccionados -

por el cuidado del hombre. Por otra parte, dentro de la metodolog1a 

de la investigación se tiene una serie mayor de ventajas en condi

ciones favorables que bajo las desfavorables; menor hetrogeneidad 

ambiental, mayor confiabilidad probabil1stica en las conclusiones, 
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mayor respuesta a las mejores y mayor consistenci~ de las respue~ 

tas año tras año; o dicho en pocas palabras, un mayor control so

bre los factores de variación. También menciona un factor que no

sotros consideramos muy importante y que frecuentemente se . ignora' 

la actitud del investigador hacia la problemática del desarrollo,que 

va a depender definitivamente de su grado de conciencia social. 

Existe toda una gama de formas de producción que a excepción 

del monocultivo y la rotaci6n no han sido atendidas por la investí 

gación dentro de lo que se acostumbre ubicar como agricultura "el! 

sica" y del sistema roza-tumba-quema al que s1 se han dedicado al

gunos estudios. 

Vemos entonces que dentro de nuestros programas agr!colas de 

hemos procurar el equilibrio cient1fico y social entre el avance -

que se logre con la tecnolog!a cient1ficamente probada, el na.mero 

de problemas colaterales que su introducción ocasione y un márgen 

de conciencia social. 
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b) REVOLUCION VERDE 

Durante el rl!!gimen de Manuel Avila Camacho vinieron a Méxi

co científicos norteamericanos para explorar la posibilidad de es

tablecer un convenio en materia de investigaci6n agrícola con el g~ 

bierno mexicano. Se establece la Oficina de Estudios Especiales -

(OEE) como dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 

aunque ya e.xistía entonces la Direcci6n de Campos Experi.."llentales, 

también de la SAG, que posteriormente, en el régimen alemanista se 

transform6 en Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) , y por

décreto presidencial, se funden ambas dependencias formándose el -

actual Instituto Nacional de Investigaciones- Agrícolas (INIA) . 

La OEE trabajó principalmente con productos alimenticios; -

ma1z, trigo, frijol, también se investig6 sobre forrajes, soya, ho~ 

talizas y ~reas de apoyo como suelos, herbicidas y fertilizantes; 

trabaj6 dos importantes áreas estratégicas: economía y divulgaci6n 

agrtcolas. Estas investigaciones estuvieron enfocadas casi exclus! 

vamente a zonas de riego o de buen temporal. Los lugares de impor

tancia en donde se llevaba a experimentaci6n o prueba del material 

mejorado o de prácticas culturales en las que se investigaba fue-

ron: San Rafael, Ver . , Campo Cotaxtla, Ver . , El Cayala, Camp., La 

Cal Grande, Gto., Santiago Ixcuintla, Nay., Santa Elena, Méx., Cd. 

Obreg6n, Son. 
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Se arguye que lo que 'el pa1s necesitaba en ese entonces era 

elevar su producci6n y que ~sto tendr1a que hacerse donde y COillO -

fuera posible; es decir, en zonas que respondieran a la aplicación 

de insumos agr1colas y al servicio institucional. En ese entonces, 

la segunda mitad de los cuarenta y la primera de los cincuentas, -

como ya dijimos, estaba en plena etapa tecnicista de la agricultura, 

el Plan de Emergencia era la respuesta al problema agr1cola de M~x! 

co. Es as1 como nace dentro de la agricultura moderna espec1ficame~ 

te , en el Centro de Investigaciones Agr1colas del Noroeste (CIANO), 

"La Revoluci6n Verde" , cuyo principal autor fue el Dr.Norman Bourlag 

Premio Nobel de la Paz. 

Una situación similar se llevó a cabo en otros paises de Am~ 

rica Latina; la fundación de instituciones similares a la OEE y la 

posterior organización de Institutos "nacionales" (que inclusive -

tienen nombres similares al del INIA). En Chile, Colombia, Ecuador, 

Perú y desde luego en Centroam~rica. Más tarde no solo en Am~rica -

s i no en todo el mundo, o paises de ~ste que lo permitieran, se fu~ 

dó el Centro Internacional de Mejoramiento de Ma1z y Trigo, el --

CIMMYT, con sede por decreto presidencial en M~xico y as1, la inve~ 

tigación agr1cola, particularmente la Revolución Verde, continu6 en 

M~xico. 

Eran varios los intereses que rnov1an a esta ªRevolución", -

uno de ellos, era el de aumentar la productividad agr1cola, especia~ 

I 
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mente trigo, pero lo que realJ!lente se puede considerar como "revo

lucionario" segrtn algunos autores, es el hecho sobresaliente de la 

aparición de las variedades enanas de trigo . Segün Márquez (op.cit 

(b)) no se ha hecho justicia a quienes dieron este enfoque a la -

agricultura obteniendo los primeros logros que para el cultivo in

tensivo de una de las principales plantas forrajeras (y en algunos 

casos alimenticia) del mundo, el sorgo . Menciona que ±nvesti--~--

gadores texanos, por medio de la producción de tres pares de genes 

para enanismo lograron hacer disminuir a voluntad la altura del -

sorgo al grado de poder hacerlo mecanizable para el cultivo inten

sivo y que soportara altas fertilizaciones nitrógenadas; esto des

de la d~cada de los cuarenta y que en el congreso de la ALAF (1970) 

(Asociación Latinoaméricana de Fitotécnica) celebrada en Bogotá, e~ 

lombia, un investigador peruano dijo que si algo hab!a de calificar 

se como revolución verde era el cultivo de sorgo no solo por el cr~ 

cimiento volumétrico que ha tenido su producción en todo el mundo, 

sino también por el hecho científico que dió lugar a ésto; la ena

nización de dicha planta . 

"Lo que ha dado tanta fama a la Revolución verde fué que se 

hubiera logrado en un cultivo alimenticio (para el hombre) , por su 

puesto y no es casual queeeltrigo se haya extendido al arroz y más 

recientemente al maíz . Tal vez si el mismo problema y la misma so

lución se hubiera hecho, inclusive por el mismo Bourley, en el cul 
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tivo del sorgo, aún con el patrocinio de la misma Fundaci6n Rocke-
~! 

feller, no hubiera ocurrido tanto revuelo. Lo que pas6 es que dicho 

descubrimiento "solucionar!a" uno de los problF":mas que más directa 

mente (en su sentido literal) le duelen al hombre; el hambre" . Már 

quez (op .cit.b) . 

En el caso del trigo el problema básico era que su rendimie~ 

to no pod1a elevarse sustancialmente por medio de la adici6n de fer 

tilizantes sin que se acamara o volcara lo que causaba las canse-

cuentes mermas de producci6n y la dificultad de cosecharlo con má

quina. Para esto se pens6 en transformar el trigo acortándole el t~ 

llo, pero sin que hubiera transformaci6n de las otras partes veget~ 

tivas y productivas (reproductivas en este caso también) : para lo

grar ésto introdujeron genes de enanismo de una variedad japonesa -

llamada Nor1n, que posee caracter1sticas agron6micas que le dan va

lor cultivable. Estos genes fueron transferidos por el m~todo de re 

trocruzarniento a las variedades comerciales o a lineas promotoras, 

según ésto se tuvieron dificultades pero al fin lograron obtener -

variedades enanas con todas las caracteristicas agron6micas de sus 

contrapartes normales, excepto la altura que es mucho más corto, al 

rededor de 1 m. 

La motivaci6n para la obtenci6n de ~stas variedades enanas, 

fué la alta aplicaci6n de d6sis de fertilizaci6n nitrogenada, pero 

impl1citarnente está el hecho agron6mico de que una alta d6sis nitro 
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genada requiera una humedad adecuada, buen control de plagas y ma

lezas, una magn1fica preparaci6n del terreno, etc., es decir una 

serie de cuidados agron6micos que permitan que su alto potencial -

productivo se manifieste plenamente. A esto hay que añadir que se 

requiere alto grado de mecanización (si no es que total) y el apo

yo institucional de la agricultura moderna. Es por eso que se dice 

insistentemente para &reas privilegiadas en lo que corresponde a 

la agricultura, es por esto que pd~emos estipular que fué hecha, 

para los principios cient1ficos, pueden derivarse de ellas si lle

gamos a .comprender bíen las condiciones sociales y ecológicas del 

medio. 

M&rquez (op.cit(b)} señala que la Revoluci6n Verde trajo de 

inmediato la elevaci6n de la producci6n agr1cola (en lo que a culti 

vos de trigo y arroz se refiere) en los paises que en algGn grado 

la adoptaron. En el caso de México el rendimiento unitario de tri

go se triplicó; en el caso del arroz en Taiwan, el rendimiento se 

duplicó y se esperaba lo mismo del maiz. Señala l,a _.elevación -.---

del rendimiento unitario de esta magnitud fué tan alta que inclus~ 

ve, en nuestro caso se tuvo sobreproducción y se lleg6 a exportar 

trigo, sin embargo Narvaes (1965) dice: "hay que ver si dicha expo~ 

taci6n se debi6 a que ya estaba satisfecha, no la demanda sino la 

necesidad interna". 

Vamos a tratar de analizar algunos de los problemas econ6mi 
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cos, ecol6gicos y tccnol6gicos que se presentaron con la "Rev.olu

ci6n Verde". 

El paquete tecnológico que debe acompañar a las variedades 

de la Revolución Verde no siempre se encuentra al alcance de los -

agricultores de los países subdesarrollados que quieran prosperar 

(agricultores y países) usando dicha tecnología. Esto ocasiona la 

amplia participación en los negocio_s agrícolas de empresas trans

nacionales que son las que generalmente poseen la producción de los 

insumos como fertilizantes, insecticidas, fungicidas y herbicidas 

y máquinaria. Además la adopción del paquete tecnológico en sí so

la, hace al productor agrícola más dependiente del mercado y deberá 

comprar insumos manufacturados y vender parte de su producción en

efectivo con el objeto de comprar los correspondientes al año si-

guiente. También se auna a ésto el grado de penetración cultural de 

la sociedad de consumo, motivando al campesino a adelantarse más a 

la agricultura como negocio de alta redituabilidad en el sentido 

capitalista y abandonar sus hábitos colectivos . 

Por otra parte, la Revolución Verde beneficia solo a las -

áreas de concentración de riqueza en las cuales es posible la redi 

tuabilidad de la agricultura y aunque se dice que estos polos de 

desarrollados, la verdad es que la velocidad a la cual se abre la 

brecha entra ambos, consecuencia de la revolución verde, es supe-

rior a la cr1e se presta por conceptos de ayuda institucional y eco 

I 
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n6mica a las áreas no desarrolladas; o sea que se propicia el desa 

rrollo desigual que como hemos visto es un mal inevit able según al 

gunos autores. 

otros problemas de índole econ6mica es el aumento de precio 

de la tierra susceptible de ser empleada por la Revolución Verde -

se calcula que en la regi6n de Punjab, India, estos grandes benefi 

cios agrícolas han resultado en un aumento del p=ecio de l a tierra 

de hasta de un 500%; habiendo un creciente esfuerzo de los terrate 

nientes para adquirir la tierra y así poder convertir a sus i nqui

linos en trabajadores asalariados con el objeto de reducir sus co~ 

tos. Esto es lo que en otra forma está pasando en las áreas agríe~ 

las de nuestro país, en donde el nelatifundismo, a través de las -

rentas de parcelas ejidales, convierte a los ejidatarios en peones 

de sus propias parcelas, si bien desde el punto de vista del ingr~ 

so que estos obtienen por ambos conceptos (el del arrendamiento y 

el del salario) es la mejor opci6n que tienen. 

En un régimen de economía capitalista sujeto a las ·.rariables 

e incontrolables leyes de la economía, cual~uier caída de los pre

cios de garantía tendría como resultado un descenso de los incenti 

vos para los productores capitalistas y quizá de la producci6n . Lo 

más grave es ~ue tal caída afectaría más a los campesinos más po-

bres con márgenes de beneficio más estrechos que a los grandes pr~ 

ductores comerciales que usan el paquete tecnológico completo. 
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De ntro de la sociedad capitalista de consumo que busca una 

ganacia máxima a un costo rn1nirno se hacen a un lado consideracio-

nes de tipo social corno lo son los efectos que causa el consW!lisrno 

indiscrimi nado de los productos elaboradcs . En el caso de la agro

nomia se tienen noticias de que con el objeto de vender cada vez -

más los insumo s, se recomiendan dósis excesivas de fertilización, 

insect icidas-y herbicidas; o sea que no se recomienda la dosis 6pt~ 

ma, sino la que representa mayores ventas y por lo tanto mayores -

ganancias. Por otra parte algunos autores consideran que los efec

tos col aterales podrían contrarrestarse con algunas prácticas de -

control del medio ambiente corno serian el buen drenaje para el caso 

del uso excesivo de fertilizantes, el control de calidad de los gr~ 

nos o partes vegetativas producidas, o bien la aplicaci6n estricta 

de medidas l egales de control para evitar la contaminaci6n del 

campo con e l consecuente rompimiento del equilibrio ecol6gico, to

da s estas medidas se oponen al principio de obtener el mayor bene

ficio mediante el menor costo, lo cual hace que inexorablemente to 

dos estos male s sociales se acent6en cada vez más a costa de la so 

ciedad e ntera de la cual solo una pequeña parte (los agricultores 

verdistas, como suele llamdrseles) se beneficiar1an a corto plazo, 

ya que a largo plazo los problemas como desequilibrio ecológico -

c ausado por la contaminación ambiental de los residuos de los insu 

mos agricolas no discriminará entre productores verdistas y no ver 

dista s. 
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Al respecto Carson (1980) menciona, " • . . el establecer tole 

rancias es autorizar la contaminaci6n pfiblica de la comida con pr~ 

duetos qutmicos ponzoñosos para que el agricultor y su labor pue-

dan disfrutar del beneficio de una producción más barata • . • y por 

consiguiente, condenar al consumidor imponiéndole una contribuci6n 

a mantener una buena burocracia encargada de inspeccionar que n.o -

le den do"sis mortales de venenos . Pero hacer el trabajo de inspec

ci6n de un modo eficaz costar1a mucho más dinero del que el legisl~ 

dor se atrever1a a gastar, dado el actual volumen y la toxicidad -

de los productos qu1micos para la agricultura. De modo que, a fin 

de cuentas el desgraciado consumidor paga sus impuestos, pero le -

dan el veneno sin miramientos" . 

¿Cuál es la soluci6n? . La primera soluci6n es la supresión 

de tolerancias con anhidridos perclóricos, con todo el grupo de f6s 

foro orgánico y con otros productos químicos altamente t6xicos. A 

esto se objetará inmediatamente que tal medida cargará con un peso 

insoportable al agricultor. Pero si como ahora es la meta que cabe 

esperar, es posible emplear las sustancias químicas de modo que d~ 

jen s6 lo un residuo de 7 micrones de gramo (la tolerancia para el 

DDT) o de 1 micrón (la tol erancia para el parati6n), incluso de 0.1 

micrón, como se requiere 9ara el dieldr1n, en una gran variedad de 

frutas y vegetal es;¿por qué no es posible con un poeo más de cuid~ 

do , impedir la presencia de residuos qu!micos?. Esto es lo que se 
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pide respecto a algunos productos como los percl iridos, el endrin 

y el dieldr1n en determinadas cosechas.Si para estos casos se con

sidera práctico,¿por qué no en todos?" 

Dentro de estos problemas destaca también la uniformidad ge

nética que se tiene en la agricultura de la Revoluci6n Verde, la -

fragilidad a que está sujeto el agroecosistema por fen6menos adver

sos, principalmente el ataque de plagas y enfermedades. Las varieda 

des de trigo y ma1z producto de la Revoluci6n Verde son lineas pu

ras altamente homocig6ticas y para fines prácticos totalmente homoc! 

g6ticas; dentro del ecosistema artificial que as1 se genera en cua~ 

to a poblaci6n vegetal se refiere prácticamente sólo existirían in

dividuos pertenecientes a la linea pura de la variedad del caso y 

cuando mucho algunas malas hierbas en proporci6n casi insignifican

te . En un ecosistema altamente especializado, no existen flujos al

ternativos para la corriente de energ1a que lo alimenta; en la mis 

ma forma al participar en el ecosistema individuos del nivel tr6fi 

co T3, animales que se alimentan de plantas, o parásitos del nivel 

TS, mientras sea el cultivo desde el punto de vista gen~tico más 

oportunidad habrá para que aquellos se dispersen en la poblaci6n -

para que la infestación o la infecci6n, seg1ln el caso, se extienda 

con mayor facilidad al no encontrar "barreras" naturales como po-

drían ser otras plantas con genotipos diferentes que les confieren 

resistencia a dicho ataque, ba jo estas condiciones en un monoculti 
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vo altamente especializado el riesgo que se corre frente al ataque 

de plagas y enfermedades de los cultivos e& mucho mayor que en otro 

con ·mayor diversidad. 

En esta forma si se considera que una variedad de la Revol~ 

ci6n Verde puede sustituir a todas las variedades preexistentes en 

una región agr1cola, quedará claro el riesgo que se corre si apar~ 

ciera una nueva enfermedad o un mutante mucho más virulento que -

aquel los a los cuales la nueva variedad de la Revoluci6n Ve rde s e 

le había conferido resistencia . Un ejemplo de este riesgo sucedió 

con los maíces híbridos de Estados Unidos, segün reporta Brown --

(1970), los cuales desde hace unos años han sido producidos usando 

la esterilidad genético-citopl ásmica proveniente de la fuente Texas. 

Usando esta esterilidad en las lineas hembra de las cruzas simples 

se evita el tener que desespigarlas a mano, ahorrándose así mano de 

obra y una mayor eficienci~ o garantía en la producción de semilla 

realmente cruzada o híbrida . Alrededor de 1965, se empez6 a manifes 

tar en todos los ma1ces híbridos producidos por medio de la esteri

lidad mascul ina genético-citoplásmica una gran susceptibilidad a una 

enfermedad de la hoja llamada carbón del sur (Helminthosporium maydis) 

y las pé rdidas econ6micas alcanzaron un quinto de la producción . La 

raz6n que se puede dar a este fen6meno, no radica en que todo el -

maíz híbrido americano sea genéticamente uniforme puesto que exis

ten muchos híbridos de diversos genotipos que se usan para las dif~ 

rentes regiones maiceras o condiciones de cultivo, sino que todos -
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ellos llevaban en comfin la fuente texana de la esterilidad posibl~ 

mente el mecanismos genético que contra ésta (efecto pleiotr6pico) 

o un ligamento estrecho a los genes de susceptibilidad a -tal enfer

medad en esa forma masiva . Similarmente en 1945, con variedades me

joradas de trigo (10 años antes de la Revo~uci6n Verde) se tuvo un 

desastre agrícola por e l virulento ataque de la raza lSB de la roya 

o chahuixtle del tallo. 

Lo anterior indica que si el monocultivo se establece usando 

variedades de la Revoluci6n Verde se deben tomar muchas más precau

ciones en la prevenci6n de los ataques de plagas o enfermedades , pues 

al igual que las plantas cultivadas aquellas también van evoluciona~ 

do gradualmente (por los mecanismos genéticos de mutaci6n, cruzamie~ 

to, migr ación, etc.) y al encontrarse con un campo propicio de sus

ceptibilidad en el cual todos los individuos sean igualmente susce¡: 

tibles, el desastre es inminente . 

La Revoluci6n Verde es, indudablemente, un adelanto de la 

ciencia agrícola, pero para que no se vuelva en contra el hombre con 

virtiéndose en una fuente de desequilibrio debe manejarse racional

mente, con una conciencia conservacionista que permita a la vez que 

contribuye la necesidad de alimento en el mundo , dejar la esperanza 

a las generaciones venideras de poder cubrir esa satisfacci6n prima

ria y otras aparentemente secundarias. No es un controversia que sie~ 

do los países en vías de desarrollo, campos para la siembra de semi

llas, que sean de consumo interno y de economías industrializadas, la 

Revoluci6n Verde en poco beneficia a todos estos países , ya que no 

pueden adquirir los implementos y semillas para el desarrollo de es 

ta Revoluci6n. 
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C. RECURSOS PESQUEROS 

) La pesca en nuestro pa!s es una actividad compleja que se ha 
.....-

visto influida por los principales fen6menos econ6micos nacionales 

e internacionales de la época contemporánea._:) 

L D~rante el Porfiriato las modalidades de desarrollo de nues

tro país permitieron que el capital extranjero encontrara un clima 

apropiado para su rápida expansi6n. Se acondicionaron varios puer-

tos como Veracruz, Tampico, Mazatlán, Manzanillo y Salina Cruz y el 

crecimiento de otras ciudades portuarias. Gracias a esta infraestruc 

tura surgieron las primeras manifestaciones pesqueras de importan-

cia, para satisfacer necesidades alimentarias de gran parte de la -

poblaci6n, sobre todo local y regional, ocurrieron cambios en el --

pescador eventual, campesino de ribera que complementaba su subsis-

tencia con la pesca, y que privado de tierra, comenz6 a centrar es 

fuerzos en la actividad pesquera. Durante esta época la elevación 

de los niveles de producci6n se realiz6 más por el aumento del tr~ 

bajo individual y cooperativo intensivo, que por la incorporación 

de equipo y técnica. _j 

A fines del Porfiriato ya se distinguían los rasgos que iban 

a caracterizar a las pesquerías de los dos litorales. El Pacífico 

Norte se perfilaba como columna vertebral de la industria pesquera 
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nacional, por la abundancia de sus recursos, las inversiones y la 

introducci6n de tecnologta¡ pero sobre todo por un gran mercado cer 

cano¡ los Estados Unidos de Norteam~rica. ~ ~ 

Tiempo despu~s, con la intervenci6n del Estado, de acuerdo 

con las bases constitucionales de 1917, se da una orientaci6n nacio 

nalista a la explotaciOn de nuestros recursos naturales y comienza 

a fortalecerse una industria pesquera mexicana . En 1925 se promulga 

la primera Ley de Pesca, ésta incluta disposiciones que denotaban 

una preocupaci6n por el establecimiento de vedas para algunas esp~ 

cíes, ast como por la determinaci6n de las artes de pesca que de-

btan de usar y por el señalamiento de zonas de captura y refugios 

marino~ 

Cuando qued6 incorporado nuestro pa1s al esquema clásico de 

la divisi6n internacional del trabajo, entre los productos que ex

portaba (minerales, agrtcolas, textiles, etc.) no se encontraban -

los pesqueros, ya que la pesca no producta las at.ractivas tasas de 

ganancia que otros sectore~. 

C- La actividad pesquera exig1a -como cualquier otra- conoci.mien 

to sobre su potencialidad, cierta especializaci6n de mano de obra, 

medios de conservaci6n y de captura para explotaciones masivas, 

grandes inversiones, infraestructura, etc , que en esa ~poca no 

existtan. Esto aunado a un alto grado de incertidumbre econ6mica -
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hacia que la pesca no interesara a los paises hegemónicos de la --

época. \ 

1 La actividad pesquera se fué desarrollando corno una econom1a 

de enclave, como una actividad de autoconsumo a la zaga del desarr~ 

llo de otras actividades similares y por ende de la economia nacio

nal. La importancia de la actividad pesquera empieza a crecer cuan

do el mercado externo la estimula, especialmente Estados Unidos, -

con la demanda de productos como camar6n y en menor grado abul6n. 

Para el desarrollo de la primera pesquer1a se otorgan facili 

dades para el adiestramiento de personal y se proporciona la tecno

logta adecuada, desde aquellos años hasta nuestros d1as, no ha cambi~ 

do en cuanto a su orientaci6n, de hecho las pol1ticas pesqueras in

ternas han ido modificándose seglin las variaciones de la demanda ex 

terna. Esta dependencia explica en mucho, porque la mayor parte de 

nuestros recursos humanos, tecnol6gicos y financieros se han dirig! 

do principalmente al camar6n: explica también nuestra casi monoex-

plotaci6n hasta la década de los sesenta y muestra una muy baja di-

versificación de productos exportados, como consecuencia de una di

ficil penetración a otros mercados externos._) 

{._.Las etapas como se ha ido desarrollando el sector pesquero 

son las siguientes: 
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De 1925 a 1950 se define con precisión el régimen actual de 

producci6n, en el que participan de manera destacada las sociedades 

cooperativas, se reserva la explotación de algunas especies a ese 

sector social y se precisa la participación en esta actividad de 

las empresas privadas y los pescadores independientes. 

De 1950 a 1970, periodo en el que se dá un crecimiento sos

tenido de las capturas, se organiza la industria pesquera, que orie~ 

ta sus esfuerzos hacia unas cuantas pesquer1as (camar6n, langosta 

y abulón). De esa manera se agudiza su dependencia de mercado y de 

tecnolog!a que marcan, en lo fundamental, las formas de desarrollo 

del sector. En la segunda mitad de este periodo comienza a divers.!_ 

ficarse la pesca con base en pesquer!as como atdn, sardina, tiburón 

y osti6n • 

. /'De 1970 a 1976 se aprecia un impulso importante al sector -

pesquero, que se caracteriza por una mayor aportación de recursos 

financieros, incremento de la flota, aumento de ventas en un merca 

do concentrado, ejecuci6n ·de programas de educaci6n pesquera y el 

establecimiento de una zona econ6mica exclusiva de 200 millas.(Campos 
19 70) • 

L La importancia de los recursos pesqueros queda de manifiesto 

al considerar: 



.105 

, 1.- Que esta actividad es el sustento de aproximadamente 4 

millones de personas, pues en los 157 municipios costeros del pa1s, 

con una poblaci6n total en 1970 de 6.4 millones y con 1.7 millones 

de poblaci6n econ6micamente activa, unas 700 mil personas se dedica 

ban a actividades agropecuarias, teniendo como actividad principal 

a la pesca, o como complementaria. 

2.- Que la inversi6n requerida para crear un empleo en alg~ 

nas pesquerías es inferior a la que demandan otras actividades, --

llegando a ser alrededor de cinco veces menor a la que se requiere, 

en promedio en la industria. 

3.- Que la pesca genera un apreciable excedente econ6rnico -
/ 

que generalmente se reinvierte en otros sectores (principalmente 

servicios) y muchas veces se destina al consumo suntuario) . 

4.- Que los productos pesqueros han aportado alrededor del 

5% de las exportaciones totales del pa!s en los dltirnos 10 años. 

{E.iL embargo, el apoyo recibido para su impulso no ha sido el 

adecuado , por lo que observamos falta de integración entre las fa-

ses extractiva e industrial y de comercializaci6n, una deficiente 

capitalización y la ausencia de un mercado interno dinámico . 

LLos recursos pesqueros de M~xico representan un apreciable 
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potencial para mejorar cuantitativa y cualitativamente la alimenta 

ci6n popular y para generar empleos. La amplia plataforma continen 

tal de M~xico, y la nueva Zona Económica Exclusiva, cuentan con r~ 

cursos que pueden considerarse abundantes Jj!~~ permiten emprende r 

acciones para aumentar la producción pesquera. 

Nuestro país, además de contar con importantes pesquerías si 

milares a las que países septentrionales y australes, tiene pesqu~ 

rías propias de los mares tropicales, caracterizados por una gran 

variedad de especies (camar6n, sardina, anchoveta, etc.). Lasespe-

cies cuya captura se puede incrementar considerablemtne son : sard! 

na, anchoveta y tGnidos; se pueden impulsar nuevas pesquerías basa 

das en langostilla, calamar, el bacalao, merluza y es posible aumen 

tar la recolecci6n de algas. La acuacultura, ya sea en aguas prote-

gidas o interiores, permite explotar una gran variedad de especies, 

entre las que destacan el camarón, el osti6n mejillones y diversas 

de esca..~as como bagre, tilapia y otras. 

La política pesquera ha estado enfocada a la explotación de 

un reducido nGmero de especies que han ofrecido las mejores perspe~ 

tivas en cuanto a volGmenes de recursos explotables, entre las gue 

destacan las que demanda el nercado externo . \ 
__. 

~n 1375 siete de las 200 especies explotadas aportaron casi 

dos terceras partes de la captura total y casi tres cuartas partes 



.107· 

del valor, representando el carnar6n 54% en cuanto a valor. Esto 

exige una diversif icaci6n en las capturas y trabajos para increroen 

t3r la producción de las pesquer1as existentes. 

Los beneficios del incremento de la captura pesquera no han 

favore·cido a todas las personas que participan en ella, ya que mu

chos pequeños productores y asalariados tienen un nivel de vid~ qu~ 

en océ siones no supera el de subsistencia, debido a que son explot~ 

dos pc•r intermediarios que se apropian del excedente que aquellos 

generé.n.: Es necesario pues tomar medidas adecuadas, de política ec~ 

n6mica que abarquen desde la investigación de los recursos, hasta 

la ver.ta del producto al consumidor y además que apoyen fuertemente 

la pes ca ribereña y la acuacultura, esta actividad podrá generar nu 

merosc•S empleos, que cada vez deberán ser menos aleator íos. \ 

L-En general, el sistema de terminales pesqueras se ha caract~ 

rizadc• por su falta de planeaci6n, esto las desliga tanto de las -

embarc aciones como de la planta industrial, siendo notorio el hecho 

de qu~ existan obras inconclusas, otras sin sentido de integración 

de los servicios y algunas más, incompl etas por falta de algún o al 

gunos elementos necesarios en la cadena de servicios que deben pr~ 

porcic•narse a embarcaciones y plantas. Tampoco existe una concepción 

integrada entre las terminales pesqueras y las demás obras de infra 

estruc tura que son comunes para el desarrollo de otros sectores de 

actividad. j 
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Por otra parte, en la realización de obras cuya finalidad 

principal no es el fondo de la actividad pesquera, se OD1iten trab~ 

jos que requieren erogaciones sumamente bajas y con las cuales se 

pueden lograr muy elevados beneficios en el terreno de la ~cuacult~ 
"t 

ra. (La inadecuada ubicaci6n de las plantas productoras de hielo y ---el mal manejo de los productos, provocan grandes ~rdidas . ~s - - -

obras de infraestructura de la pesca artesanal y l a acuacultura , -

presentan también serias deficiencias, esto se va agr avando debido 

a la contaminación de aguas por insecticidas y pesticidas, prove--

nientes de las descargas de los distritos de riego , por desechos 

industriales. Es pues necesarios que todos nuestros programas de 

desarrollo vayan integrados, observando los principios del conser

vacionismo para mantener un equilibrio ecológico._j 

\ tp /!.egún SPP (1977), México cuenta fundamentalmente con cuatro 

flotas: camaronera, atunera, sardinera-anchovetera y escamera. La 

primera de ellas se integra de 2 258 embarcaciones , es de las mej~ 

res a nivel mundial y opera por igual en el Golfo y el Pacifico; 

la flota atunera integrada de 25 barcos, opera en el Pacifico; la 

sardinera-anchovetera cuenta con 99 unidades que operan en el Pac1 

fico, la mayor parte de ellas es de más de 20 toneladas de capaci

dad y la escamera que cuenta con 503 barcos (406 en el Golfo) , la 

mayor1a de tonelaje reducido y casco de madera. Las embarcaciones 

menores son 21 mil; 7 mil capturan camarón y el resto diversas es

pecies en aguas protegidas;J 
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Las pol1ticas en la materia muestran incongruencias entre 

los objetivos de diversifiaci6n de captura y las acciones emprend! 

das para lograrla.LEn las artes de pesca, con excepci6n de las que 

se utilizan en las pesquer1as de camarón, sardina- anchoveta y atún, 

hace falta un enfoque científico tecnol6gico que planifique, orga-

nice, dirija y ejecute las investigaciones pertínentes. Esto ha - 

tra1do como consecuencia que barcos, equipo y artes de pesca, nací~ 

nales o import ados se produzcan o adquieran sin una concepci6n int~ 

grada, lo que redunda en baja eficiencia y elevación de costo~ 

Se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero (1977 

- 1982) que la planta industrial está poco diversificada, pues el 90% 

de la producción para consumo humano está representada por sardina, 

camar6n y atún . Tambi~n está concentrada geográficamente en ocho e~ 

tidades federativas y la industria de congelado en siete. La capac! 

dad instalada se aprovecha a niveles que van del 16% en la harina 

de pescado al 22% en congelado, esto se debe en parte, a la descoor 

dinación en los programas de captura y los de procesamiento indus

trial, a una deficiente localización de las plantas y a la ausencia 

de programas opcionales de procesamiento de productos agrícolas, lo 

que naturalmente gravita sobre los costos. 

En lo que se refiere a educación y capacitación pesquera, no 

obstante los intentos que se han hecho en los últimos años por mej~ 

rarla e incrementarl a , - dice el gobierno- en la actualidad es noto 
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ria la carencia de personal calificado no solo a nivel de t~cnicos 

de las industrias conexas, biólogos, administradores, t~cnicos pe~ 

queros, etc . , sino a nivel de patrones de barcos, motoristas, supe~ 

visores y hasta pescadores capaces de operar los modernos equipos 

de captura y alln los tradicionales y obtener elevados rendimientos 

en sus oper3ciones. Es decir, está presente el problema de l a cali 

dad del recurso humano por su deficiente preparación. ~ 

La investigación en el campo pesquero se encuentra rezagada, 

pues además de que sólo hasta años recientes diversas instituciones 

educativas y el sector pllblico empezaron a realizar trabajos de es

ta índole, estos han sido incomplet os y muchas veces repetitivos. 

Una lirnitante también es la concepción de la pesca como actividad 

empirica , desvinculada de la investigación interdisciplinaria, atr~ 

so tecnológico en el aprovechamiento de las especies, por apl icar 

recursos preferentemente a la captura para exportación, principal-

mente al camarón. Se ha descuidado la producción de maquinaria, --

equipo y artes de pesca, para pesquertas tropicales, fabricándose 

en el pa! s llnicamente equipos de procesamiento auxiliar, sin el re.2_ 

palde de la investigación aplicada y del desarrollo experimental. 

Los investigadores de este ramo son muy pocos en función de los re 

cursos pesqueros del pa! s y su nivel de preparación es bajo. Además 

en general carecen de los medios necesarios para realizar su traba 

jo. 
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El problema tecnológico más importante de la industria pes

quera es la falta de tecnología para procesos rr.odcctivos y control 

de calidad. Hay pocos expertos en diseño y en fabricación de equi

pos, casi no hay tecnología para aprovechar subproductos, ast como 

para elaborar otros nuevos y la capaci<lad t~cnica para prevenir la 

contaminación es muy baja , según reportes de 

El consumo de los productos pesqueros está social y geográf~ 

camente: concentrado y la aportación de estos a la dieta de la pobl~ 

ción e~. sumamente baja; esto se debe a que la oferta no ha sido su

ficiente, la comercialización muestra deficiencias y a la falta de 

educación del pueblo en el aspecto nutricional. El aparente circulo 

viciosc~ baja producción, bajo consumo- baja producción, debe rompe~ 

se ele,·ando el nivel de explotaci6n y agilizando el proceso de dis 

tribuc;.6n teniendo una política educativa, no como complemento, que 

es como se le ha manejado hasta ahora, que influya sobre hábitos y 

costumbre . 

El comercio exterior, es favorable, pero se basa solo en cua 

tro especies, notándose una ausencia de planeaci6n comercial para 

divers~ficación de ventas . El financiamiento es deficiente, desea~ 

sa fundamentalmente en el sector público y la baja participación de 

la banca privada se concentra en el sector industrial privado . El 

financ:i.amiento público se dirige a las cooperativas, a trav~s del 

BANFOCO, que se concentr~ en la pesca e industrialización (congel~ 
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do) del camar6n, descuidándose a la mayor!a de los cooperativistas 

y pequeños productores. Por lo demás existen mOltiples organismos 

que cumplen con esta funci6n, lo que motiva duplicidad de esfuerzos 

y mal empleo de los recursos, al carecer de una política congruente 

de financiamiento que apoye y oriente las iniciativas de tódo tipo 

de productores e inversionistas de acuerdo con las perspectivas y 

necesidades del desarrollo pesquero nacional. 

La participación del sector pllblico en la actividad pesque-

ra es de significativa importancia, ya que además de construir embar 

caciones - astilleros nacionales - participa en el área de captu

ras , industrialización (sobre todo en el ramo de enlatados) y come!_ 

cializaci6n por medio de la empresa Productos Pesqueros Mexicanos, 

S.A. de C.V . , que sin embargo, muestra deficiencias de organización. 

El Estado debe orientar el desarrollo pesquero a. fin de lograr que 

el sector desempeñe el papel que le corresponde en la economía na

cional de acuerdo a su potencial. 

Josá L6pez Portillo como Presidente de la Repllblico, mencio

nó los objetivos que se ha planteado el gobierno mexicano a media-

no y largo plazo en la política pesquera. (SPP, 1977): •centrare-

mes el impulso del desarrollo en la satisfacción de las necesidades 

básicas de la mayor!a de la población. Ante la limitaci6n de re--

cursos que caracteriza el subdesarrollo se pretende, 



. 11~ 

siquiera, alcanzar niveles m1nimos de bienestar en alimentación, 

salud y educaci6n. Hemos de organ~zar 'nuestra convivencia para que, 

por el solo hecho de existir en ella, cada posibilidad de trabajo 

honesto satisfaga aquellas necesidades primordiales y pueda as!, 

en la equidad, disfrutar de las otras oportunidades de la vida, -

esencia misma de la dignidad humana . Esto es en cuanto a mediano 

plazo y lo que se plantea a largo plazo es, "para fines de este s! 

glo M~xico estará plenamente consolidado como un pa!s pesquero de 

primer orden, Para esto habrán conseguido incrementos cuantiosos -

de la producci6n y se habrá diversificado la red de la producción, 

distribución y comercialización, tanto como para el consumo inter

no, como para el exterior, lo que permitirá incorporar un crecien

te nümero de trabajadores, incrementar el consumo per cápita de -

productos pesqueros y obtener divisas que apoyen el desarrollo del 

pais". Nos damos cuenta pues, que la pesca y sus actividades deri

vadas pueden contribuir de manera decisiva a mejorar los niveles 

nutricionales de nuestra poblaci6n, crear numerosos empleos, reali 

zar aportes de significaci6n al Producto Interno Bruto (PIB) y pr~ 

porcionar montos considerables de divisas. Esto puede lograrse con 

una inversi6n relativamente baja, comparada con la que se requeri

r1a para alcanzar efectos similares en otros sectores. 

Un cálculo grueso de los recursos pesqueros con que cuenta 

México indica que, el cultivo de la d~cima parte de los 2 . B millo

nes de hectáreas de sus cuerpos de agua dulces y salobres, permit! 
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r!an obtener 700 mil toneladas de diversas especies acu!colas. 

Tomando en cuenta ésto y~a futura alimentaci6n mundial, d~ 

be inducir a nuestro pa!s a obtener el "m!ximo rendimiento sosten~ 

do" de este recurso que es una fuente importante de alimentos, ev!_ 

tando a toda costa el buscar el máximo rendimiento al menor costo, 

sin importar el desequilibrio ecol6gico que terminar!a con la ex-

tinc i6n del recurso :_J --!.)• \ ... - -i 

._ ,,.,,--
( 
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D. RECURSOS FORESTALES 

~éxico cuenta con una superficie arbolada de 40 985 000 he~ 

táreas , de las cuales 29 587 000 corresponden a especies de clima 

templado y frío y 11 398 000 a especies de clima tropical y subtro 

pica!. Las coníferas abarcan una superfície de 14 780 000 hectáreas 

las hojosas o latifoliadas cubren 14 799 000 y los chaparrales 

11 406 000 hectáreas, Las existencias totales se calculan en 1 815 

millones de metros cübicos; de ellos, 1 256 millones corresponden 

a bosques de coníferas y 599 millones de metros aübicos a bosques 

de hojosas / Bajo las condiciones actuaales, la posibilidad de corte 

anual se estableció en 29 293 000 metros cübicos en rollo total, --

correspondiendo 21 655 000 a coníferas, 3 224 000 a especies tropi

cales y subtropicales y 4 404 000 m3 a hojosas de clima templado y 

frío . (SPP, 1979). 

Segün reporte de Bassols (19 ) la mayor cubierta forestal -

corresponde a los bosques de clima templado y frío con una área cer 

cana a los 30 millones de hectáreas. El 65% de esa superficie se - 

localíza en la Sierra Madre Occidental con 19 millones de hectáreas; 

en erden de importancia le sigue la Sierra Madre del SUr con 3.2 - 

millones, la Sierra Madre Oriental con 1.8 millones, el Estado de -

Chiapas con 0 . 8 millones y la Península de Baja California con 0.5 

millones de hectáreas . 
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La Sierra Madre Occidental comprende los estados de Sonora, 

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, zacatecas y Aguascalientes. 

La mayor superficie forestal de esta regi6n se localiza en Chihua

hua que dispone de 7. 3 millones de hectáreas, seguida de D~rango -

con 6.0 millones; la regi6n boscosa de la Sierra Madre Occidental 

es la que aporta el mayor incremento anual de con1fe.ras con 11 mi

llones de metros cúbicos, de los cuales 6 . 3 millones corresponden 

a Durango y 3.7 a Chihuahua. La Sierra Neovolcánica y la Sierra Ma

dre del Sur son los macizos forestales que le siguen en importancia . 

El primero está formado por los estados de Jalisco, Colima, Micho~ 

cán, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Fe

deral . Por las excepcionales condiciones ecol6gicas, Michoacán es 

la entidad que registra los mayores incrementos en relaci6n con las 

existencias totales. La Sierra Madre del Sur comprende los estados 

de Guerrero y Oaxaca . Las mejores perspectivas de aprovechamiento. 

atendiendo al incremento anual están en Oaxaca. 

Algo más de 11 millones de hectáreas comprende la superficie 

cubierta por bosques de clima tropical y subtropical. Las existen

cias totales se calcularon en 322 millones de metros cúbicos, de -

los cuales solamente 4 . 5 millones corresponden a especies precio

sas y el resto a especies tropicales corrientes. La posibilidad de 

corta anual es de aproximadamente 45 mil metros cübicos de maderas 
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preciosas y de 3 180 000 metros para especies corrientes. La mayor 

disponibilidad de bosques tropicales se encuentra en el sureste con 

1 . 7 millones de metros ctibicos anuales y se l ocalizan principalme~ 

te en Campeche. El 71% de las posibilidades nacionales de especies 

preciosas se localizan en el sureste. 

Por parecernos un estudio más completo y serio entre los del 

ramo, los datos siguientes de producción a partir de 1060 en M~xico, 

se tomaron de CNIDS (J.970). Entre 1060 y 1968, el volumen de la pr~ 

ducci6n pasó de 4.0 a 5.2 millones de metros ctibicos, con una tasa 

de incremento anual de 3.2% . El destino de - la producción se orienta 

básicamente a productos con escuadría, aún cuando en los últimos -

años ha ganado importancia la ext.racción de madera en forma de leña 

en raja para la producción de celulosa. Desde el punto de vista del 

volúmen y valor de productos con escuadria, la madera serrada es la 

más importante _ya que en los últimos años ha ocupado el 90% del to

tal de la producción con escuadría . El grupo de madera aserrada está 

compuesto por la p!oducci6n de tablas y tablones, cajas de empaques, 

cortos, cuadrados, durmientes y otros. De los productos aserrados, 

el renglón más importante es el de tablas y tablones que representan 

el 75% del volúmen de este grupo . Del total de producción maderable, 

las coníferas han ocupado siempre el primer lugar, con más del 75% 

en la mayoría de los años. En razón de los muchos obstáculos insti

tucionales a que se enfrenta el aprovechamiento de los recursos fo

restales, el valor de la producción bruta a precios de 1960 ha cre

cido muy lentamente. (SPP , 1973) . 
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Entre 1950 y 1967 , la producci6n de la silvicultura creci6 

a una tasa inferior al 1%, la producci6n de la rama: industrias de 

la madera lo hizo al 2.4% y solamente la fabricac~6n de papel y ce 

lulosa creci6 al 7 .8% en el mismo período. Esta última fué por efe~ 

to de las importaciones de celulosa y otros i .nsUlllos básicos para -

la producci6n de papel. 

Mientras que a lo largo de 17 años el producto interno bru

to creci6 a una tasa acumulativa anual del 6.2%, la silvicultura -

lo hizo al 0.54%. En el período comprendido entre 1950 y 1957, ca

racterizado por presiones inflacionarias, -como ya lo hemos menci~ 

nado anteriormente- el producto interno bruto de la silvicultura 

decreci6 al 3% anual; de 1958 a 1962 se recuper6 ligeramente y -

no es sino entre 1963 y 1967 cuando se incrementa a una tasa lige

ramente superior al medio por ciento anual. Por lo que se refiere 

a las industrias derivadas de la silvicultura, la que ofrece mayor 

dinamismo es la rama de fabricaci6n de papel y celulosa . 

El aprovechamiento de los recursos forestales del país pre

senta mG.ltiples facetas en la organizaci6n para la producci6n . Los 

permisos de explotaci6n se han otorgado a particulares, a comunid~ 

des, a grupos ejidales, al Gobierno Federal, a gobiernos estatales , 

a empresas de capital mixto, a empresas gubernamentales y en al~ 

nas partes del país se ha combinado el aprovechamiento en las mal

tiples modalidades de organizaci6n :que existen. 



.119 

La Ley Forestal y su reglamento señalan que el otorgamiento 

de permisos, independientemente del origen de la propiedad patrim~ 

nial, puedan adoptar las siguientes modalidades de organizaci6n: 

l.- Aprovechamientos ordinarios. 

- Unidades de ordenaci6n forestal . 

- Unidades industriales de explotaci6n forestal, y 

- Permisos ordinarios. 

2.- Aprovechamientos dnicos . 

Actualmente los permisos de aprovechamiento forestal 

están a cargo de: 

- Inversionistas particulares . 

- Un organismo descentralizado federal . 

- Varios organismos descentralizados estatales . 

- Empresas propiedad del Gobierno Federal. 

- Empresas de capital mixto. 

- Empresas ejidales. 

- Empresas administradas por gobiernos locales. 

Hasta la fecha, los mejores resultados, desde el punto de 

vista de aprovechamiento integral del recurso, beneficios econ6mi

cos, aplicaci6n de t~cnica dason6mica y efectos sociales, han esta 

do a cargo de las unidades industriales de explotaci6n forestal -

que cuentan con superficies lo suficientemente grandes como para 
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integrarse industrialmente y cwupli.r con todos los requisitos de i!!_ 

versión y desarrollo que establece la ley al respecto. En contras

te con esta modalidad de organizaci6n, se tienen los permisos prec~ 

ríos, confinados en áreas forestales generalmente reducidas, con -

baja capacidad empresarial, altos indices de desperdicio del recur

so, empleo de tecnología atrasada, dificultades financieras y pro

blemas en la renovación anual de contratos de abastecimientos con 

los poseedores a titulo de dominio del bosque. 

La política restrictiva, poco clara y de aplicación circun~ 

tancial en raateria de aprovechamientos forestales ha provocado la 

p~rdida de grandes extensiones forestales por causas imputables al 

hombre y por la presencia de otros agentes, como plagas e incendios. 

Puede afirmarse que el marginamiento econ6mico ,de los recursos fo

restales se ha reflejado en altos costos económicos y sociales pa

ra el pa1s. Los beneficios debidos al aprovechamiento del recurso 

no han sido distribuidos equitativamente, se observa un atraso en

tre la silvicultura e industrias de la madera frente a otros secto 

res económicos (en 1950 la suma del valor agregado de la silvicul

túra e industrias de la madera representaron el 1.9% del Producto 

Interno Bruto del pais. En 1968, la participación relativa de esas 

ramas baj6 al 0,9%), y la falta de aprovechamiento ha determinado 

una sangría inatil de divisas con un alto costo de oportunidad . En 

esas condiciones, sólo unos cuantos empresarios particulares y al

gunas empresas ejidales -bajo circunstancias muy discutibles- son 
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quienes se han beneficiado. 

La producción maderable ha crecido muy lentamente en los 

~ltjJUos 15 años por el ambiente adverso en el que se ha desarrolla 

do la silvic~ltura e industrias derivadas. La oferta nacional se 

ha rezagado mucho frente a la demanda efectiva, y ello ha dado lu

gar a que aumenten los precios de los productos nacionales, que se 

haya intensificado el uso de productos sustitutivos y que las impo~ 

taciones de productos de origen forestal sigan en aumento . 

El observar la degradación de algunas zonas forestales nos 

hace pensar que el patrimonio forestal del pa1s ha sufrido un daño 

considerable, lo confirmamos al observar la limitación de recursos 

presupuestales de la Subsecretaria Forestal, las escasas inversio

nes en reforestación y cultivo de los bosques, la proliferación de 

plagas, enfermedades e incendios en las áreas vedadas, las peque

ñas explotaciones forestales que tienen abundantes desperdicios 

en el aprovechamiento, la rigidez e inoperancia t€cnica ·en muchas 

ocasiones del sistema oficial de selección para la explotaci6n fo

restal . La indefinición de una política que norme las relaciones 

entre propietarios y poseedores del bosque y los industriales, la 

incapacidad t~cnica y económica de las autoridades para controlar 

las áreas forestales; la aplicación indiscriminada de medidas drás 

ticas sin el debido soporte técnico, son entre otros, los princi-

\ 
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pales obstáculos y problemas que han detenninado el empobrecimie~ 

to del patrimonio forestal nacional, 

La degradaci6n de las áreas forestales es una p~rd~da casi 

irreparable para el pa1s; por lo que debemos ahora -antes de que 

sea demasiado tarde- tratar de corregir los errores cometidos en . 
pol!ticas de desarrollo forestal anteriores. Pues·de seguirse man-

teniendo el actual estado de cosas , se corre el riesgo de perder en 

un plazo relativamente breve la mayor parte de nuestros recursos 

forestales; esto como una consecuencia física inmediata . Sin emba~ 

go, las implicaciones econ6micas, sociales y políticas abarcan una 

gravedad muchó mayor. Las más evidentes serian; 

1.- El mayor grado de empobrecimiento de las comunidades 

campesinas que habitan los bosques; incremento en el azolvamiento 

de los vasos de los sistemas ~id~oel~ctricos. 

2 . - Una dependencia mucho más alta del exterior para abaste 

cer la demanda interna de productos de origen forestal. 

3.- Abatimiento de la capacidad qe cosecha anual de los bos 

ques. 

4.- Aumento de la presi6n política y social delos grupos mar 

ginados que detentan el usufructo del recurso. 
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s.- Incremento del saldo negativo en cuenta corriente de la 

bal anza de pagos y la pérdida de una parte importante de los actua 

les recursos de inversión. 

Ahora bien, el aprovechamiento racional de los recursos fo 

restales, señala la perspectiva muy importante para fortalecer el 

crecimiento econ6mico del pa1s. Ya que como consecuencia de las a~ 

tuales restricciones institucionales, al presente, los bosques na

cionales tienen una posibilidad limitada de corta anual, sin emba~ 

go, aplicando t~cnicas dason6micas apropiadas a los tipos especia

les de las distintas masas forestales, se pueden lograr aumentos -

sustanciales en la cosecha forestal . Algunos t~cnicos aseguran que 

se conseguir1a un m! nimo de 50% de incremento en la posibilidad ac

tual, utilizando racionalmente el recurso . 

Segfin los diversos estudios que se han hecho sobre la deman

da y perspectivas de desarrollo de la silvicultura e industrias de 

rivadas , muestran que at\n con los actuales rendimientos: 

l .- Es posible lograr un aumento espectacular en el volumen 

y valor de la producc16n, en el incremento del valor agregado de -

las clases industriales, y en el fortalecimiento de las economías 

externas. 
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2.- Además seria factible sustituir casi la totalidad de las 

imPortaciones de productos de origen .forestal . 

3.- Se aumentaría considerablement~ el nillnero de empleos . 

4.- La recaudación fiscal de estos sectores económicos se in 

crementar1a muy apreciablemente. 

5.- Se elevaría el nivel de vida de las comunidades que habi 

tan en el bosque. 

6.- Se fortalecería el ahorro interno y en buena medida, se 

eliminarían las actuales tensiones sociales entre los distintos sec 

tores que participan en el aprovechamiento. 

Para lograr lo anterior es indispensable hacer una revisión 

profunda de los actuales sistemas, eliminar prácticas burocráticas, 

hacer una cuidadosa selección de los permisionarios; abandonar en 

beneficio del bosque y de la economía nacional, el sistema de los 

permisos precarios en áreas boscosas reducidas y reorientar sobre 

bases realistas, el aprovechamiento de un recurso natural que aGn 

está en aptitud de rendir grandes beneficios sociales. 

La Cámara Nacional de las Industrias Derivadas de la Silvi

cultura (1970), en un estudio sobre la silvicultura nacional, men-
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ciona como formar un plan de desarrollo congruente con los planes 

nacionales. Esta instituci6n considera que las acciones restricti

vas del pasado y los elementos cirncunstanciales que entraron en -

juego para el otorgamiento de los permisos forestales han conform~ 

do un verdadero mosaico nacional de situaciones forestales para el 

que resulta casi imposible aplicar una soluci6n Gnica sin correr el 

riesgo de crear graves tensiones. 

Sin embargo, el reconocimiento objetivo de no estar en posi

bilidad de plantear la soluci6n .del problema con una f6rmula de apl! 

caci6n general, no invalida el hecho de revisar a fondo el actual 

andamiaje institucional y poner en práctica una serie de medidas -

que racionalicen la utilizaci6n del recursos y le impriman un carác 

ter eminentemente t€cnico y econ6mico. 

El Gnico camino para conciliar los diferentes intereses en

contrados es planear la ejecuci6n de las tareas futuras de aprove

chamiento forestal en un plan que responda a las necesidades econ6 

micas y sociales del pa!s y que constituya el instrumento t~cnico, 

econ6mico, pol!tico y social que defina con absoluta claridad los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo de la pol!tica forestal 

del pa1s. 

Para ello es necesario que quede incorporado a los planes y 

programas de desarrollo económico nacional y regional y que, desde 
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el punto de vista sectorial, se le asignen metas concretas de pro

ducci6n, inversiones, creact6n de empleos, contrcl de calidad, pa~ 

ticipaci6n fiscal, sustituci6n de importaciones y otros que sean 

de interés nacional . 

Por su naturaleza y alcances, deben participar en su diseño, 

las diferentes dependencias del Ejecutivo que en una u otra forma 

intervendrán o que sus acciones se verán afectadas por el aprovech~ 

miento del recurso forestal. 

Igualmente deberán participar los empresarios, técnicos fo

restales, trabajadores y propietarios y poseedores a titulo de domi 

nio del recurso . 

El Plan Nacional de Desarrollo Forestal debe nutrirse del -

análisis objetivo de elementos técnicos tales como el inventario 

forestal, las cuantificaciones regionales, los criterios técnicos 

modernos de manejo forestal, los criterios econ6micos, los aspectos 

sociales y los criterios de regionalizaci6n ecol6gicos entre otros. 

El concurso simultáneo de los distintos sectores interesa-

dos en el desarrollo de los recursos y el aporte de los elementos 

técnicos que ubican la realidad actual , serán básicos para el dis~ 

ño del plan . Esto permitirá definir claramente los objetivos y fi

jar las metas de desarrollo que deber1an ser congruentes con los 
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planes nacionales . 

As1, se puede establecer el desarrollo de la política fore~ 

tal en dos áreas básicas: la operación del Plan Nacional de Desarr~ 

llo Forestal y la pol!tica para investigación, desarrollo tecnológ~ 

co y vigilancia forestales. 

En el primer campo , o sea la operación del plan, se deberán 

llevar a cabo una serie de acciones simultáneas que tiendan a la r~ 

visión de los perr.1isos actuales y a la revisión de las zonas veda

das , de las zonas de protección y reservas y de los parques nacion~ 

les . La revisi6n de los permisos actuales deberán tener como refe

rencia los criterios t~cnicos para la integración industrial y el 

óptimo aprovechamiento del recurso forestal al igual que los crite

rios de una comisi6n reguladora de precios de madera en pie y de re 

laciones entre propietarios y poseedores industriales. 

Consideramos que los permisos pequeños, como unidades aisla

das, tienen que desaparecer, por lo tanto deberán sentarse las bases 

y fijar los plazos para agrupar los actuales permisos precarios que 

permitan su integraci6n en unidades de ordenaci6n o en unidades in

dustriales de explotaci6n forestal. Será necesario además, revisar 

la operaci6n o en unidades de explotaci6n forestal. Será necesario 

además, revisar la operaci6n y el funcionamiento de las actuales 

unidades industriales de explotaci6n forestal , a fin de que, con ba 
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ses y criterios eminentemente t~cnicos y económicos, se puedan --

ampliar o reducir, en su caso, las áreas otorgadas en concesión. 

Tanto la consolidación de permisos precarios como la revi-

si6n de las actuales unidades, dar~n lugar a la creación de nuevas 

unidades forestales cuya operación deberá" responder a las finalida 

des del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 

Para agilizar el cumplimiento de las metas y para facilitar 

el diseño de programas operativos concretos, es necesario que el 

Plan Nacional de Desarrollo Forestal rebase los problemas adminis

trativos que implica la división pol1tica de las entidades federati 

vas y considerar el aprovechamiento sobre bases regionales de mane

ra que el manejo se ajuste mejor a condiciones ecológicas que pue

den estar en contradicción con el cumplimiento de los postulados -

del plan. Este criterio permitirá sentar las bases para una deseen 

tralizaci6n t~cnica y administrativa . 

Seguramente la revisión de las zonas vedadas y de los parques 

nacionales principalmente, señalarán las necesidades de aprovechar 

nuestros recursos. En este sentido deberá hacerse un plan de aprov~ 

chamiento que establezca los requisitos m1nimos de inversión y --

desarrollo y sobre el que puedan presentar opciones de aprovecha-

miento los inversionistas.privados. 
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El desarrollo de la pol1tica forestal en investigaci6n , -

desarrollo tecnol6gico y vigilancia forestal, deber& poner énfasis 

en la terminaci6n del inventario nacional forestal, en la revisi6n 

a fvndo de los objetivos del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales {INIF), intensificar las tareas de investigaci6n en el 

aprovechamiento , uso y collll'!rcializaci6n de las maderas duras del -

trópico; acelerar los estudios que permitan evaluar las alternativas 

en el uso maltiple del suelo y lograr la delimitaci6n de las zonas 

forestales, agrtcolas y ganaderas; evaluar los escurrimientos de 

las áreas forestales y cuantificar los efectos del azolvamiento de 

cuencas y presas; reformar el sistema de supervisi6n oficial para 

dar mayor énfasis a la autovigilancia garantizada por fianza. 

Además será necesario "reorientar los criterios en la educa

ci6n forestal, en la formaci6n de grupos c1vicos y esforzarse por 

divulgar el sentido real del aprovechamiento forestal que tienda a 

modificar el actual consenso negativo. 

Por otra parte, es necesario que la futura pol1tica forestal 

tome en cuenta la acci6n conjunta que deben desarrollar tanto el -

Gobierno Federal como los permisionarios de las unidades para lle

var a cabo una intensa campaña de reforestaci6n . 

Los programas espec!ficos que se señalan en el Plan Nacional 

de Desarrollo Forestal deberán contener las bases para su instrume~ 

taci6n en la práctica; pero será la Subsecretar1a Forestal la en-
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cargada de su ejecuci6n material. Condici6n indispensable para que 

pueda cumplir los cometidos que le señala el plan, será que se le 

asignen l os recursos presupuestales en las cantidades que demanda 

la propia marcha de los programas. 

La asignaci6n de fondos pQblicos a la Subsecretaría a base 

de presupuestos por programa, permitirá satisfacer dos principios 

básicos: evaluar el cumplimiento de las metas de desarrollo en -

funci6n de su costo, y garantizar el cwnplil!liento de los programas 

bajo las mejores condiciones t~cnicas y administrativas. 

La Subsecretaría Forestal necesita contar con amplios grados 

de libertad para la ejecuci6n de los programas que le señala el -

plan nacional . Debe entenderse que el control que se ejerce con el -

cumplimiento de las metas nacionales, el control de las metas del 

propio Plan Nacional de Desarrollo Forestal y la asignaci6n de fo~ 

dos a base de presupuestos por programa, permitirán al Ejecutivo -

detectar de inmediato cualquier desviaci6n o incumplimiento de los 

objetivos . 

Dentro de los grados de libertad de la Subsecretaria Forestal, 

debe tener alta prioridad la facultad de coordinar las acciones de 

otras dependencias del Ejecutivo que directa o indirectamente inter 

vienen en el aprovechamiento del recurso. Se comprende que si el --
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Plan Nacional de Desarrollo Forestal es producto de la acción con

junta de las varias dependencias e instituciones del Ejecutivo, c~ 

da una de ellas deberá conocer exactamente el límite de sus accio

nes forestales y los mecanismos de coordinaci6n y participación -

con la Subsecretaría. 

Las acciones del sector p~blico y del sector privado no de

ben ser excluyentes sino complementarias. 
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D I S C U S I O N 

Hemos tratado de ubicar al hombre como parte de la natural~ 

za y al mismo tiempo, como parte de una sociedad, analizando los -

efectos que causa sobre éstas y la influencia que las mismas tie-

nen sobre el hombre, es decir, la causa-efecto de esta relaci6n in 

teraccionada. 

Producto de esta interrelaci6n es el desarrol l o en el mundo 

y más particularmente -en este trabajo- en nuestro pa1s, M~xico. 

' t_Hemos planteado problemas de existencia en el hombre, pero 

nos hemos encauzado y ampliado más sobre la influencia de su polit! 

ca económica en el desequilibrio ecol6gico. j 

Podriamos decir que los desajustes sufridos se deben a dos 

fallas importantes : 

[_La falta de un marco normativo espacial de las acciones que 

ha desarrollado y que tomen como base las características funciona

les, ecol6gicos y geográficas del sistema ) 

L};ª carencia de una política integrada de manejo de los recur 

sos naturales, que logre el rendimiento máximo sostenido de los re-
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cursos mediante su uso racional, como es la meta principal del co~ 

servacioniSI!'lo en cuanto a manejo y administraci6n de recursos se -

refiere .j 

( Ambos errores se han reflejado en una grave falta de rela-

ci6n e ntre los instrumentos de polttica econ6mica y los objetivos 

nacionales, sectoriales y regionales del desarrollo . ) 

~ta situaci6n plantea dos opciones básicas:~ 

Intensificar las acciones por las vtas propuestas en 

la actual estrategia de desarrollo con el fin de al-

canzar las metas globales, sectoriales y regionales. 

~a primera, signif icar!a expltcitar.iente aceptar y dar plena 

validez a los siguientes supuestos sobre los cuales descansa esta 

estrategia: 

1.- Un concepto de autonomía é independencia entre las me 

tas globales y regionales del desarrollo y los proce-

sos ecol6gicos. 

2 . - La viabilidad de sus metas nacionales y regionales a 

l argo plazo depende por entero de que se cumplan los 

siguientes requisitos básicos:~ 
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~) que la base de los recursos naturales en la que 

se sustenta sea inagotabl e o constantemente reno 

vable. J 

b) que se cuente siempre con la eneroía necesaria y 

se manten9a a un costo bajo para movilizar el ap~ 

rato productivo. 

Que se ignoren sus costos ecológicos.~ 

l- La segunda opción significaría el comoromiso de ejercer ac-

ciones concientes y deliberadas en favor del respeto a los siguien-

tes supuestos básicos: 

1.- Se perseguiría lograr la explotación de un recurso en 

determi nada región, sin oerj11dicar otro de menor mag-

nitud en la misma región. 

2.- El es tablecimiento de vinculaciones oroánicas entre 

las metas nacionales, regionales y locales del desarro 

llo y las normas de la producción ecológica. 

3.- El control y el wanejo planificado de l os mecanismos 

que aseguren el máximo rencirniento sostenido de los 

recursos que sustentan las metas del desarrollo. _J 
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Frente a las dos opciones pretendemos, por. una parte, demo~ 

trar el escaso margen de viabilidad de la primera en un horizonte 

a largo plazo . Un análisis de sus principales lineas de acci6n ·--

presenta sus restricciones ecol6gicas, fOliticas y sociales. Por -

otro lado, tratamos de enfrentar la dificil tarea de dilucidar alg~ 

nas de las grandes fallas de la pol1tica nacional en la materia que 

nos ocupa. 

[Jin modelo alternativo de desarrollo enfrenta el compromiso -

de toda tarea política constructiva: compatibilizar las metas cuan 

titativas y cualitativas del desarrollo, es decir, adaptarlo a sus 

condiciones ecol6gicas en los plazos disponibles. Este modelo debe 

favorecer la meta de aspirar la mayor calidad de vida para su pobl~ 

ción . Cualesquiera que sean sus metas productivas -desde crear un 

sistema ener.gético estable, hasta producir para satisfacer las n~ 

cesidades sociales- la razón del incremento del volumen de bienes 

no debe imponerse como finalidad en si misma. _j 

L En este modelo, el sistema tecnol6gico de producción de ali 

mentos debe medir su eficiencia no solo por su capacidad de alean-

zar sus metas de producción, sino también y principalmente, por -,.. 
su eficiencia energética y por su habilidad para no perturbar los 

equilibrios físicos y biol6gicos del medio ambiente.JDe la misma 

manera el sistema energético debe medir su eficacia en término de 

energía neta y de sus costos ecol6gicos y sociales, esto significa 
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que si el sistema productor de energ!a alcanza y aún rebasa sus 

metas. productivas pero vulnera de un modo irreparable el potencial 

de recursos de la sociedad; o bien si propicia la creación de sec

tores privileg·iados y acentúa aún más las desigualdades sociales -

existentes, se trata de un sistema ineficiente y socialmente inace~ 

table. 

El privilegio de la calidad sobre las metas cuantitativas -

de la vida permite definir estilos de desarrollo que no desperdicien 

posibilidades de usos, que no desgaste los recursos. Sin duda, in

vertir las tendencias actuales y evolucionar hacia este modelo al

ternativo es un proceso complejo . 

Creemos que la forma y la escala de las intervenciones huma- ~ 

nas en el ecosistema deben autorregularse por el mantenimiento de -

dos condiciones básicas de equilibrio: estabilidad y diversidad.~l 

origen de las perturbaciones puede o no ser de carácter antropogén~ 

co, pero toda intervención humana debe estar orientada hacia e l man 

tenimiento de las condiciones f!sicas, qutmicas y biológicas aptas 

para establecer los equilibrios dinámicos que regulan el potencial 

productivo del ecosistema. Para lograr esto, es importante que los 

que toman las decisiones comprendan que l a parte potencial product~ 

va del ecosistema que es directamente útil al hombre, depe nde por 

entero de la delicada cadena de relaciones tróficas que se estable

cen entre la multitud de organismos que pueblan sus diferentes e in 

\ 
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terconectados ambientes ecológicos) como lo v;i.Jnos ampliamente en -

el capitulo rv.LJ:sto significa que es vitalmente necesario mantener 

la condición de diversidad, aunque no toda la producción biológica 

sea dírectamente aprovechable por el hombre .)~· 

~les preceptos constituyen la clave de un manejo de los re 

cursos naturales, con bases conservacionistas.) 

¿Pero es viable transformar estos preceptos en lineas de ac

ci6n estratégicas?, podr1amos decir que es cient1fica y técnicame~ 

te factible, además pol1tica y socialmente necesario .• Lo que es más, 

se trata de una verdadera cuesti6n de supervivencia. 

Nos dice Meadows (1972) •El hombre posee por un breve mome~ 

to en su historia, la más poderosa com.binaci6n de conocimientos he 

rramientas y recursos que el mundo haya conocido" . Agrega más ade-

lante - los ¿os ingredientes que le faltan son: un objetivo realis

ta a largo plazo que pueda guiar a la humanidad hacia la sociedad 

de equilibrio y la voluntad para lograr ese objetivo; sin éste d~ 

timo, y sin comprometerse a su consecución, los intereses de corto 

plazo generarán el crecimiento exponencial que inducirá al sistema 

mundial hacia los limites del planeta y hacia el colapso final. 

Con ese objetivo y con ese compromiso la hl.llllanidad podr1a ahora ini 

ciar una transmisi6n controlada y ordenada del crecimiento hacia 

un equilibrio global". 
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Se necesita pues que comprendan el lugar que ocupamos den

tro del ecosistema; tanto las fuerzas econ6micas, como las pol1ti

cas y S'OCiales que controlan las macrodecisiones pol1ticas, a fin 

de :'.nvertir las tendencias a ctuales de explotaci6n depredadora de 

los recursos. En st es un reto que concierne a toda la sociedad, - > 

pues su objetivo principal es salvaguardar un patrimonio común de 

los mexicanos y extrapolado, de la humanidad, pues muchos de estos 

deterioros no respetan fronteras y las p~rdidas pueden ser irrepar~ 

bles, cancelando la posibilidad de satisfacer las necesidades bási 

cas , en el presente y hacia el futuro, como una de las consecuencias 

vitales. Necesitamos pues la planeaci6n de un modelo alternativo de 

desarrollo centrado en la gestión global e integrada de los recur

sos, basada en principios conservacionistas asegurando el rendimie~ 

to sostenido de la materia prima para la producción social . 

Lo primero que t endr1amos que hace.r es terminar con la forma 

de explotaci6n (monoexplotaci6n) que han seguido los programas de -

desarrollo de cada sector del Estado . Esta manera de actuar ha 

simplificado un ecosistema altamente complejo . Al e l iminar genotipos 

y especies, y al modificar sus procesos evolutivos, ha alterado drá~ 

ticamente sus delicadas cadenas de alimentos y aún su composición 

gen~tica . 

Socialmente, esta v!a ha incrementado las desigualdades en-

tre los expropiadores del producto social . Debido a la introducción 

de tecnolog1a, ha dejado al márgen del proceso productivo a las -
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grandes masas de la población. Políticamente ha cancelado posibil! 

dades para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Pa

ra este primer paso debemos basarnos en los siguientes principios. 

!_:os recursos naturales son un patrimonio común del pueblo -

mexicano y de la humanidad, por esta razón, el mantenimiento de su 

calidad no es una cuestión que deba sujetarse a las normas de la -

producción del mercado, ya sea controlado por el sector público o 

por empresas privadas nacionales y transnacionales.j 

La valorización de los recursos naturales debe basarse en su 

capacidad de satisfacer necesidades sociales básicas del pais. Ya 

que actualmente, la lógica del raercado se· fundamenta en la división 

internacional del trabajo y en la superespecialización de la produ~ 

ción . Esto se opone a su uso social y al manejo integrado de los re 

cursos~ 

El siguiente paso será empezar a limitar las tendencias ac-

tuales, que afectan actualmente al ecosistema. Para ganar tiempo, 

mientras se lleva a cabo el proceso de transición que nos lleve ha-

cia un modelo alternativo de desarrollo. 
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e o N e L u s I o N E s 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que un 

manejo racional de los recursos, exige realizar esfuerzos en dos -

líneas de acci6n complementarias . 

Es necesario replantear las estrategias que se ejecutan en 

la actualidad, con el prop6sito de armonizar los objetivos del des

arrollo social con los de carácter ambiental. Es indispensable uti

lizar las f6rrnulas institucionales existentes. Exigiendo su cumpli

miento, esto con la finalidad de reducir los efectos adversos y las 

manifestaciones negativas más evidentes de la actual estrategia de 

desarrollo, en la fase de transici6n hacia un modelo alternativo . -

Es necesario cuestionar el estilo de desarrollo que prevalece en el 

pa!s, lograr su modificación progresiva, y afrontar las causas más 

profundas, producto de programas y proyectos nacionales. 

Por ser el Gobierno Federal el agente principal en la reali

zaci6n de las acciones en las que se concretan dichos estilos, será 

necesario influir de un modo enérgico sobre sus centros de decisión. 

Se tendrían que hacer r eplanteamientos ante el Titular del Ejecutivo 

Federal y ante las dependencias clav.es en la asignación de los re

cursos financieros: la Secretaria de Programación y Presupuesto -

(SPP), en el caso óe los programas de gasto con cargo al presupue~ 



.142 

to de egresos de la federación, y la Secret~ría de Hacienda y Cré

dito Público (SHCPl en e l de programas de financ~aroiento. 

Es algo realmente difíci l y complejo incorporar la transfe

rencia de razonamientos, los principios técnicos y los planteamie~ 

tos sociales que requiere un nuevo estilo de desarrollo al proceso 

de toma de decisiones en el ámb~to del sistema institucional l!lexi

cano . 

Algo esencial para este logro es la educaci6n; la participa

ci6n de las instituciones de esseñanza e investigaci6n en todos los 

6rdenes. Hacer de las escuelas y de las universidades, verdaderos 

agentes del desarrollo. Con objetivos hacia metas sociales v!lidas, 

donde se promueva por ejemplo, un tipo de alimentaci6n adecuada des 

de nivel primario hasta universitario, contra todos los alimentos 

"chatarra" de las transnacionales; escuelas técnicas donde se promue 

va tecnología nacional , etc . 

Asi como la capacitaci6n que debe abarcar también, y sobre 

todo, a quienes son responsabl es de formular y evaluar los proyectos 

en las instituciones públicas, que debieran llevar formaci6n de ad

ministradores de recursos naturales con conocL.~ientos bien fundame~ 

tados de 1ndole ecológica, econ6nica y legal, programas que aún no 

est!n muy difundidos en nuestras universidades a nivel postgrado. 
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Nos atrever!amos a decir que la actual estructura no acredi 

ta un peso pol!tico suficiente para orientar con eficacia lo que -

deber!a ser una aut~ntica pol!tica ambiental. 

Es preciso que las dependencias federales claves estén con

cientes de las implicaciones concernientes a un manejo racional de 

los recursos, que son bienes patrimoniales del pueblo mexicano. De 

ese modo seria posible que esa concientizaci6n se integrara de un -

modo orgánico a la pol!tica del Estado en su conjunto, y no sólo en 

alguna de sus partes, como ocurre actualmente. 

Estamos concientes que la transici6n hacia un nuevo estilo -

de desarrollo no es un proceso rápido ni fácil. Políticamente seria 

necesario vencer grandes obstáculos e intereses creados. Científica 

y tecnol6gicamente seria diseñar y adaptara las condiciones sociales 

prevalecientes, estrategias alternativas de desarrollo. Por esto es 

muy importante que en la fase de transici6n hacia otro desarrollo -

se aprovechen todos los instrumentos legales, administrativos y de 

planeaci6n con que contamos en el nivel actual de institucionaliza

ci6n de la gesti6n ar.:1biental en el país. Creemos que esto sería una 

linea muy importante de investigaci6n. 

En esta fase de transici6n, existen acciones que deben empre~ 

derse de inmediato, como son el funcionamiento adecuado de las org~ 

nizaciones p~blicas responsables de los aspectos ambientales del -
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desarrollo. Es urgente impedir , conforme a la ley vigente, que los 

proyectos de las obras de los sectores público y privado se sigan 

autorizando sobre la base exclusiva de criterios de rentabilidad y 

se ignoren sus i.r.lpactos ambientales. Se t.cata de lograr Al cumpli

miento cabal de las disposiciones contenidas en las diferentes le

yes que nos rigen . Atendiendo a su jerarquizaci6n tendr1amos: 

La Constituci6n Pol1tica 

La Ley Reglamentaria al articulo constitucional de 

interés, en nuestro caso el Art!culo 27. 

Ley Orgánica de Administraci6n PGbl.ica Federal . 

Leyes particulares como por ejemplo la Ley Federal 

de Protecci6n al Ambiente. 

Decretos de Planes y Programas de desarrollo de cada 

sector. 

Reglamentos internos de las dependencias . 

Acuerdos que dicten los titulares de cada dependencia. 
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Convenios entre sectores y dependencias. 

Es pues fundamental aprovechar todas las disposiciones leg~ 

les que forman parte del derecho positivo mexicano, sobre todo en 

la fase de transici6n, una nueva política de desarrollo que exige 

una gestión adecuada de nuestros recursos. 

Brubaker (op.cit) considera al igual que Meadow (op.cit), li 

mitada a la Tierra, y Brubaker dice que el crecimiento de la vida -

tiene que detene~se en algGn momento ya sea por la limitación de -

las reservas o por la presi6n del ambiente, que los límites pueden 

diferirse, pero no en forma perenne y esto va a depender del grado 

en que estemos dispuestos a ocupar y transformar la Tierra. 

Existe la posibilidad de que pudieramos vivir en un ambiente 

totalmente síntático, en el que se haya destruido la mayoría de los 

sistemas naturales, pero considera muy riesgoso el sobrevivir en -

ese medio, quizá más valiera -dice- que con plena conciencia nos 

marcaramos pronto un límite. 

Señala otro punto concordante con Meadows, diciendo que el 

verdadero problema es saber si tenemos la voluntad y la visión nece 

saria para tomar todas las medidas debidas a tiempo para reformar 

nuestro modo individual de pensar y para organizarnos en todos los 

niveles necesarios para enfrentar los problemas. 
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Afirmamos con Brubaker: de ninguna manera debemos subestimar 

nuestra capacidad de luchar contra los problemas ambientales, si s~ 

bemos aprovechar las posibilidades técnicas e industriales como con 

viene, y teniendo el amplio conocimiento y la voluntad para normar

se a ello, del valor, del costo de un ambiente limpio, no alterado. 

Conociéndolo, ¿estaríamos dispuestos a pagarlo?. 

La situación no invita a la desesperación, pero exige con 

apremio, interés y acci6n constante e inteligente. 
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S I G L A S 

Consejo Asesor sobre Aplicaci6n de la Ciencia y la Tec 

nologta . 

Aplicaci6n de la Ciencia y la Tecnolog1a al Desarrollo 

de Am~ica Latina. 

Organizaci6n Europea para la Investigación Nuclear. 

Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso. 

Consejo Internacional de Uniones Científicas. 

Consejo Internacional de Ciencias Sociales. 

Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la Natura 

leza y sus Recursos. 

Nuevo Orden Econ6mico Internacional. 

Organizaci6n de Cooperaci6n Econ6mica y Fomento. 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial. 
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UNESCO -

PNUMA 

UIPN 
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Comit~ Cient1fico sobre Problemas del Medio Ambiente. 

Sociedad para el Desarrollo Internacional . 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo . 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. 

Programa de las ~aciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Unión Internacional de Protección para la Protección 

de la Naturaleza. 



LOS DOCE IMPERATIVOS DEL DESARROLLO 
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1. - EL DESARROLLO DEBE SER TOTAL, es decir que debe trasce~ 

der las dimensiones económicas a f 1n de abarcar consideraciones de 

Orden social- alimentación , salud, condiciones de vida y empleo- y 

la dimensi6n total de la realizaci6n cultural y espititual del in-

dividuo, lo que incluye la capacidad de creación , la calidad de la 

vida y los derechos humanos. 

2. - EL DESARROLLO DEBE SER ORIGINAL, o sea que la imitación 

de los modelos es de rechazar. Esto significa que los tipos de des-

arrollo no solo deben ser diversos y responder las es t ructuras so--

ciales y económicas, respetar el entorno natural y humano y la inte 

gridad cultural de cada pa1s, sino también corresponder a l os obje-

tivos nacionales de éste y a su manera de concebir el propio porve-

nir. En este sentido, el concepto de "foso" entre paises desarroll~ 

dos y pai ses en desarrollo adquiere una significación distinta. Sin 

renunciar al objetivo de reducir los marcados contrastes que exis

ten entre los diferentes niveles de vida, habr1a que esforzarse --

por abandonar la limitada noci6n de "foso", concebida gene ralmente 

en forma un tanto negativa sobre la base de indicadores exteriores 

y sustituirla por una estrategia positiva y voluntarist a de desarro 

llo. 
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3 . - EL DESARROLLO DEBE SER AUTODETEJU>tINADO, lo cual supone 

no solo reconocer la libertad para escoger un tipo de desarrollo -

sino también asegurar su aplicación a fin de eliminar, o por lo m~ 

nos reducir, la dependencia y la vulnerabilidad econ6mica, unificar 

y ampliar los mercados internos y garantizar la producción de ali

mentos y articulos básicos. 

4 .- EL DESARROLLO DEBE SER AUTOGENERADO. Esto no significa 

que el simple esfuerzo nacional baste para alcanzar una autonomia 

total. A menudo, en realidad en la mayoria de los casos, se logra -

una mayor autonomia que la de un pats aislado si se actaa dentro de 

un marco más amplio, ya sea "horizontalmente• mediante la coopera-

ci6n entre paises en desarrollo, ya en forma •triangular", es decir 

con la participaci6n adicional de los paises desarrollados. En este 

sentido el desarrollo debe ser cooperativo. 

5 . - EL DESARROLLO DEBE SER INTEGRADO. El crecimiento trunca

do de algunos sectores -generalmente corno consecuencia de la poltt~ 

ca de "cambio de frente" de las empresas transnacionales- no corres 

ponde al desarrollo real y origina una dependencia y vulnerabilidad 

crecientes. Fuertes concatenaciones horizontales y verticales deben 

vincular las diversas unidades de producción (particularmente entre 

los sectores agrícola e industrial) y asegu.rar una completa comuni

cación e interdependencia entre ellas y su total integración. 
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con el abastecimiento y la demanda nacionales. 

6.- EL DESARROLLO DEBE RESPETAR LA INTEGRIDAD DEL ENTORNO, 

tanLo natural como cultural, as1 como las estructuras que a menudo 

son necesarias para la preservaci6n de la cohesión social de un 

pa1s . Esto incluye la salvaguardia del patrimonio nacional y la 

protecci6n contra cualquier forma de imposici6n de valores cultura 

les extraños. 

7.- EL DESARROLLO DEBE SER PLANIFICADO y requiere la aten-

ci6n constante y la intervención de las autoridades nacionales. Na 

turalmente, esto no supone la exclusi6n forzo._;;a de los intereses -

privados ni de los mecanismos del mercado libre . Sin embargo, en -

general parece considerarse que el libre juego de las fuerzas econ6 

micas no conduce automáticamente a una propagación equitativa del 

potencial cient1fico y tecnol6gico sino que, por el contrario, su 

resultado es frecuentemente la concentración y la polarizaci6n de 

las capacidades y los beneficios en centros altamente desarrollados. 

La correspondencia entre los intereses de la empresa privada y los 

objetivos nacionales debe estar asegurada por los mecanismos apro

piados. 

8.- EL DESARROLLO DEBE ORIENTARSE HACIA UN ORDEN SOCIAL J US 

TO Y EQUITATIVO para cuyo establecimiento se requieren, por l o gen~ 

ral, transformaciones estructurales que permitan a todos los secto-
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res de la poblaci6n participar en los beneficios de la ciencia y -

la tecnología y no solamente en sus efectos ne9a~ivos . En los paí

ses en desarrollo es necesario, sobre todo, eliminar la dicotomía 

de la demanda que puede existir cuando las ~lites se atienen a los 

modelos de consumo similares a los de los países altamente desarro 

llados, en contraste con una poblaci6n que no participa en el mer 

cado porque carece de poder adquisitivo. 

9.- EL DESARROLLO DEBE SER DEMOCRATICO, es decir que ha de 

responder a las opciones que la poblac16n considerada en su conju~ 

to haga. Hay que rechazar categ6ricamente la idea de que las deci

siones tecnol6gicas están dictadas por una 16gica científico-tecno 

16gica interna y de que se ejecutan por s1 solas. Las metas de una 

sociedad no son puramente científicas o tecnológicas y no debe pe~ 

mitirse que las consideraciones de ese orden se impongan sobre to

das las demás. Esta cuesti6n entraña nada me.nos que la de la liber 

tad de la humanidad para determin.ar su propio destino. 

10.- EL DESARROLLO NO DEBE AISLAR A LOS PAISES O REGIONES ME 

NOS DESARROLLADOS EN "RESERVAS" en las que apenas podrían sobrevivir 

y llevar una vida marginal alejados de las principales corrientes 

de crecimiento y de dinamismo. Por el contrario, habría que lograr 

que todos ellos participaran activamente en esa nueva y 6pti.ma divi 

si6n del trabajo que constituye el centro de los objetivos del Nue-
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vo Orden Econ6mico Internacionl. Esa nueva división del trabajo de 

ber!a producir, en particular, una serie de cambios estructurales 

en los pa!ses desarrollados que promovieran la expansión de cambios 

est:cucturales en los pa!ses desarrollados que promovieran la expa~ 

si6n de la economta en nuevos tipos de actividades productivas. -

Ello requiere una definición nueva del desarrollo y la elaboración 

de medidas que solo pueden ser concebidas con una perspectiva de 

largo alcance. 

11 .- EL DESARROLLO DEBE SER INNOVADOR. No debe depender ni 

de la importación de tecnolog!as anticuadas provenientes de paises 

desarrollados ni siquiere de tecnolog!as avanzadas elaboradas en -

cualquier otro lugar. Solo el dominio de los conocimientos cienti

ficos del mundo, incluidos aquellos que por razones económicas ja

más han sido aplicados en los paises desarrollados, puede garanti

zar un desarrollo tecnol6gico original y creador. 

12.- LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO DEBE BASARSE EN UNA DE 

FINICION REALISTA DE LAS NECESIDADES NACIONALES y en los modelos de 

consumo que corresponden a las caractertsticas nacionales de un -

pats, tales como sus recursos, su producto nacional bruto, su capa

cidad de acumulación y sus posibilidades para establecer una acci6n 

reciproca e integrada de la ciencia y de la tecnología con las ac

tividades de producción. 
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TIPOS DE AGRICULTURA 

El Colegio de Postgraduados en sus •aportaciones• para el -

proyecto de la UACH clasifican a la agricultura mexicana en moder

na, tradicional y de subsistencia de acuerdo a su nivel tecnol6gico: 

Se considera agricultura de subsistencia, aquella que 

se lleva a cabo con un nivel tecnol6gico m1nimo y cuya producci6n

es retenida para consumo domástico. 

Se considera agricultura tradicional, aquella que atr~ 

vieza por una fase tecnol6gica estancada en la cual la producción -

aumenta a trav~s de la aplicaci6n incrementada de insumos tradicio

nales de tierra, mano de obra y capital. O sea, la expansi6n de la 

producción en la agricultura tradicional se caracteriza por una dis 

minuci6n de la producci6n de los recursos . 

La agricultura moderna se caracteriza por usar un ni-

vel tecnol6gico que puede o no ser intensivo en capital. Se caracte 

riza por cambios tecnol6gicos aplicados constantemente y que son -

apoyados por una estructura institucional compleja . Esta estructura 

está caracterizada por instituciones que proporcionan la enseñanza, 

la investigaci6n y la difusi6n de dichas innovaciones tecnol6gicas. 
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