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En el campo del estudio sobre posibles nuevos movimientos 

sociales en México casi todas las investigaciones est~n 

dedicadas al movimiento estudiantil, a las organizaciones 

feministas y a los grupos Juveniles conocidos como 

"cnavos banda ... Pr~cticamente no hay investigación sobre 

ecologistas, antinucleares y organizaciones en defensa de los 

derechos humanos, y de aqui la importancia de estudiarlos. 

La inmensa mayorla de las obras dedicadas al tema de las 

organizaciones ecologistas o antinucleares en el pais se 

ubican dentro de dos categorias generales: 

1) Trabajos teóricos, a veces muy lúcidos y de gran utilidad, 

pero carecen de información emplrica que les sustente. 

2> restimonios, esto es, obras escritas por los propios 

ecologistas o antinucleares Que no poseen una estructura 

me~odol6gica que las acrediten co•o obras cientificas. 

Son muy raros los estudios que no entren en alguna de las dos 

categorías arriba se~aladas. Uno de ellos nterece ser 

destacado: se trata de la investigación realizada en 1990 por 

el Instituto Alem•n de Desarrollo sobre las organizaciones 

ambientalistas en el pals <1> 1 • Remitimos a este trabaJo al 

ICURT21NOER-VJl:WwA.N. E'd~lh,c.( a.l .• Polilica ambiental •h 

el papel d• las organi :z.aci ones no 

In.far_. pre-lilft.inar. 



lector interesado en una evaluación muy detallada de estos 

grupos y de su relaci6n con el Estado Mexicano. 

El hecho de que en contadas ocasiones se halla ensayado 

este camino intermedio de investigac16n, por si Mismo pone de 

manifiesto la urgencia de realizar y mejores 

investigaciones sobre el teGa. 

La principal fuente de orientación para este estudio 

fueron ciertos trabajos de autores extranjeros sobre los 

nuevos OtOvimientos sociales. En particular el trabajo del 

sociólogo francés Alain Touraine sobre lo& antinucleares 

franceses durante los a~os setenta, fue muy util para modelar 

los anAlisis que aqu! se presentan. 

Cabe se~alar que los resultados obtenidos a partir del 

censo de organizaciones ecologistas mexicanos no son 

definitivos porque estos grupos estAn dispersos por todo el 

territorio nacional; algunos aparecen y desaparecen sin dejar 

rastro y los frecuentes cambios de nombre dificultan la 

identificación de muchos de ellos. El lector encontrar~ una 

lista de organizaciones ecologistas en el anexo de este 

trabajo en el caso de que desee información precisa. 

V 



Para conocer algunos antecedentes sobre la energia nuclear 

de México, se ofrece una breve semblanza de la historia de 

ésta en el anexo 2, que abarca desde el ano de 1955 -cuando 

aparece la primera institución en esta materia en el pais

hasta el ano de 1986, cuando empieza la protesta antinuclear 

en el estado de Veracruz. 

La protección a la naturaleza es una actividad anterior a 

la lucha de los ecologistas y a esta versión previa se le 

conoce con el nombre de conservacionismo. Una breve 

recapitulacion de éste -cuya historia en '1é~ico se remonta a 

1907- se presenta en el anexo 3. 
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El ecologiseo es un f*n09eno de reciente aparición en t16xico. 

Antes de 1980 sólo hAbi.a. una d.cana de orQanizAciones 

ecolOQistas en todo el pais; pu-a 1989 el noeero total c•si 

alcanz.t>a •1 c1tntenar. En 1986 &par•ci6 una coordinador• 

nacional de estas organizaciones dena.inada Pacto de Grupos 

EcolOQist•s, la cual reóne a poco &ls de 70 •orupaciones. 

El ecologismo en rs.xico se presenta COIQO una .ultitud de 

PliitQURftas oro•nizacíones dispersas por todo el pilis& una 

tercera parte de ellas est• en el Distrito Federal, la otra 

tercltf"'a parte estA en los estados centrales da l& repOblica y 

la tercer• restilflte est.6. espa..rci da en las zonae sur y norte 

del territorio nacion.a.1. 

Estas orQanizaciones tr.a.tan una .-plia viaried&d d• tet1as, 

la cual v& dttSde •l turisao ecol6gico, las c09Wlid.a.des 

ec:olóoicas, el conservacioni..a, 1.a. tecnolo0ia ~lternativa, 

la ecolOQ1& de 9rupos •tnicos, la. dltfen&• d• los r.curaos 

a.cuifttros, •l combate a la. cont.-inaci6n •t~•feric• 1 la 

pro.oción tteol6Qic• Rntre lo• c.-pesinos, los circulas da 

estudios sobre •l eedio a.bianta, la. medicina naturista, 

entra otros. 

En 1986 SR fer.O el 9rupo Antinucleu de Xalapa, Rl 

pri..,..o de una serie de ca.i t•s que s• for~i&n dur.nte 109 

a.tics sioui9nte5 .., l• -..yoria de la• ciudades y pueblos de la 
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región central del astado de Veracruz, para oponerse a la 

planta nuclear de Laguna Verde. Para 1988 estos grupos 

antinucleares s~aban alrededor de 30. 

La protesta antinuclear no se ha difundido por todo el 

territorio nacional como sucedió con el ecologismo. Como se 

mencionó anterior~ente, los antinucleares est•n concentrados 

en la región central del estado de Veracruz. 

¿Por qué asta s~bita proliferación de organizaciones 

ecolcoistas y antinucleares durante la d6cada de los anos 

ochenta? ¿Por qué existen un horizonte tNl diverso y 

frao•entado de organizaciones? ¿Por qué tiene el ecologismo 

un impacto desigual segón la región del pais que se 

considera? 

Hay cuestiones dignas de considerarse: ¿Qu.t. son las 

protestas ecologistas y antinuclear? Acaso se trata de una 

•.oda" pol1tica, de esas que tan f•cilmente asi•ilan las 

clases medias <y luego con la •isma facilidad se desechan>; 

acaso es una influencia extranjera, una imitación qua busca 

trasladar al pais corrientes politicas cr•adas en naciones 

desarroll~das. Quiz~ sólo tratattcs con una especie de utopia 

de ciertos orupos de vanouardia o contracultur~le5¡ quiz• no 

sea aA.s que una corriente de opinión MJY popular entre el 

pOblico v la pr•nsa, qu• caree• de sustentación r•al. 
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¿Qué es lo que puede suceder en el futuro? ¿Los ecologistas 

y los antinucleares serAn solamente un fenómeno pasajero? o 

por el contrario, ¿ser~n, con el paso del tie.po, fenómeno~ 

con un alcance politice iiaportante en la sociedad mexicana y 

J legar~ a constituirse cOCRO factores permanentes de 

movilización social en el pia.is? 

En realidad las protestas ecologistas y antinuclear tal 

igual que la feadnista y la de defensa de lo5 derechos 

hu.anos> no son un fenóeeno circunstancial y pa5ajero que 

•brota" de aanera casual. ca.o una •.acfa• sino que son la 

aanifestaci6n de un ca.bio general izado en la sociedad 

.-ex1cana, esto es, son parte de una nueva •anera que tiene la 

socied<iiid de ejercer acción sobra ella •i•••· Son 

protestas peraanentes, !toadas •Df""gAnicamente• a la .situación 

social del pa!s, y na accesorios ideolóoicos adheridos sólo 

superfici•l..nte a ella. 

Si l•s protestas ecolOQistas y antinuclear son fenómenos 

per-.inentes en "'*xico, entonces deben estar s.ust1t11tadas por 

alguna inst.ricia social de naturaleza igualaent• per.anente, 

de acuerdo • los flujos y reflujos de orden idltOlógico o al 

CAJ>richo de la opinión pdblica, sin aloa sólido de lo cual 

asirse. Debe existir una cays1-1ocial para el fenóeeno que 
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lo convierte en un tema de estudio propio de la sociolaola. 

Pero, ¿c61DO establecer cuAl es la naturaleza social y 

perman1N1te de estas dos nuevas for~as de protesta colectiva? 

Una manera serla explicarlos e""'° el resultado del 

creci~iento de las clases medias en los OltiJKJs diez o veinte 

altos en Héxico. Sin embargo, este procedimiento tiene una 

desventaja: si bien explica porqué en deter~inado caso todos 

los ecologistas son de las clases medias, no explica porqué 

no todas las clases medias son ecoloot~tas. No conVi•ne 

explicarlo todo por circunstancias externas que supuesta1te11t• 

determinan de antemano al fenómeno concreto bajo estudio, 

pues ello significa borrar muchas de las particularides que 

posee este último. Tales circunstancias son importantes mas 

no suficientes para la investigación. 

Por eso aqui se estudiar•n al ecologisao y a a lucha 

antinuclear por sJ mismos, esto es, a partir de su 

orientación concreta, real. 

documentos politices como el_ principal ref~ente para el 

presente estudio, introduci~ndonos asl directamente en las 

interpretaciones que ellos hacen acerca de sus propias 

acciones y demandas. 
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Cabr4 entonces preguntarnos, ¿qué clase de sustentación 

podr1a tener la protesta ecologista y antinuclear? ¿Acaso la 

de un eoviaiento ~? Es •ejor no declarar precaatura.tDente 

que existen nuevos aoviaientos sociales sustentando ~ estas 

protestas. pues no cualquier protesta colectiva puede ser o 

llegar a ser un llOvi~iento, ni aún cuando resulte ser de 

gran intensidad ya que no es una si.aple cuest16n de .ma9nitud~ 

La diierencia es cualitativa, no cuantitativa~ 

Un aovi•iento social pos~ la cualidad caracteristica de 

alterar la estructur.a social.. Por la tanto el aoviaiento 

debe consistir en el enfrenta.11iento de una clase social 

contr~ otra, con el propósito de apropiarse de los valores 

que norman a la sociedad entera <t•l ca.o lo lleQ6 • ser el 

Movimiento obrero, por eJe•pla>, pues este enfrentamiento 

entre clases es lo onico que realsente puede, en un -.oaento 

dado, alterar la conliourac:i6n y el funcion•11:iento 

fundaaental de una sociedad. 

En caso de no present•rse Se9ej•nte situacion no es 

social p.ara 

describir un fen6.eno, pues este sirve 

distinguir a las luchas que afttet•n a la estructur• de la 

aisma sociedAd de •anera per...nente, de aquellas otras de 
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naturaleza pasajera que sólo la sacuden temporalmente sin 

causar alteraciones esencial•s. Si el uso del t•rmino 

MOVimiento no conteaq>l& esta distinción, •sta 

sioniiicado y utilidad p&ra el an•lisis. 

perderla 

Lo qua aqu1 se pretende establecer e& el alcance real de 

las protestas ecolOQi&ta y antinuclear; sus tendancias como 

conflictos sociales y su importancia para explicar ~la 

situación actual del pais. 

La sociedad .exicana se reoroaniza impulsando nuevas 

aanifestaciones pol1ticas en el pais, entre las que fiouran 

la ll&aada •tnsuroencia electoral• da 1988 y el auge reciente 

de los partidos pollticos de oposición; el lnOVi•iento 

••tudiantil de 1986 1987 dirioida par el Conseja 

Estudiantil Universitario <CEU>i l& •espontanea• solidaridad 

ciudadana durante el terr..ato de septitNftbre de 19B!'S¡ el 

tlOVimiento urbano-popular y el fe•ini&tPO Que vienen 

desarroll.,,dose desde la década de los anos 70. 

¿Qu• clase de "reorgAnizaci6n• social es esta? ¿Qu• 

subyace a esta tr•nsformaci6n? ¿Acaso se trat• de nuevos 

.avi•i1tntos sociales que c~iar•n radical.nente la estructura 

da l& sociedad .eMicana? ¿O bien sólo son fenóalenos 

defensivos (y a vRCes incluso tradicionales) que buscan 

resistir la actual crisis econ611ica? En s1ntesisi ¿Son 
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formas de resistencia restringidas a ciertas comunidades, o 

formas "globales• de transformación de la sociedad? 

Si se trata de comunidades amenazadas por alguna 

circunstancia externa a ellas y se organizan para defenderse, 

entonces lo mAs probable es que sean 4ormas de simple 

resistencia colectiva las que sostienen los caabios recientes 

en la sociedad mexicana. En cambio, si se trata de una o •As 

clases ~que buscan apropiarse del poder, entonces la 

situación tendería muy probablemente hacia la transformación 

de la estructura misma de la sociedad. El presente trabajo 

obedece, en última instancia, a un esfuerzo por establecer 

cuAl de estas dos tendencias es verdadera. 

En esto reside la importancia altima de investiQar a las 

nuevas formas de protesta colectiva cocno son ecologistas y 

antinucleares: ellos son indicadores que sirven para se~alar 

cu•l tendencia sigue actualmente el pais. 

El presente trabajo empieza por explorar las distintas 

llKJdalidades tl!Ól"'icas para describir un •ovimiento social. De 

alli se deslindan los parAmetros para analizar los documentos 

politices de ecologistas y antinucleares que, como ya dije, 

serAn el referente principal a lo largo de este estudio. 

Este repaso teórico se lleva a cabo en al cap1tulo l. El 
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capitulo 2 consiste en la alabor-aci6n de un contexto 

histórico que pretende explfc.,- la e-mer-gencia de nuRvos tipos 

de protesta colectiva en ""xica. 

El capitulo 3 trata a las oro•nizaciones ecologist•s y el 

capitulo 4 a las antinucleares. En a..b01i casos se presenta 

pri-.ero una seabl&nza fllOnogr•fica de cada una de ellas y 

luego el anAlisis de su producción docuaental. El capitulo~ 

son las conclusiones generales del trabajo. En él se explica 

qué clase d& fen6'9enos aon el ecologisao y la lucha 

antinuclear en f16xico, y taiat>t•n la situación del paJs en 

aateria de conflictos sociales ~rgentes a la luz de los 

resultados obtenidos del presente estudio. 



CAPITULO 

EL ESTWIO DE !fJEVOS CQtFLICTOS SOCIALES 
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·1.1. NUEVAS FORtV\S DE PROTESTA COLECTIVA, 

Las oroantzacion&S ecologist•s y ..ntinucl•Ar•s, Junto con las 

org&r1iz•ciones de d• ¡.,,. dl!'rechos huaanos, 

f .. tnistas, •studiAntiles y pacifistas, pcr .encionar a l•s 

&t..s conocidas, corres,pondv • un• nueva. for.. de prot .. ta 

cclec:tiv•, •unque c•d• una d• •stas oroanizacionRS trata 

tee&s distintos, y por lo tanto se ocupan d• div.,.sos Q.6r1Rros 

d• problemas, existen, algunas caract.ristic•• CDll'UnlK a 

todos ellos. Present&110s a continuación una tipologta que se 

pUed• aplicar •xper-imentalment• a todos los 96neros da nuevas 

protestas colmctiv&s. 

a> Las nuevas fora.s de prot•&ta colectiva no se apoy.an en 

for.._s da DrQAniZ&eión politica •tradicional.s•, esto es, 

organizaciones cuya b.A1Jt ~ .. ha.DQ~•• (un sindicato, 

pOt"' eJa.plo>, las cuales agrupan a •i...tlrot1 de una •isaA 

condición socioeconO.ic• o orupo 110eial, y por lo tanto 

aorup&n a un conjunto de individuos qu• ca11part1tn un• 

plat.aforaa ca.en de int.,..eses econó•icos. Las nu•v•• for11as 

de protesta colectiva cretitll organtzacton•s cuyos tnt•grant•• 

provienen de distintos grupos soc:ial-., ... ta ••, la bas• 

soc:ial d• estas Of""'Q•nizacion•s tts h•ter096n!t· 
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No ocupan, pulK, un luov- preestablecido en la socied•dl 

sus oroanizacionas no conocen li•itaciones de clas•, son, por 

el contr~rio, abiertas y vers4til•s <2> 

puede &bsorv..- la •ilitancia d• cualquill<" orupo social. En 

consecuencia, no es f•cil prechtcir MJ trayectoria; 

arraiQarse en casi cualqut.,- parte de la sociaidad. 

pumdtHl 

b) La& for•as de protesta 99RrQeintes no reclaman para ai 

•is.as •&Joras aateriales; .n su lugar alientan valores de 

tipo solid~rio, lazos af.ctivoa y una participación fundada 

en estiau.los .:ralas O huaanitAriOS C:S) • Consi d4trau 1 por 

ejemplo, el subtitulo d•l lt.>nifl•sto del Pacto de Grupos 

•• u ... ....... 
aevULa. Telos 1 

(3) WAIVA9.DIMO. 

UNAW. Mhieo. &..-. p.ig. 39. 

•M to 

Sociologla, 

y .. . ,. 
,_ 

.!lo ... 
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•n d•fansa d• la nación y por un desarrollo justo, armónico y 

sustentable" <4> • Esta clase de consionas, que 

frec.uentememte empleadas en las nuevas fer.as de protesta 

colectiva, son aoralaente irrtttutables. 

En alQunos casos las nuevas fer.as d• proteata social 

est~n incluso dispuestas a reducir su nivel da participación 

en los b.neficios aateriales p.ara alcanzar sus objetivos 

politices. Los •apagones• or-oanizados por los antinucleares 

en la ciudad da Córdoba, trrt Veracruz, fl\ 1987, COtltO protlHita 

silllb6lica contra la central nuclear de Laguna Verde, son un 

ejempla de este fen6•ena. La pablaci6n de Córdoba prefi..re 

renunciar a una cantidad adicional de ener91a el•ctrica que 

permitir la operación ca.et"'"cial de un• central nuclear 

cercana. As1, .,, oeneral las acciones aprendidas pued*O ser 

consideradas ca.o de naturaleza axtraecon6aica. 

e> Las for~s lt9ltf"QIKltes de protesta no tittneo una. 

Jerarqui& r1Qida. a.l interior de su• oroanizadones. No hay, 

a disciplina 

vertical. En ca.nbio, se respeta la individualidad de sus 

t4l PACTO '""' aauro• CCOLO<JlATA•. 

voL. '· 
•. c .• Whico 

~ •. 35 
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integrantes !51 y se instituye una for•a horizontal de 

organización que l• confiere una gran flexibilidad. Adem.As, 

el proselitis1MJ y la •ilitanci• que practican •s 

estrictA9eflte voluntaria. 

d> Por regla oeneral las nuevas 

colectiva est.l.n fuera del .arco de 

foriu.s de protesta 

referencia pol1tica 

tradicional 

habituados. 

entre izquierd.a y 

Figuran conK> algo 

derecha, al que esta.as 

ideológic&aMPnt• neutro • 

independientes de fuerzas o partidos politices <activo por •l 

cual a veces son considerados c090 •apoliticos•>. Esto causa 

una IKlDl"".U incertiduabre respecto al lugar politice en que 

dltben ser situadas. 

Estas for9Ati de protesta colectiva MX1 una v.ntana por l• 

que Mr puede ver una nueva 6poca y cómo serla la politica ttn 

la sociedad del futuro, cuyas p.v-t95 luchar1.n politic..ente 

Bltre •1 con cierto desap1t90 de •U& intere.•s ••tw-ial•• y a 

la cual tie le 11 .... •soct.Cad postindustri•l•, o bil!t1 1 

CI F'EID:a y Rallar, #f\. GU. • p4g. 36. 
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•sociedad postaaterial" (6) Otrsde lueoo esto no significa 

que la producción aaterial d•je de tener importancia., ni 

MJcho GMHlOs que las necesidades aateriales de la población 

sean enteramente satisfec:has 1 sino .... bien que el tipo de 

protesta social que plantea los proyectos aA.s ambiciosos y 

radicales para renovar a la sociedad no es tradicional (cOAO 

el movimiento obrero, por ~Jemplo), es decir no se &Ustenta 

en reivindicaciones materiales. 

A partir de la protesta estudiantil dur~te l9b8 en 

Francia, Estados lilidos, "'6xico y 

mencion.ar a los a.is i111pcrt&ntes-

Al 1HU.ni a FedarAl -por 

•• ha reconocido l& 

creciente importancia de este nuevo tipo de 

colectiva. Puede, desde lueoo, se~alarse las li•itaciones de 

la protesta estudiantil dada su condición e.er-9vnte, pero es 

difi.cil n&Q&r que, ..., su .c:wnento, los proyectos iú.• radlca.les 

d• r1tnovaci6n d• la •oci•d•d fueron planteados a trav6s d• 

ella. En caabio, lAS centralea sindicales -que a lo larQo d• 

la segunda •itad de este siglo se han convertido en poderosos 

grupos de interH-, est.A.n ahora fuert.....,te vinculadas con el 

f6' TOU•AINE. Aloir\. •Anl.i.gua.. y 

Nu•VU Clcaae. 1973, 
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juego polltico nacional entre las cópulas del poder y el 

gobierno. Una vez que las centrales sindicales entr•n al 

sistema de n1t9ociación politica y econóeica del gobierno, la 

voluntad de ruptura y de enfrenta•iento social del tDOVi•iento 

obrero se ve stont4icativamente dis•inuida, cuando antes este 

soviaiento era considerado el desafio social y pol1tico -..s 

serio para el siste.a de dominación. 

La disminución de una voluntad de ruptura de la clase 

obrera en su conjunto, anta.no llamada a ser la clase 

revolucionaria, ha creado preocupación por la 

•unidiatensionalidad• d•l ho.bra y de su sociedad <7> ; •sto 

es , por la integración al sist .. a de doe1inaci6n social de 

fuerzas pol1ticas que antes er.-n centrifuoas, por una 

decreciente capacidad de la sociedad para oenerar conflictos 

sociales y la disainuci6n da la c•pacidad d• respuesta 

politica de los grupos soci•les subalternos en o.neral. 

De &hi la i.portancia de las nuevas fer••• d• protesta 

colectiva, las cuales se ocupan Als de evitar la .. nipulaci6n 

do\ un\.v•....o 
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cultural y pol1tica ejercida sobre grupos subalternos de la 

sociedad, que de coab~tir la explotación económica. Se habla 

menos de la coerción e-<:Of'li>mica que de la '11aJenaci6n politica 

y cultural CB>. Desde luego esto no quiere decir que el 

raoviNiento obrero deje de ser i•portante. Unica.mente se 

senala que el centro de gravedad de los conflictos sociales 

se esta desplazando gradualmente del 

explotación económica, al problema 

poli ti ca. 

de 

probl.,.... de la 

la enajenación 

Entendemos por enajenación politica el sometimiento de 

orupos sociales subalternos a la escala de valore~ que 

Í$ponen las fuerzas dOdlinantes de la sociedad. Una conducta 

manipulada y reducida a una participación subordinada a 

instancias docninantes en los procesos sociales, resulta de 

esa enajenación, as!, se limita la conciencia autónoma y Ja 

acción politica independiente de 

subalternos. 

los grupos sociales 

El conflicto social surge cuando cierta parte subalterna 

de la sociedad busca romper con los li•ites y patrones de 

conducta dentro de los cuales el sistema de dominaci6n le 

per•ite actuar. 

<IU TOUAAIME. A. ~. CU. •• pA.g. 65. 
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1.2. PROPUESTAS SOC!OLOG!CAS PARA EL 

CONFLICTOS SOCIALES. 

ESTUDIO DE LOS 

El primer paso en la presente investigación es establecer 

cuA.les eleeentos teóricos de la sociolog1a son ..as adecuados 

para el estudio de los ecologistas y de los antinucleares. 

¿Cóeo estudiarlos si no persiguen en primner-a instancia 

intereses aateriales y no tienen una base social ho~nea? 

¿C6.Q identificarlos si no hay una jerArqUi• Ms o .aenos 

rigida al interior de sus organizaciones y ad~s se salen 

del marco de referencia politice habitual entre izquierda y 

derecha? 

Existen fundaM!fltal8'ef'lte trlPS propuestas teó<'"icas 

susceptibles de ser tH11pleadas en la investigación de los 

conflictos sociales. Se hace aqui una breve r~se~a de cada 

una de ellas, pero ~ necesario advertir que •sta se li•ita a 

se~alar y enfatizar la distancia t..Orica que separa a las 

distintas corrientes sociológ;icas •ctuales. 

a> La primer~ propuesta teórica nos dice que el conflicto 

social sur-ge con relaci6n al lugar que ocupa cada orupo 

social en Ja vsfera de producci6n e-con6•ica. De esta 
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enfrentaaiento de los dos factores b•sicos de la 

producc1 on econóai ca de 1 a sociecfa.d <capital V 

trabajo). A partir de esta contradicción fundaaental 

se deslindan todos los deiU.s casos particulares de 

conflictos sociales. El universo de conflictos 

existentes en la sociedad est~n relacionados en Ultima 

instancia con la contradicci6n fundamental entre 

capital y trabajo. Sobre esta contradicción se 

sostiene, tambi~n, el edificio de la doainacion que 

ejercen unos grupos sociales sobre otros. Oe hecho, 

esta propuesta teórica suele hacer enfasis en el 

problema de la d[)(ainación social. 

De este modo, los conflictos sociales se explican en el 

.arco de la dooünaci6n aediante el cual se subordina, 

tanto en lo económico como en lo politice, a las clases 

trabajadoras. Esta propuesta teórica plantea la 

existencia de un enfrentamiento irreconciliable entre 

dos o~neros distintos: la burgesla y el proletariado. 

La lucha entre ambos sólo puede ser superada una vez 

que la segunda suprima a la primera, para as1 dar paso 

a una nueva etapa histórica de la sociedad en la cual 

de-saparecerla la lucha entre las clases soci~les y el 

sistema de domina~i6n. El Estada ta.abi~n desaparecer1a 

dado que se considera parte del sistecaa de dominación 

social .. 
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b) La segunda establece que el conflicto social no surge 

de la esfera de la producci6n, sino de la esfera del 

~· As1, la sociedad puede producir una gran 

variedad de conflictos sociales para los que no existe 

un "molde" prefabricado, sin6 que se desarrollan 

libremente atendiendo sólo a la participación en el 

consuma de cada grupo social. Entonces, el conflicto 

social surge cuando los grupos sociales rDenos 

favorecidos económicamente buscan igualar su 

participación en la esfera del consumo con la de los 

grupos sociales mas favorecidos. Conforme a esta 

propuesta, es posible estudiar de manera particular 

dichos conflictos sin que eMista una contradicción 

fundamental en la esfera de la producción que los 

deteraine de antetnMlo. 

Es a&1 que no hay ejércitos de clase irreconciliables 

entre si. De hecho se rechaza el esquema •dual• de la 

primera propuesta teórica (que presenta dos clases 

sociales firmemente diferenci•das y ant•Q6nicas> y se 

reemplaza por un esquema "plural" de grupos sociales. 

El fenótaeno de la desioualdad no e& entonces una 

situación llmi te, superable s6lo mediante una 

revolución, sino que puede ser 5olucíonada 11ejorando la 
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situación de los sectores deprimidos de la población, 

hasta que estos alcancen niveles aceptables de vida. 

El gobierno es visto ca.o un aparato de administración 

y vigilancia de la sociedad, ILls que como un cuerpo de 

poder encargado de ejercer la doalinaci6n de una clase 

sobre otra. 

Nótese como los determinantes econ6m1cos a menudo son 

empleados para explicar de ante~ano un conflicto social 

concreto. En estos casos el sistecna econ6aico precede y 

explica al fenóoeno en estudio. Semejante procedi~iento 

tiende a borrar las particularidades que encierra el fen6•eno 

concreto, supri~iento en ocasiones información importante 

sobre él, sólo para presentarlo ensamblado en un esquema o 

sisteaa. preestablecido. 

Es cierto que existen deter•inantes económicos para la 

conducta social, pero estos, aunque de gran importancia, no 

son suficientes para eKplicar una conducta social concreta, 

ni para anticipar sus particularidades. La conducta de 

cierto grupo social no queda explicada con Sólo establecer su 

posición económica (9) Por lo tanto, el conflicto social 

.... S:~r • .. 1.a.•-rg•~\Q. 

Sociologica, .. 
vol. 111. wé-1111\co. ""'°'yo-a.go. t990. p~9. W. 
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debe ser estudiado por s1 mismo y no Sólo a la luz de la 

estructura económica que lo rodea. 

e> La tercera propuesta teórica considera que los 

conf 1 tetas sociales no ser enteramente 

explicados ni a partir de la esfera del consumo :como 

si existiera una estratificación de ~ercado en la 

sociedad) ni a partir de la esfera econ6aica, sino a 

partir de la esfera cultural de la sociedad: conflictos 

que establecen un enfrentamiento de ~ ~ conductas 

sociales distintas, antes que un enfrentamiento entre 

intereses económicos antagónicos. De esta manera, se 

distancia de los elementos estructurales de la sociedad 

y por lo tanto de los referentes r1gidos para el 

estudio de los fen6CDenos sociales. Un conflicto social 

.sólo se hace visible durAnte la acci6n misma, esto es, 

durante el tiempo que permanece activo. En contraste, 

las clases sociales se estudian a partir de elementos 

estructurales, rlgidos y relativamente per~anentes de 

la sociedad, dado ~ue las clases se sustentan en una 

base econ6mica real e identificable en todo 1TiOmento 

(10) 

u.Ol J"EHEa Y H•\.\•r • .,._. C.Ü.. • pA9. :SS .. 
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Al su5tituir la noción de clase por aquella otra del 

conflicto social se &uplanta, hasta cierto orado, la 

deter•inaci6n econó•ica de los fen6-.enos por el de la 

~ collrctiva. Lo que antes era r1Qido ahora •s 

fluido. Es por ello que a esta tercera propuesta 

teórica. se le conoce usualmente con el noabre de 

"sociolog1a de la acción" (11> • 

Aunque esta Olti•a propuesta te6rica tiene ciertas 

li•itaciones -pues para ella el problema central en el 

an•lisis sociológico no radica en las~ ~' sino 

en los conflictos ~. •s decir, en aquellos fent.enos 

que cambian constantemente, a diferencia de las clases 

sociales que permanecen relativamente touales a lo la.roo del 

tiempo- decidimos emplearla porque, en prll'IM!r lugar, esta 

propuesta juzga innecesaria la determinación económica para 

entender a los nuevos tipos de conflictos social, cosa que se 

ajusta a las caracteristicas antes descritas de las fer.as 

UO TOUJlAINI:, 4\4\"• Sociologie 

P<u'L•• &465. 

de i• ac.lion, Ed. 
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emeroentes d• protesta colectiva. Y en segundo luoar, porque 

la sociologla de la acción considera ciertos criterios para 

diferencia entre casos de protesta colectiva permanente o 

definitiya en la sociedad, y casos de protesta colectiva de 

tipo fortuito, circunstancial o pasajero. Sin 1Nlbar90, para 

realizar esta diferenciaci6n, aún es necesario definir la 

categor1a sociológica de !!QVimiento ~ 

1.3. 110VIMIENTO Y CONTRAl10VlMIENTO SOCIAL. 

El término •movimiento .. o •CDOvi•iento social" es 

frecuente'fftente eapleado por ciertas organizaciones politicas 

para cOfRUnicar una idea de solidez o de fuerza colectiva que 

los respalde ante la opinión pública. El uso del t•rmino en 

este sentido está encaminado hacia la persuasión, esto es, 

hacia la di~us16n de una certidu.bre o convicc16n ideológica 

y no tiene nada que ver con el tHl'pleo de una cate9or1a 

sociol69ica propi&aente dicha, cuyos fines son •etodol69icos. 

Por este iaotivo, se hace iniper&tivo establecer clar.-ente que 

no toda forf!la de protesta colectiva es nece~ria..nt• un 

movi•iento social. 
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Piara que una protesta colectiva sea considerada como 

110viaiento no es suficienteqe tenga grandes di..ensiones o un 

fuerte impacto sobre la opinión pOblica. No es una cuestión 

cuantitativa sino cualitativa. Un IKlVi•iento social requiere 

la presencia de una rivalidad entre clases sociales que se 

disputan los valores culturales que noraan, a su vez, a ~ 

la sociedad. C!2l 

¿Existen acaso •valores" comunes a toda la socied•d? 

Recordeeos que las clases sociales no son secciones 

independientes unas de otras. La sociedad es, a pesar de 

todo, un s61 o conjunto de partes conectadas entre si. Esto 

sionifica que hay algo que la mantiene unida, que hay un 

~~como.o a todas las clases sociales a pesar 

de sus diferencias. 

Sin embaroo, esto ta.apoco quiere decir que la sociedad 

estA COtApletanente uniforaizada. No &Kiste tal uniformidad 

entre sus partes porque ellas no tienen la 

.... TOURA.lHE • rnovi.mi.•ntc 

a.nhnucl•or"'. sociologia. 

XLJV/vol, XL.lV/n\lP11. .. lf'l•litulo .. 
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participación en la producción del capital cultura! 

...ncionado, creando d•sequilibrias ..ntre partes 

subordinadas y subordinantes. A estas part~s diferenciables 

de una sociedad le5 ll~aao• •claees sociales·~ LA parte que 

obtiene el acceso privilegiado a dicho capit•l es la clase 

dCMtin~nte, y aquel!• acción de clase enca•in•da a disputarle 

este p~ivilegio es propia y car•cteristica de un .ovimiento 

soci•l. 

Ahora bien, una clase social na puede existir sin un 

principio de identidad que la •olutinR. La identid•d es •1 

.arco de referencia .ediante el cual cierta. parte de la 

poblacion adquiere la convicción de pertenecer, de •anera 

colectiva, a un ~nico conjunto hu.ano y • ninoon otro. El 

•principio de identidad• es, pues, la infor•aci6n que tienen 

en cc>man los 11i eWJros de ci er-to conjunto hW1ano y que 1 os 

aolutina hasta for ... r una clase diferenciable de otras. 

E111tPero, no cu•lqu1er principio da identidad sirve par• 

crear una clase social. Por ejeaplo, ser •chavo bandaM, 

huichol o mtexicano, son todos principios de identidad capaces 

de aQlutinar conJuntas hw.anos. Sin embaroo, e5tos conjuntos 

devienen en co-.untdades y no en clases socialrs. As1, ser 

hu1chol no s19nifica pertenecer • un• cl~se sino • una 

co.aun1dad, la cual es un conjunto hu.ano que se bast• a si 
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•ia.DJ es coepleta y capaz de sa5tenerse por si sola. 

Una clase social 1 en cambio, es de naturaleza inco•pleta y 

no puede sostenerse por s1 •i~a. No puede existir de .anera 

indtl'Pendiente pues s6lo es una parte de la aociedad y debe 

necesaria.ente relacionarse con 6sta para eMistir~ Piénsese, 

por ejl!"laplo, en las clases obrera fabril, peque~o burou.sa o 

jornalera agr1colai ninguna de ellas puede e~istir separ•da 

de la 50Ciedad; son parte de ella aunque cad• una pos .. un 

principia de identidad que la distin9ue de las dea.ls. Asl, 

una clase social es una parte diferenciable y al Mismo tiempo 

constitutiva de la sociedad. 

Por esta, cuando una clase se moviliza pAra enfrentarse a 

otra -y con ello crea un at0vimiento social-, iil¡:)arece una 

separación temporal en la sociedad que, a su vez, da lugar a 

un espacio de conflicto entre las partes involucradas. Sin 

embargo, esta separación na sirve para que una clase busque 

vivir como entidad por CO"'Pleto independiente y 

autosuficiente, sino para ~ otra vez con el re9to de 

la sociedad, pero ahora bajo condiciones distintas a las que 

prevalectan antes <De hecho, un• clase debe evitar el 

aisla~iento durante dicha separación, pue5 ello 9eneralfAente 

disainuye las posibilidades 

OC'"'iQinal>. 

de eeJarar su s1tuac16n 
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Esta separación teatporal y conflicto no serla necesario si 

no existiera nada que obstaculice el libre desarrollo 

cultural de toda5 las clases sociales. Pero, cocno ya se 

dijo, esto ~lti.a no es posible pues no todas las clases 

tienen el ~ismo acceso al capital cultural que genera la 

sociedad. Si alguno quiere ampliar dicho acceso tendrA que 

disputArselo a aquella clase Ce clases) que la controla. 

As1, un .novi•1ento social sie~pre encontrar• a una ~ 

adversaria que se presentarA cOflK> un obstaculo a su 

iniciativa. ¿Y cual es esta clAse adversaria? Pues una 

segunda clase social cuya •Kistencia dependa de perpetuar y 

renovar el monopolio sobre el capital cultural de la sociedad 

entera, y para lo cual requiera interrumpir el desarrollo 

cultural aut6n01DO de todas las de«A.s clases. 

Esta Oltl•a descripción se ajusta a la conducta propia de 

las clases dominantes, las cual&s pretenden ser los 

ad~lnistradOf"'es leoltimos de dicho capital. La situación 

contraria -en la que una clase sólo tiene una participación 

subordinada en la producc16n cultural de Ja sociedad- es 

propia de aquellas clases a las que lla•aMJs subalternas. 

Por lo tanto, podent0s definir el .aviMiento social co.a el 

enfrentamiento de una clase social contra la clase do•inante 
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de la sociedad, en el cual los primeros buscan disputar el 

control sobre el sistema social entero (13) Lo que 

distingue al nK>Yimiento social de otras for•as de protesta 

colectiva es su capacidad para apropiarse los ideales y 

propósitos que las fuerzas dominantes ostentan en no.tire de 

toda la sociedad. 

Nótese que un movimiento no necesariamente produce capital 

cultural distinto para luego implantarlo en la sociedad como 

si fuera algo eKterior a ella, sino que llLis bien busca 

apropiarse de aquel que ya existe -adecu.6.ndolo a nuevas 

circunstancias, si se quiere-, pues las clases sociales son 

conjuntos humanos que co~parten un mismo capital cultural y 

luchan para apoderarse de él. 

Pero también puede suceder que cierto conjunto humano 

luche por separarse de este capital co•~n <o que nunca haya 

pertenecido a él) y quiera llevar una existencia cultural 

separada de manera permanente: tal es el caso de comunidades 

en sus distintas varianes, a saber, etnias, 11inorias, 

poblaciones segregadas, tribus, naciones so~etidas, etc6tera. 

Moviaienlos social11PS urbanoc~ Ed. 
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de Jóvenes conocidos como uchavos banda•, que se apropian de 

cierto terr1tor10 en la ciudad con la cual se identifican y 

al cual consideran propio: los chavos banda emplf!an 

graffitti o "pintas• en los auros para manifest•r su 

presencia; ade.As. los distingue su •odo de hablar y de 

vestir .. otro ejecn.plo -pertinente para el del 

ecolcoiseo- lo constituyen las cOJnUnas ecol6oistas que 

aoandonan la ciudad y los hAbítos urbanos para establecerse 

en comunidades ~~s o menos autosuf icientes y aisladas del 

resto del sistema social~ Un contralDOviaíento ta•bién suele 

surgir de co.nonidades locales y/o tradicionales que se 

resisten a las nuevas nor~as culturales impuestas por el 

resto de la sociedad¡ tal es el caso de la lucha de grupos 

étnicos en el pais para conservar su identidad cultural. 

Asimismo, inclui1nOs como contramovimiento la iniciativa 

encaminada a defender la soberan1a de una nación entera 

cuando se enfrenta a un poder e~tranjero. <lS) 

íodos los eje~plos arriba mencíonados tienen en co~ón la 

intención de recordar para si ~ismos un trozo de espacíot sea 

local, reqional, nacional o lnLiltinacional, considerando 
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diferente a los da.As.. Todos son formas de rechazo a los 

cambios Que impone un sisteDa social y no fer.as para 

transformarlo. 

+ + + 

Volviendo a los movimientos sociales, cabrA preguntarnos 

si cualquier protesta colect~va evoluciona, tarde o te•prano, 

hasta constituirse en un aovimiento. Este planteamiento es 

falso porque no siempre se presentan todos los elementos 

propios de un movimiento, ocurriendo asl dos posibles tipos 

de desviaciones: 

Primera desviación: Si no hay voluntad en el f en6-eno de 

disputar el capital cultural al resto de la sociedad y 

sólo se busca defender un capital restringido al Atabito de 

una determinada comunidad, entonces este fenómeno social 

resultara en un contraJnOviaiento antes 

•ovi•iento. 

que 

Segunda desviación: Si el protagoní sta 

en 

dE> 

movilización determinada no logra 1 Oeflti-f icar 

un 

una 

-por 

cualquier causa- a su clase social adv~sar1a, entonces 

tender~ a buscar otros •dversarios aunque sean de indole 

extrasocial (COl\O son, por ejemplo, grupos pol1ticos ó 



• ll . 

c1rculos gobernantes, o incluso el gobierno entero y hasta 

la sociedad entef""'a, en un caso extre1n0>. 

Habla•os de •desviaciones• porque no en tOdos los casos el 

movimiento es la conclus16n •lógica• o •natural• a la que se 

llega. Esto significa que se deben evitar 

expectativas sobre fen6eenos bajo estudio. 

1.4. EL ESTIJDIO DE LOS DOCUl1ENTOS 

ECOLOGISTAS Y ANTINUCLEARES. 

POLITICOS 

falsas 

DE LOS 

El prOblema funda.ental a tratar en esta investigación 

consiste en saber- si las propuestas ecologista y antinuclear 

en t1é.x i ca corresponde un movimiento o a un 

contraaaavimiento, y para deterainar lo anterior estudiaremos 

los movimientos politices de las organizaciones ecolo91sta y 

antinucleares en el pais. 

Cada uno de estos aovimientcs contiene las razones de 

lucha de la or9an1zaciOn correspondiente. En este apart~do 

explicara. en que consiste el arguftMffito del 
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contramovimiento social, es decir, el argumento contrasocial 

C1o cual, a su vez, explica la pri~ra desviación mencionada 

con anterioridad>; se harA lo mismo con el argumento social. 

Finalmente, se detalla la sequnda desvia~ión. 

Argumento contrasocial: Existen fenómenos sociales que 

nacen a partir de la defensa de una deter•inada comunidad 

contra una amenaza que proviene del exterior. 

fenóaenos de protesta colectiva 

A tales 

llamamos 

"contratnovimiento social". Si un movimiento social se 

propone disputar a los grupos dominantes los valores y normas 

de conducta que rigen el conjunto de la sociedad, un 

contramovimíenta, en caabio, s6lo busca proteger a una 

deter~ínada comunidad de un ene•igo exterior. As1, teneftlOs 

que un movimiento abre un espacio de conflicto entre clases 

sociales distintas y un contratn0vi•iento no Sólo no a..bre 

dícho espacio de conflicto, sino que tiende a supri•ir las 

diferencias al interior de la comunidad amenazada para 

enfrentar con eficacia al enemigo exterior (ló) • 

Considérese, por &jecaplo, una guerra con una nación 

extranjera: ante tal situación las diferencias sociales 
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internas se suprimen de in8lediato para hacer frente al 

peligro; adem.ls, si se da cualquier aKlvilizaci6n •de clase" 

tiende a cuestionar la unidad nacional, esta serA considerada 

COflSO una traición a la patria. 

Los argumentos contrasociales buscan legi titnar la 

integridad cultural de una determinada co~unidad (ya sea 

grande o pequena> • El -.\s conocido de este tipo de 

argumentos es el discurso nacionalista o patriota, que 

enfatiza los rasgos culturales distintivos de un pals y los 

contrasta con los de algún otro pais. 

Argumento social: Este hace exactamente lo contrario al 

anterior: busca aoropiarse de los valores culturales que 

nor•an a la sociedad y no rechazarlos éntera~ente mediante la 

producción de su propio conjunto de valores v•lidos sólo para 

una cierta parte de la población (17>. El argumento social, 

en su sentido ~~s amplie, busca lo universal y por lo tanto 

persigue reconfigurar el capital cultural de la sociedad 

entera de tal manera que dispute el poder al grupo o grupos 

do1111nantes. 

La búsqueda de un adversario extrasoc1al <se9unda 

desv1aci6n): Si un movimiento social surge entorno a la 
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lucha contra la explotación económica que une clase ejerce 

sobre otra clase, como es el caso del movimiento obrero, este 

movimiento reconoce a una clase social como su adversaria. 

Tal es el caso del movimiento obrero en tanto sus intereses 

econóalicos son precisamente los opuestos a los intereses de 

la clase empresarial o patronal. 

En cambio, las nuevas formas de protesta colectiva (como 

son los ecologistas y los antinucleares> no tienen la misma 

facilidad para identificar a su adversario social <18). Las 

nuevas formas de protesta perci~en el sometimiento que las 

fuerzas predOftlinantes ejercen sobre clases sociales 

subalternas, pero estas "fuerzas dominantes" no 

identificadas en la forma concreta de una clase social 

adversaria debidamente establecida. Se intuye cierto 

ambiente hostil en el sistema social, pero las for•as 

emergentes de protesta no alcunzan a reconocer de que clase 

social en particular proviene dicha hostilidad. Es algo como 

luchar contra un enemigo invisible. 

U8l OARRl:TOH, Ma.nuol. "AcLoro.111 &oe:\.opoll hc:oo y 
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Al tratar con posibles nuevos movimientos sociales debe~os 

considerar que no se establece con suficiente claridad el 

enfrentamiento entre clases sociales distintas <definición a 

la que ajusta~os el concepto de movi•iento social> y que el 

adversario social de este ll'IOVi~iento emergente per~anece 

entonces en un universo virtual de cosas. As1 1 a veces parece 

que no existe el enfrentamiento social en la protesta 

ecologista o antinuclear, debido a las dificultades que 

tienen para determinar la existencia de un adversario social 

<19). 

Con frecuencia el ecoloqismo es entendido como un 

conflicto que surge de la relación entre la naturaleza y la 

sociedad, y no como un conflicto entre partes distintas de la 

misma sociedad (20). Los antinucleares, por su parte, muchas 

veces son considerados conhl resultado de un conflicto que se 

suscita entre la sociedad y cierto proyecto industrial y 

tecnológico <a saber, el que emplea f isi6n nuclear para 

generar electricidad> y no como resultado de un conflicto 

entre clases sociales rivales. 

~-

<201 c.u~TELL&', tlfl.. cu .. pA.g•. 71.-14 
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En el caso de los ecologistas, el coof licto se disuelve en 

un problema de tipo ético o hu.anitario, equivalQnte al 

altruismo de un ~ ru;..QY.t, o de la Sociedad Protectora de 

Animales C21J. Es de los antinucleares, el conflicto social 

desaparece para dar lugar a un conflicto entre el conjunto de 

la sociedad y el tipo de politica industrial que prevalece en 

ella, que es un asunto de orden t~cníco o financiero. En 

ambos casos esta..as ante argumentos extrasociales, en tanto 

se critican cuestiones técnicas o se presentan iniciativas 

morales, que nada tienen que ver con un moviaiento social. 

Por Ultimo, cabe notar que en un arguaento social 

encontraren.es que todos los razonamientos converQen en un 

probletaa central: el conflicto entre grupos sociales. En 

cambio, en un argumento extrasocíal los razonamientos se 

díspersan en distintas direccíones (aspectos económicos, 

jurldícos, técnicos, financieros, éticos, etcétera) y no hay 

un elemento central a partir del cual se elabore un discurso 

que integre a una sola corriente critica todos los aspectos 

que se presenten <22J ~ 

~-

tJ::u TOUaAlNC. ti'(\. GU. • p.ig. flr4.4.. 



CAPITULO 2 

NUEVOS ACTORES SOCIALES EN 

ME X 1 C O_ 

Un ~ovimiento social es una actuaci6n y no sola•ente una 

reacci6n social; es POf"'" eso que tanlbién se habla de "actores" 

sociales cuando nos referimos a movimientos sociales. 

En la presente investigación lo que interesa es saber si 

existe nuevos actores sociales en México: ¿Acaso ha caatbiado 

la naturaleza de los conflictos sociales en el pa.ls? Sea 

cual fuere la respuesta que, de modo prelira1nar, demos a esta 

interrogante, la pregunta queda abierta a la polé-9ica. De 

cualquier •anera, aqul s6lo buscareMDs se~alar la trayectoria ~ 

a partir de la cua' podamos establecer tendencias generales 

de caabio en la naturaleza de los conflictos sociales en 

til:xico. 



• «l • 

2.1. NUEVAS FORl'IAS DE PROTESTA COLECTIVA EN 11EXICO. 

La idea de que la industrialización y la urban1zacion 

aceleradas son la v1a de acceso a la '1MC>dern1dad 11 y al 

•aesarrollo nacional .. esta perdiendo vigencia .. La alar$ante 

destrucc1on del •edio ambiente, las enormes zonas denominadas 

"marginales.. en las ciudades, entre otros fen61aenos, 

cuestionan la viabilidad y racionalidad de semejante 

proyecto. 

Si~ eft\bargo, esta 1ndustrial1zación acelerada provoco el 

crecer de la poblac16rt urbana; con ello aumento la diversidad 

de temas pol1ticos y se abrio un nuevo horizonte a la 

creatividad sociai~ de la que se desprende lo que pode.as 

llamar una moderna r1~ueza de reov1lizac1ooes en la socied4d 

mexicana <23) .. 

(23) 40UlLAR CAW:U:. Hklor'. 

aocL..dad"> .. tCOp 

~g •• , ...... 

o.oo,..:s.n•. 

Sociologia. 4fto 2. n\'..IM_ 

dol Ud.r: 

R.f!.visl• Me>dcana de 
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Actualaaente la protesta colect1va se esta or9anizando en 

torno a te~as como el fraude electoral, la violencia que se 

ejerce sobre las ~ujeres, el uso de ener9ia nuclear, la 

contaminación atmosférica en las grandes ciudades, el 

agotamiento de las reservas acuiferas, los problemas de 

educación pOblica, los derechos humanos, la represión a los 

•chavos banda", 1 a d1scri1ninaci6n de hataosexuales y 

lesbianas, la marginación que sufren los pacientes 

ps1ouiAtricos y los enfermos del SIDA, la leg1slaci6n sobre 

el aborto, la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo, 

entre auchos otros mAs. Son estos temas los que atraen la 

atención pública de $anera creciente y estimulan la actuación 

colectiva y organizada de la sociedad. De a qui la 

CDOvilizaci6n ciudadana en torno a las elecciones, la protesta 

antinuclear, la creación de la Coordinadora Juvenil 

Metropolitana, las Marchas por el Orgullo Homosexual, el CEU, 

la Organizaci6n denom1nad,'3 Pro-Vida, etc•tera. 

Estas movilizaciones colectivas son una forma de respuesta 

social a los cambios que ha sufrido el pais en los Cltimos 

30 o 40 af"ios, pero es dif lcil precisarlas. Esta dificultad 

proviene de la imposibilidad para relacionar estas protestas 

colectivas con la polit1zaci6n de un grupo social especifico. 

Ca.Wlmente se prefiere decir que el conJunto de estos nuevos 



• 42 

fenómenos sociales es producto de la movilizac16n de la 

"sociedad civil", que lucha por la .. democracia .. y se organiza 

en torno a valores tales como el de la .. solidaridad". 

Todos estos t~rminos entrecomillados estAn en boga y son 

muy sujerentes, pero al mismo tie#llpo resultan ambiguos. No 

son categor-1as que puedan ser empleadas de modo riguroso en 

el anAlisis sociol6gico Ca menos, desde luego, que se haga 

una definición satisfactoria de ellas>, sino consignas y 

lugares comunes de uso generalizado en la Jerga polltica y 

pertodisticae Fen6n\enos tales como la solidaridad ciudadana 

después de los sistDOs de 1985 en la ciudad de México, por 

ejemplo, contribuyeron a darle sustancia al término de 

"'sociedad civ11· y al de "tomar las calles". <24> 

Lo que si parece mAs claro es que la respuesta social al 

agotamiento del modelo de industrialización acelerada no se 

canaliza mediante las cópulas de poder que tienen acceso 

directo a la negociación con el gobierno, sino mAs bien por 

canales pollticos formales como lo son las elecciones. <25> 

<2•~ WONSlVAlS. Ca.r\oD, 

"''" •nz.•s:aa. Il~n, 

Enlradai libre, 

"Lo~ 

"E"' México 

... , "'Lo mcll'gu~a.l 

lerr•""9lo"1Ca.p. 

N•O(:orpora.llvo ... 

•l 

"· 

Nexos., c.l'io Mii. vol. '2• nú"'. '''~ Wé1nco, &999, pi.ge. 

•7-5•. 
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De ah~ que las .avilizaciones recientes en •l pais tengan una 

orientación considerada CCl90 •ctvtl• y que, entre 5U5 

propósitos, figure la restitución de la legalidad y de la 

dRaocracia. La f.-osa •sociedad civil• no ~s, pues, otra 

cosa que la expresi6n politica de una sociedad diversificada 

a causa del rApido alYM!nto de la poblaci6n urbana. 

El equilibrio tradicional del interca~bio pol1tico y 

cultural entre gobernantes y gobernados se VD afectado por el 

veloz crecifliento de los soectores sociales urbanos en el 

pals. Eso que podrialftDS 11.aaa.r un •resurgi•iento de la 

sociedad civil" corresponde a una nueva diversidad social, 

ante la cual los ~ecanismas de reclutamiento oficial de 

actores sociales tienden a ser obsoletos o insuficientes; 

consecuentemente, el sistema 

1"9i ti•idiid. 

2.2 EL 515TEHA POLITICO t1EXICANO 

poli tico iaeMicano pierde 

En t•rainos 9enerales, las decisiones pollticas y econ6-icas 

en "*Mico se toaan bajo el aeci&niStM> politice ll••ado 

•corporativiseo•, que consiste Rn la n-oociación Rntre el 
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e<opres.arial del pals 126! Dicho aecantsao hA confi9urado 

el perfil autoritario del 9obierno aexicano, Ten6meno 

conocido con el na-t>re de "'presidencialis.o"' <27>. Para ser 

le91 t.iiao 1 el interca.abio poli tico y cultural entre 

9ooernantes y gobernados debe realizarse al interior de estos 

espacios pollticos de neoociación econ6-ica y pol1tica 

reservadas a cópulas de poder <o "'corporaciones"> que se 

presentan ante el gobierno como expresiones unitarias y 

acanadas de a-.plios sectores sociales del pals. 

El conjunto de copulas de poder de los distintos sectores 

sociales organizados funciona como un aparato 1nteraecho 

entre la sociedad entera y el gobierno misma dese91pettando 

activ1aades de 19ediaci6n entre ambos. Este sistema ofrece, 

por una parte, una forma de control gubern~tal sobre 

amplios sectores de la poblac16n y, por otra parte, una 

representación garantizada de los intereses de los diversos 

sectores sociales ante el gobierno. Pero esta reprvs•ntaci6n 

est4 condicionada a que los grupos sociales p&raAOezc&n en el 

Ohc\CÜ• fCclp. 

vt>. U. Er-G.. wh\co. t<OMi. pA.-. a.6-t?O. 

,.,, CAaPUIO. .1org•. El Presidenc:ialis.:> )Mxicano, l:d. •i9\o 

XXI. M .. l.CO. 19711. 
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aercado de ciertos linea•ientos y de la disciplina interna de 

las diversas •corporacionesM <28> De esta aanera, es MJY 

dificil el suroi •i en to de canales alternativos de 

representatividad politica que puedan ser considerados como 

legitimos por las cópulas de poder y por el gobilH"'no. De 

hecho, la legiti•idad politica del QobiE"rno deviene en oran 

aedida de las •corporaciones• de la negociac16n con estas 

organizaciones sectoriales y no requiere -hasta ahora- de 

otros canales adicionales. 

Por lo general en un sisteea de&0er•tica la ciudadanla 

eli9e, por aedio de elecciones, a sus representantes y al 

proyecto pollt1co que los orienta. El intercaabio pol1t1co 

entre gobernantes y gobernados se reali~a por mecanismos 

for•ales de representación, cocno las elecciones. 

En 1'1éxico, en cambia, las orientaciones pol1ticasse 

establecian hasta hace 1MJ.Y poco casi independientemente da 

CQ4lProa1sos en el terreno electoral. El partido oficial, el 

Partido Revolucionario Institucional <PRI>, se li•itaba a 

confir~ar en el terreno electoral a los candidatos y a los 

proyectos pollticos definidos y establecidos de antemano. 

Todo se decidia ~de las elecciones, lo cual explica la. 

tu) coaDOvA. l'fl.. GU. , plaga. &72 y --



• 46. 

escasa o nula Cotipetitividad electoral que tradicionalmente 

se registraba en el plls <y que en al9unas reqiones aOn 

perstste>. 

Es as1 que el PRI no puede ser considerado un partido de 

tipo "clientelar", esto es, un partido que busca COIApetir con 

otros partidos por una deter•inada clientela pol1tica, ante 

Ja cual tendrla que responder después la ad~inistraci6n 

gubernamental correspondiente. (29> La legitimidad del 

gobierno mexicano no procede de la contienda electoral, sino 

a.A.s bien de SU habilidad para neoociar con las c~pulas de 

poder de Jos sectores organizados del pa1s. 

2.3 DE LA INOUSTRIALIZACION A LA OEHOCRATIZACION. 

El sistema pol1tico aexicano ha demostrado ser bastante 

eficaz durante el laroo periodo que se extiende -poco -.ls o 

Menos- de Ja presidencia de LAzaro C.rdenas hasta el afto de 
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19b8. Sin e.bargo el sistema polltico que resulto •decuado 

para lit. industrialización acelerada de un pals 

eminenteeente agrario, coita era ~xico a principios del 

siglo, e.pieza a figurar coeo defectuoso y obsoleta en una 

sociedad cuya población es ahora mayoritariaMente urbana. 

Las li•itaciones de dicho sistema se dejaron ver de AK>do 

dramAtico a ra1z del •ovi•iento estudiantil de 19b8. (30> 

La represión •ilitar de que fue objeto este ntavimiento pu&o 

de aanifiesto las severas resistencias del sistema politicá a 

la creación de canales nuevos de participación politica para 

grupos sociales subalternos. Los estudiantes pedian diAlogo 

público abierto y directo con el gobierno. Esto significaba 

ignorar los mecanis.os cerrados e indirectos de mediación 

polltica que habitualmente empleaba el gobierno; algo que 

dificilmente se pod1a aceptar, en este sistEMta de indole 

Los estudiantes eran una nueva forqa de protesta colectiva 

para la cual el sistema politice mexicano no estaba 

preparado. Se trataba de un tipo de acción que no era 

susceptible de constituirse en cliente polttico del sistema. 

(301 &EVUEL.TAa. 

revolucion .. 

, ..... pA.9•. •&o-•ü. 
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Recordeaos tan s6lo que el 91Dvi•iento estudianti 1 er•, ante 

todo, un tipo de protesta cuya base social era heterOQllilea y 

que, por el contrario, el sistema politice aexicano se 

cimenta en la incorporacion de contingentes 

homog~eos <coiao lo son obreros, caapesinos e 

sociales 

incluso 

empresarios, todos los cuales poseen una base COIDún de 

intereses). Ade-n.\s, la disciplina vertical de las 

•corporaciones• no resultó ser compatible con la forma 

horizontal de organización que practicaban los estudiantes. 

No habia aodo de encuadrar al mavi•iento estudiantil bajo un 

sisteea. fabricado a partir de cópulas de poder y que 

prA.ctica.ente carecla de canales alternativos de 

participación politica. Este perfil autoritario en "'*'xico 

impide el acceso a fuerzas politicas cuya base social sea 

heterogénea, ca.o se puso de Manifiesto durante el acvim1ento 

estudiantil d~ 1968. 

En este sentido, dicho movi•iento se~al6 la aparición de 

un nuevo tipo de protesta social en el pa1s, un tipo de 

protesta que anunciaria la llegada de otras 1DOvilizaciones 

urbanas con este misao peculiar 

feminismo, el ecol ogi sao, los 

perfil poli t1co: 

anti nucleares, 

el 

las 

oroanizaciones de defensa de los derechos humanos, etc•tera, 

todos los cuales manifiestan su rechazo -similar a la d•l 
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.aviaiento estudiantil- & constituirse en clientes pol1ticos 

del Qabi.,..no -xicAno. 

Da hecho, el conjunto de estas nuevas fer.as de prot.sta 

colectiva <incluido el estudiantil y hasta cierto punto el 

urbana popular, as1 c090 organizaciones juveniles> puede' M!f"' 

Ct:Mlsiderado ca.o un nuevo g4mero de tac::Jvilizaciones &aeiale• 

urbanas, ya que antes de ellos el Onico actor soci•l 

propiaa.ente urbano en "6xico .,.a el MOVi•iento obrero. 

otra innovación del aovimiento estudiantil fue el tipo de 

d~da politica que conteeplaba: no buscaba reivindicaciones 

de 1 ndol e econ6-i ca o intereses iaateriales que lo 

sustentarAn; los estudiantes eKig1an, en pri•er lugar, 

deeocracia y con ello la apertura de los ospacios politices 

de negociación con el gobierno: se exigia justaJnente la 

creación de esos nuevos canaleB de representatividad para 

grupos sociales 'SUbalternas, cualquiera que ~uera la forlllél 

concreta que el lo i-i;>l icara (1 ibertad sindical, ap.,..tura 

electoral, etcétera>. <31 > 

La protesta estudiantil sen:al6 un ca.Jabi~ la 

(31) FOWE:ltAJie..E.a. 

·~· 
....... MOYiMi•J\lOa pof""'l--• y lo 

LHUVdorl'fdiC\.6n do\ poULico ~M\CG.t\O"' Revista 

Soe:iologla, ..l!o .... "º""· .. o-c:L-chc • 

lnv•ali.gocio,...• •~ia.l••· u ....... 1990, 
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deeocr•tizilciOn ca.o pricrid.O n&eional, en lUQ&r de la 

industr1•liz.c:iat .c•lerad• ca.o -t• fundaaent&l. 

A partir de Sltonces los orupos sociales subalternos 

parecen desafi&r las foraas h~••• o •corporativ&s• de 

representaci.:!in de las 

tradicionala.nte el sistee.a politice mexicana. Nuevas for ... s 

de protesta colectiva buscan penetrar esferas de neigoci11ci6n 

econO.ica y pol1tica que antes estaban restrinQidas il la 

participación de cópulas de poder sindical, a.pr.,..ri•l, 

agraria y al gobierno. 

Esta tendencia, que pode90s llaaar de •de90eratizaci6n•, 

actualmente se presenta con claridad. Du.r~te 1 a segunda 

•itad de lii d6cada de los al'ios 80 los partidos pollticos 

obtuvieron un éxito electoral sin precedentes en la historia 

reciente del pais. Fue particular1NH1te not.t>le el caso de 

las elecciones federales de 1988, cuando los p.artidos 

politices de oposición Qoillliilron casi la •it•d de los curul ... 

en lA C...ara de Diputados y la sucesión Presidencial fue 

dura•ente disputada entre los partidos contendient•s. 

Esto se ha 11.aado "insuroencia electoral" <32> llstuvo 

(32) LOA.E!ZA.0 •oledcMI. 

Elacc\.on9• • cco.p. IVJ. Ed. y ..Mea. .....,. 
pi.9•. ns-•• .,. 
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antRCedidc por desafios electort1.l1P5 en esc•l• reqional. En 

1986 la población del estado d• Chihuahua apoyó decidid.,..ente 

•1 Partido Acci6n Nacion•l (PAN>, un partido de der..cha. 

durante la elección para gobern•dor del Httl.dO (J.3) • El 

Partido de la Revoluci6n De9ocr~tica <PRO>, de izquierda, 

recibió un .a.poyo de la pobl•ción en Jet\ •st•dos de MichoacAn 

y de Guerrero durante 1989 y 1990. En 1989 la •aycria 

regional pitra un partido de aposición era ya un hecho: el PAN 

Qanó la oubernatura del estado de Baja California. 

En mi opinión, esta "insuroencia electoral• no puede 

e-plicarse por algCn nuevo atractivo que Jos partidos 

pcliticos de oposición ejerzan, sino por un ca&bio en la 

sociedad •isma que consiste la diversificación 

expe-riaentada sobre todo por los sectOt"es urbano en los 

últiaos 20 o 30 a~os. tus y .as movilizaciones colectivas en 

"'*xico quedan fuera del alc•nce de las •corporaciones". As1, 

al no convertirse en clientes del siste•a pol1t1co aexicdno 

busc•n salidas alternativ•sz las elecciones y los partidos 

politices de oposici~. Este hecho obliO• a todos los 

p.rtidos a actuar conforlfte a nuevas circunstancias. 

(3J:) ICkAUStt. rrvi.«I"-'•· Por un.a democracia e.in adj•ti vos, 

ICd. 
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De esta m:anera, la d..acratización en Mé.xico es el 

resultado del 1tnfrenta•ienta entreo las nuevas i'or•as de 

protesta colectivA y las for•as •tr•dicionalesu de doainaciOn 

social. As!, •desocratizactón• significa, actual.ente, l• 

apertura de nuevos canales de intercambio polltico entre 

gobernantes y gobernados, !!!. ~ de las nuevas for-aas de 

protesta colectiva que operan bajo parAmetros distintos a los 

establecidas por disciplina vertical o en directa 

confrontación con ella. 
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3.1. UNA SEl1BLANZA DEL ECOLOGlS/10 EN 11EX lCO 

El ecologismo es un fenómeno de reciente aparición e'f1 ~xico. 

Confor•e a los datos que arroja nuestra investigac16n, 

e~isten no menos de 98 organizaciones ecologistas en el pa1s 

<no incluimos en este conteo a las organizaciones 

ant1nucleares). La mAs antigua fue fundada en 1967, durante 

los anos 70 aparecieron otras 10 y el resto después de 1980. 

Esto s1gn1f ica que la protesta ecologista en el pals es un 

fenómeno que pertenece fundamentalrnt!nte a la década que nos 

precede. 

Las distintas organizaciones ecologistas abordan un gran 

número de temas relacionados con el medio ambiente, que van 

desde la conservación de la vida silvestre hasta el reciclaje 

de basura, pasando por la tecnologla alternativa, problemas 

de salud, el naturismo, la investigación en materia de medio 

ambiente, la planif icaci6n urbana, la asistencia técnica a 

campesinos, el turismo ecol69ico, el ecodesarrollo, el 

derecho ecológico, etcétera. 

Sin embargo, el nOeero de integrantes por organización 

ecologista es relativamente reduc1do. Son excepcionales las 

organizaciones que tienen ..as de 50 miembros activos. En la 

inmensa mayoria de los casos, el nómero de •iembros activos 
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oscila entre by 50 (34> • 

Ve acuerdo con investigaciones recientes, se consioera que 

cerca de la mitad de las organizaciones ecologistas tiene una 

estructl1ra interna de tipo horu:ontal e 1n#ormal, esto es, 

una estructura en la que no hay ninguna Jerarqula rlgidamente 

establecida, ni controles burocrAticos sobre los integrantes 

de la agrupac16n, ni sistemas verticales de decisión. C35) 

Aaemas, tres cuartas partes de las organizaciones ecologistas 

practicar. el autofinanc1am1ento y en la mitad de los casos 

los integrantes de las organizaciones se re~nen de manera 

irregular. C36> 

Consideremos ahora la distribución geogr~fica de las 

organiza~1ones ecologistas en el territorio nacional <Ver 

Mapa 1>. Lo primero que llama nuestra atención es el 

reducidlsimo número de organizaciones en el norte del pals, 

en particular en la zona noroeste <BaJa California Norte, 

BaJa California Sur, 5on0f"a, Chihuahua, Sinaloa y Durango>, 

en la cual se encontró solamente una organización ecologista. 

en Me>cico: El 

no-guberr..amenlales, 

(35) .9<Unt,. p~g•. 6-?. 

<36) ~""-· F>a.g. ?. 

Polil1c.a .all\bier1lal 

papel de Organizaciones 

d• 
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En la zona noroeste <que abarca los estados de Coahuila, 

Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosi) la 

situación es similar, pues sólo hallamos cuatro agrupaciones 

en total. La inmensa •ayoria de las organizaciones 

ecologistas estan contenidas en una franja que corre desde el 

oceano Pacifico hasta el Golfo de México y agrupa a los 

estados céntricos de la República (Jalisco, MichoacAn, 

Colima, Guanajuata, Querétaro, Estado de Héxico, Hidalgo, 

Harelos, Distrito Federal, Puebla y Veracruz>, los cuales 

concentran mAs de dos terceras partes de todas las 

organizaciones ecologistas del pais. Solamente el Distrito 

Federal tiene una tercera parte del total nacional. S1 

continuamos con nuestro recorrido, notarenios que el numero de 

organizaciones vuelve a descender en el sur del pais <los 

estados de Guerrero y Oaxaca tienen una organizacion cada una 

y en fabasco no hay ninguna> y en la pen1nsula de YucatAn 

<donde sólo hay cuatro organizaciones). 

Ahl la notable excepción es el estado de Chiapas, en donde 

existen seis organizaciones. Este fenómeno responde al grave 

deterioro y destrucción de la selva Lacandona. El hecho de 

que todas las organizaciones en ese estado de 

orientacior . .:onservacionista <esto es, que se dedican a 

preservar Ji vida silvestre> confirma •sta idea. 
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Es necesario hacer notar que no todas las organizaciones 

ecologistas tienen la •isaa orientación, esto es, no 

establece para si ni los mismo métodos de acción ni los 

mismos propósitos. De hecho, es poBible agrupar a las 

organizaciones bajo distintas categorías. En la presente 

investigación se consideran las siguientes cuatro categor1as 

como par~metros para clasificar a las distintas agrupaciones 

ecologistas: 

1) Organizaciones de Orientación •conservacionista". 

Esta categoria abarca a aquellas organizaciones cuyo 

propósito esencial es preservar a la vida silvestre en 

general. A veces se dedican exclusivamente a cierta 

especie o g&nero animal o vegetal <la mariposa monarca o 

las orquideas, por ejemplo>. Otras veces defienden 

parques naturales o reservas ecologicas enteras y a todas 

las especies vivientes que las habitan Cpor ejemplo, el 

Comité de Defensa del Parque Natural de la Presa del 

Cajón, en Juriquilla, Querétaro>. 

2> Organizaciones orientadas hacia temas especializados. 

Existen organizaciones ecologistas especializadas en uno o 

m.ls temas o actividades. As1, hay agrupaciones que se 

especializan en el derecho ecol6gico, asistencia técnica a 

campesinos, educación ambiental, tecnologla alternativa, 
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reciclaje de basura, investigación sobre el .medio 

a.9b1ente, cuestiones agropecuarias, orupos étnicos, 

cuestiones de salud o ltedicina naturista, planificación de 

asenta•ientos huaanos, etcétera. En esta categor1a estAn 

ubicadas las or9anizaciones que privilegian a un te.a 

relacionado con el raedio ambiente por encima de todos los 

de.as. Entre sus miembros se encuentran profe5ionales y 

generalmente se pone é-nfas1s en soluciones técnicas y 

econ6'11cas a los probleatias del medio ambiente. Cabe hacer 

notar que todas las organizaciones ecológicas creadas 

antes de 1980 pertenecen a esta categor1a. 

3) Organizaciones de orientación local o regional. 

A esta clase de or9anizaciones tmabién les llamaremos de 

acc16n restringida (37> Su acc16n se restringe a una 

determinada zona ya sea una región entera o solamente una 

pequef'ía localidad,,.) ya sea en el medio rural o en el medio 
,,¡\ ·-

urbano. 1381 

137> ..... 
r•aln""9'i.da.• Revts:t.a Mexicana de Sociologia, a.f'{o XLrx, 

Vol. XLIX, t'l0ftl.. .. IF\&li.lulo ... 

<38J •OVTr, HQ.l'ry. The baclc:yard revolut.ioni undte's.lahd.irag t.tw 

new cit.izen .aove.nenl, 

r. u.'°"°· 
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4> Organizaciones de orientacion nacional y de tlPtft.ltica 

universal. 

Son organizaciones ecologistas cuya acción no se restringe 

a una zona deter•inada del pais y cuya tEHU.tica es 

general, esto es, un alcance universal, qua no le dan 

prioridad a uno o •As te.nas preestableciaos. Por esto a 

asta clase de organizaciones les lla~a•os también de 

acción no-restrinoida y inultimatefU.ticas, en oposición a 

las organizaciones de acción restringida. Cabe hacer 

notar que todas las organizaciones ecologistas qu,. 

pertenecen a ésta categoría surgen de 1980 en adelante. 

AdemAs, es importante se~alar que algunas organizaciones 

de este tipo resultan ser internacionales. 

En México las organizaciones de acción no-restringida son 

la minor1a absoluta: Significan tan Sólo el SX del namero 

total de organizaciones existentes. En catabio, las 

organizaciones de acción restringida suman poco in.is o •enes, 

la mitad del número total. Una tercera parte del total 

corresponde a las Dt"ganizaciones orientadas hacia temas 

especializados y una quinta parte a organ1zac1ones de 

orientac1on conservacionista (Véase Cuadro 3>. 

Ahora bien, recordemos que nosotros buscamos estudiar a 

las organ12ac1ones ecologistas por medio de sus docUJDentos 
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pollt1cos, pero ¿Dónde est~n estos documentos? y ¿CCales de 

ellos son útiles para este estudio? El conjunto de 

organizaciones ecologistas en Héxico ha producido un enorme 

volumen de documentos, sin embargo no todos son etites para 

la presente investigación. La diferencia en la orientación 

de las organizaciones implica también la elaboración de 

distintos tipos de documentos politices. 

En principio, existen dos clases de organizaciones 

ecologistas cuyos documentos no ayudan a los propósitos del 

presente estudio: las de orientación conservacionista y las 

orientadas hacia temas especializados. En ambos casos nos 

encontramos con documentos que no describen la lucha 

ecologista en términos sociales, esto es, como resultado del 

enfrentamiento entre grupos sociales distintos. 

detenimiento cada uno de los casos. 

Veamos con 

En los documentos de las organizaciones de orientación 

conservacionista se habla de la relación entre la sociedad y 

la naturaleza, as1 como de lo importante que es para la 

humanidad preservar todos los recursos naturales del planeta. 

En estos casos suele esgrimirse argumentos de tipo moral y se 

declara que los propósitos de la organ1zac1on son de 1ndole 

humanitario. As1, esta clase de documentos no plantean un 

espacio de conflicto social, dado que no senala la presencia 
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de un enfrentamiento entre grupos sociales distintos, sino de 

un enfrentamiento entre la sociedad, considerada como un todo 

unitario, y la naturaleza. 

Algo semejante puede decirse de las orqanizaciones 

ecolog1stas especializadas en un determinado tema, cuyos 

propósitos responden en buena medida a intereses de orden 

profesional. Sus documentos expresan la intención ele 

restituir la racionalidad al conjunto de la sociedad, sin 

distinción de clases sociales¡ se hace én~asis en la 

proposición de soluciones económicas o de orden técnico. La 

tecnolog!a alternativa es un ejemplo de esto, pues en lugar 

de criticar al sistema de dominación critica el uso de cierta 

clase de industria, cierto modo de producir o ciertos hAbitos 

de consumo, los cuales pueden ser corregidos. 

Si dejamos fuera a las organizaciones conservacionistas y 

a las de temas especializados, nuestro universo de 

organizaciones ecologistas se r·educe a la mitad: las 

organizaciones de acción restringida y las organizaciones de 

acc1on no-restringida. 

Las de acción no-restringida producen documentos pollticos 

con una amplia argumentación en torno a tos principios 

generales de la lucha ecologista. Esta clase de documentos, 

que llamareraos "centrales" o •principales", son muy ut1les 
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para nuestra investigación por ta riqueza argumental que 

contienen. En cambio las organizaciones de acción 

restringida rara vez producen docueentos centrales, con un 

discurso abstracto y universal sobre el ecologismo. Se 

limitan a presentar denuncias sobre cuestiones concretas 

relacionadas con el medio alftbiente de una determinada region. 

Sin e•bargo, las organizaciones de accion restringida son 

la inmensa mayorla: hay aproximadamente 50 ~ el pa1s. Por 

otra parte, solo hay 5 organizaciones de acción 

no-restringida. ¿C61rto estudiar al ecologismo por medio de 

documentos politices si la mayorta de las organizaciones casi 

no lo producen y cuando lo hacen tratan denuncias sobre 

cuestiones concretas? 

Bueno, existe una forma indirecta de estudiar a dichas 

organizaciones por medio de documentos ecolcoistas, a saber, 

por Atedio del Pacto de Grupos Ecologistas CPGE>, que es una 

coordinadora nacional de organizaciones. Resulta que m.d.s de 

la •itad de las organizac1ones que pe-rtenecen al Pacto son de 

acción restringida y, por otra parte, el Pacto s1 prOduce 

documentos centrales o principales. Es de suponer que tales 

documentos deben poner de ~anifiesto la presencia de tantas 

organizaciones de acc16n restringida en el Pacto. por lo 

tanto, s1 resulta s1gnif1cat1vo para la elaborac1on de ~ste 

an.llisis. 
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5 " LOS PRINCIPALES DOCUl'IENTOS ECOLOGISTAS. 

Un1ca•ente las organizaciones de acc16n no-restringida tienen 

docuanentos centrales, esto es, documentos en los que se 

explican los principios b•sicos de la lucha ecologista, y 

solo hay 5 organizaciones de éste tipo en Háoxico: el 

Movimiento Ecologista Hexic.ano 01EM>, el Grupo de los Cien, 

el Par~ido Verde Mexicano <PYM>, la Asoc1ac16n Ecol69ica de 

Coyoacan y los Verdes Ecologistas-Pacif1stas. 

En este apartado estudiaremos los discursos de cada una de 

las organizaciones mencionadas arriba. Luego abordaremos al 

Pacto f1!t Grupos Ecologistas <PGE), la Coordinadora Nacional 

de Organizaciones Ambientalistas, la cual posee el documento 

ecologista m.l.s completo de cuantos existen en México y, al 

mismo tiempo, tiene como miembros a m.As de 70 agrupaciones 

ecologistas y antinucleares de todo el pa1s. 

El Movimiento Ecologista Mexicano 

El Movimiento Ecologista Mexicano <MEH> fue fundado el 12 de 

diciembre de 1981. Es quiza la primera orqanízac16n 

ecoloqista en México que busca establecerse en todo el pa1s. 

Durante 1982, al a~o siguiente de naberse constituido, el MEH 

~uva una escisión importante: se retiro de un grupo lidereado 
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por Jorge GonzAlez Torres, forln6 ot~a organ1zac16n denominada 

Alian;::a Ecologista Nacional <que luego se convert1r1a en el 

Partido Verde Mexicano>. Al frente del MEH quedó Alfonso 

C1pr~s ViJlarreal. 

Respecto a su organizac16n interna, la Declaración de 

Principios dice que •et MEM se organiza en estructuras 

flexibles donde predomina la participación y no el 

buroc:ratismo. El compromiso ecológico se entiende como un 

ac~o voluntario y, en estos términos rechazamos formas de 

organización que impliquen control y sumisión, que llevar1an 

casi siempre a la anulación del potencial creativo y a 

desactivar la participación social•. 

Las principales acciones emprendidas por el MEM son 

declaraciones a medios de comun1caci6n y a propaganda 

mediante la venta de agendas 1 bolsas de basura 

automóviles, calendarios, calcoman1as, carteles. 

para 

Ha 

realizado camparías por la reforestac16n; de selecc1on y 

aprovechamiento de la basura; para promover el uso de la 

bicicleta; para apoyar a la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protecc16n del Medio Ambiente¡ también realizo 

una campat'ia denominada .. Un d1a sin Automóvil" que fue 

"imitada" después por el Departamento oel Distrito Federal. 

Brinda apoyo jur10ico sobre cuestiones relac1onaoas con el 
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medio ambiente <sostiene que cuenta con 100 abogados) y 

reali~a campa~as con;untas con empresarios <por ejemplo la 

descontam1naci6n del puerto de Acapul ca con "apoyo de 

empresarios de la region" y la campaf"ia nacional de 

''publ icioad ecoloyica" con el apoyo del Grupo Ferrer> (39) • 

Adem~s edita una revista con el nombre de Movimiento 

Ecg1001sta y desde junio de 1990 edita ~ Ambiente. 

~~9.!t~· 

La ·•oeclaracion de Principios y Programa de Acción del 

MEM" (40l, fechada en diciembre de 1981, es un documento muy 

breve <cuatro pAginas). Empieza por decir que la naturaleza 

es indispensable para la humanidad y destruirla es destruir 

"los medios de vida" de la humanidad. Sel"iala que la 

naturaleza es patrimonio de la humanidad, pero la forma en 

que se le explota y se aprovecha es cuestión de cada pa1s; el 

modelo de desarrollo en México ha derrochada los recursos 

naturales de manera "irracional", poniendo en peligro el 

patrimonio nacional. Considera que los patrones de consumo 

vigentes han inhibida la creación de una "industria 

t.59) CIPAES VILLA.RRE'AL. Ululo. 

feche.. 

l4UI MOVlMll:MTO ECOLOOlllirTA WEJUCANO. "Pr09ro.l'l\O do o.cci.6n 

y declcua.c\Ór. Movinüenlo 

Ecologista. cJ'fo 1:. nOM. '· MEW. Wil!-X\CO, '"·· pAgG. 6-9. 
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mexicana~, de recursos y tecnolog1a propia. Esto afecta la 

identidad nacional. Falta -dice el documento del HEM- una 

reglamentación legal que proteja los recursos naturales. La 

destrucción de ecosistemas y la inadecuada explotación de los 

recursos •1ntens1lican la desigualdad•. Por Ultimo, afirma 

que es necesario cambiar, "reorientar .. al pa.ls en el marco de 

la "crisis" actual hacia una "tradición organizativa" que el 

hEt'l identifica con "Madero, Villa, Zapata, la tradición 

cooperativa, los sindicatos, los ejidos, los talleres 

artesanales y las empresas nacionales". 

El Programa de Acción del MEl'1 contempla esencialmente 

promover la "participación democr.:t.tica", .. responsable•, 

"activa" y ucomprometida .. de organizaciones para defender la 

ecalog!a en el marco de la .. participacion ciudadana" de 

manera "plural ... Por último el MEN ev1tarA que sus lideres 

sean personas •notables de la sociedad ooJ!tica" y dar.:.. 

preferencia a aqueJJos que provengan de la "sociedad c1v11•. 

A todas luces el adversario en el aocumento del NEM es 

"cierto modelo de desarrollo" implementado en el pals y, 

"cierto patrón d~ cono:.umo",. lo& cuales a~ecta.n la "1aent1aad" 

y la .. soberan!.a." nacionales y son la causa de ta explotac1on 

u1rracional~ de los recursos naturales. 

1deolog1ca asU11Jida es nacionalista. 

La orientac16n 
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La Asociación Ecológica de CoyoacAn 

Creada en febrero de 1983, la Asoc1ac16n Ecol69ica de 

CoyoacAn CAECJ perteneció al Pacto de Grupos Ecologistas 

entre 1986 y 1989. Esta es una or9an1=ac16n que "no est~ 

af1l1ada a ninguna entidad polltica, religiosa, oficial o 

emoresar1al". Entre sus acciones emprendidas se incluyen la 

puOJ1cacion de la revista Ecologta, Cultura y PoJitica, Ja 

protecc16n a los Viveros de Coyoac~n Cen donde se cultivan 

clan~as para zonas verdes en el Distrito Federal> y diversa~ 

Jaoores de "concienti~acion ecológ1ca" entre la población. 

La declarac1on de principios <41) de la AEC es m~s breve 

aún: solo una p~g1na en su primer punto aenunc1a la 

"enaJenaciOn mercantil1staM en que se vive; después pasa a 

denunciar la "agresión" industrial y tecnológica hacia los 

ecosistemas, originada por los hAbitos creados gracias a la 

"sociedad de consumo". Concluye Que el establecimiento y 

conservación del eQuilibrio ecológico sólo es oosible 

meaiante la recuperación de la "solioariaad comunitaria", en 

el marco de una "sociedad c1v1l autogestionada y ..... 1g1lante". 

El ObJet1vo de esta organizacion es luch.:t.r oor la 

conservac1on, rehabil1tac16n y aprovechamiento racional de 

4ii:OCJACZON ECOl.C>OZCA .OE C0YOAC4N, t1 \UlO, docu111-.,..lo 
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los ecosistemas por alcanzar la arMon1a entre la sociedad y 

el medio ambiente. Con ese fin la AEC busca una alternativa 

a la •sociedad industrial, centralista, burocrática y 

fltiasif1cadora•, que consiste en la "'libertad del individuo" y 

la "autonomia y autogesti6n de co~unidades y grupos•. 

El documento central de la AEC es el único de cuantos 

tuvimos conocimiento que comienza su discurso sin aludir al 

medio ambiente, ni la ecolog1a, ni a la naturaleza, sino que 

se concentra pri~ero sobre una interpretación de la sociedad 

•is~a, antes de interpretar la relación de la sociedad con el 

entorno natural. Al quitar del centro de la acción pol1tica· 

a la ecolog1a aunque sólo sea por un momento se pone énfasis 

sobre cuestiones sociales, algo muy raro en los documentos 

del ecologismo ~exicano. 

Sin embargo, el adversario del que habla la ACE es la 

.. enajenaci6n aiercantilista" y la •sociedad de consumo"¡ no se 

menciona el conflicto de clase. 

El Grupo de los Cien 

Formado en 1985, el Grupo de los Cien tiene una organización 

interna laxa e informal. Se trata de una instancia 

ecologista compuesta por artistas e intelectuales ~ex1canos 

de gran prestigio, al frente de los cuales figura usualmente 
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el poeta Homero Aridjis <42> • 

Las acc1 ones emprendidas por el grupo consisten 

fund~entalmente en declaraciones a la prensa y a otros 

c»edios informativos. Abundan los desplegados en los 

periódicos que tratan una amplia variedad de tenlas entre los 

cuales destacan la oposic1on a la planta nuclear de Laguna 

Verde, la protecc16n de especies silvestres -la tortuga 

marina y ios delfines, por ejemplo la preservacion de zonas 

boscosas -en especial la selva Lacandona (43) y la 

c•2..I ·~LEJACk'.. •lu·bo.ra.. ..T._ 
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contaminac1on atmosf~r1ca en el D.F. 

No t1 ene un cacumen to que pueoa ser cons1 oeraco co1110 

aeclarac16n central ce sus pr1ncip1os. La base aocumental de 

esta agrupac1C·r. esta. repart1oa en multitud ce denuncias, las 

cuales tratan temas espec1f1cos y varl an segun las 

c1rcunstanc1as o segun la importancia que en oeterm1nado 

momento adquiera uno u otro tema en concreto. 

Los Verdes Ecologistas-Pac1f1stas 

Los Verdes aparecen entre 1986 y 1987. Primero se llamaron 

Futuro Verde, Grupo Ecologista-Pacif 1sta• y despu~s se dan a 

conocer simplemente coma Los Verdes. Son resultado de una 

organi~ac16n internacional conoc1aa como ¡,:¡ Nov1miento 

fundada por Harto Nart1nez Coba en 1969 en 1'1endoza, 

Argentina. Dado que el sobrenombre es ''Silo", por lo tanto 

la doctrina difundida por El Movimiento es llamada silolsmo. 

El s1lo1smo -el cual tiene ciertos tintes prof~ticos- es una 

corriente internacional y de ahl que Los Verdes participen en 

Ja Internac1onal Verde, cuyo primer encuentro se celebro en 

R10 de Jane1ro, Bras1 l, durante JUiio de 1989. (44) 

EL WOVUUl:NTO. "j El ~d1111a.t de r'\0-V\olento 

V\VO~ ... fotocopLd.. au·, le.cha 

LOS: VERDE CCOLOOJ~TA.G:. ••vuta Ecologia Social. riCm. 
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ll prop~s1to ce Los Vero es es tormar grupos 

ecolog1stas-pac1T1stas, llamacos GEF"s en c1versos lugares 

del pa1s. La cr~ac1~n de estos grupos no ooedece a una 

estrategia prees'taolecica, sino que m..d.s 01en esta gu1aoa nor 

las c1rcunstanc1as. 

Entre las acciones emprend1oas por Los Verces destaca la 

labor ael prosel1t1smo permanente, especialmente entre 

Jóvenes. Los Verdes reparten propaQanoa 1 boletines 

ínformat1vos v llevan a caoo reuniones en lugares pabliccs en 

donde se invita a los habitantes de la zona. 

Sus lineamientos y obJetivos aparecen en diversos textos. 

Entre ellos est' uno denom1nado El libro verce, manual de 

ecoJ.ogla pollt1ca, C45J , el e.as completo y s1stemAtico de 

cuantos se tuvo conoc1m1ento. El discurso ecolo91sta de esta 

organ1~ac16n consicera estrategico cambiar el sistema 

econt!im1co imperante <que deter111ina la relación "hombre-medio 

amo1ente"> para proteger eficazmente a los ecosistemas. Este 

planteamiento es denominado "ecolog1a social". 

La transformac1c•n debe ser ••s1ste1n..1t1ca" o "glooal" y se 

deo e camo1ar el sistema econ6m1co basado en la 

•explotac1on-al1enac1onN del hombre y la naturale~a, en el 

~•~i ANOHlWO. El libr·o verde. Manual de ec::ologla polilica,, 

fotocopLCL. l•c)\a.. p.l9a, l-~. 



• 76 • 

cual se "reduc~ al humano a la condic16n de vendedor o 

comprador" en el marco de un "mundo mercantil" de una 

soc1eoad "h1pnot1:ada por la publicidad" y de una "soledad de 

masas". En opos1e1 on a todo esto, Los Vera es defienden 

valores tales como la "'solidar1aad", en "no-autor1tarisdl0", 

las "fuer~as auton6mas", la •descentral1zac16n" y la 

"'cooperac1on". Por Olt1mo, no buscan un .. pac1smo 

declamativo", sino que pe,-s19uen una "actividad 

participativa", una "acción no-violenta•. 

Los Verde se~alan como adversario en su lucna ecol6gica al 

sistema econ6m1co, que se sustenta -aseguran- la 

exptotac16n y en la alienac1on, en el mundo mercantil. Se 

conciben a s1 mismos como 1deológ1camente neutros; aloa 

semejante a una "tercera vla" entre socialismo y cao1tal1smo. 

El Partido Verde 1"1ex1cano 

Durante el ~es de julio de 1987 se constituyó el Partido 

Verde He~icano CFVMI a partir de una organtzacicn aenom1nada 

Alianza Ecolo9ista Nacional, que a su vez suro16 en 1982 a 

ra1z de una esc1s1t'.:.'>n del Nov1m1ento Ecol091sta Mexicano 

CMEMl. El F'VH est~ diri91do por Jorge Gonz~lez Torres y es 

la an1ca organizacicn ecologista en Mé-x1co que se presenta 

bajo la forma de un partido polltico, aunque su presencia 

electoral es nula. 
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Las acciones emprendidas por el PVH consisten bAsicamente 

en aec1arac1ones a la prensa nacional y a otros medios 

informativos. Durante 1987 formó unas "brigadas verdes" en 

la C1uaaü ae Mex1co, para realizar act1v1aades en ae+ensa del 

medio ambiente. Recolectaron basura, levantaron un censo de 

f~cr1cas y vehlculos que contaminan y, según declaraciones de 

Jorge Gonz~lez Torres, "en caso de ser necesario, 

proceaeremos a clausurar las 1ndustr1as, expl 1cando 

previamente a los obreros el motivo del cierre .. C46> • 

El documento principal del PVM es su Oeclarac16n de 

Principios C47> (Julio de 1987> la cual se pronuncia por la 

"armenia" y la "sana evoluci6n" conjunta del medio ambiente y 

de la sociedad, en el marCo de lo que llama una utendencia 

universal hacia la diversidad". Para ello se buscar~, en lo 

ecológico, detener el uso "irracional" ae la flora y de la 

fauna, la sobreexplotac16n y envenenamiento de acuiferos, la 

producc16n de sustancias tóxicas; la extinción de especies 

silvestres y "'eficientizar"' el consumo del petróleo. En lo 

C41W PAJlTIDO VERDE Mr>.!..ICANO. "50 

La Jornada, 

Pr\.n..!Lpi.011
11 

Es;lalulos. del Partido. lolocop\C1, •\.n fAcha.. 
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educativo se propone una ense~anza ecologica para todos los 

niveles escolares, en el marco de la "creatividad", el 

"respeto a la d1vers1oad" y de la •soliaaridad social". 

El PVH estA por la "paz, armenia, a•or y 

autodeterminac16n"; se considera a sl mis~o "pacifista" y 

•antiarmament1sta". Considera necesario abatir la tasa de 

natalidad para proteger la ecologia, en el marco de lo que 

llaman "paternidad responsable... El PVM se pronuncia a favor 

de la "libre empresa .. y contra el "estatismo" 

"planificación centralizada". 

y la 

Persigue la democracia y la "descentralización del poder". 

Propone un •control poli ti ca" mediante la "'planeación 

participativa•, el fortalecimiento del poder legislativo 

<otorgarle la facultad de realizar plebiscitos> y la 

••reducción del eJecutivo 11 Cde manera que se implementa un 

"gobierno otnlnimo">. 

descentralización 

Tambi~n se declarA a favor de la 

demogrAfica fiscal, polltica, 

administrativa, y el fortaleci•iento de la autoridad local 

para permitir una aayor "iniciativa individual". 

En cuanto al aspecto económico, este partido proyecta 

impulsar el desarrollo respetando el equil1br10 ecológíco 

al mismo tieiJlPD que las necesidades de los mexicanas. 

Establecer la "eliminación de irapuestosu para •eJorar la 
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verde•, esto es, tra.nsforaar a las fuerzas armadas en 

•cuerpos de paz v protección ecológica". Por ultimo el PVM 

advierte que na pretende •paralizarN la industria m 

•socializar los medios de proteccion•. 

El ~nfasis de su discurso est~ puesto en lo que se llama 

•descentral1zaci6nu en el •respeto a la diversidad", lo cual 

consiste, al parecer, ml fortalecer a la libre empresa en 

oposici6n a lo dena.inado •estatismo•. Las continuas 

aluc1ones a un ªgobierno m.J.nimo•, a la "elim1nac16n de 

iapuestos• y a la •tibre empresa• dejan en claro que la 

ideologla del PVH es neoliberal. Adem.1s, tamo1en ~e declara 

contra la •p1an1ficac16n' centralizada'' y la "socializac1on de 

los aedios de producción•. 

El adversario contra el cual lucha el pVH es la 

•centralización del poder ... y el •estatismo". Su orientación 

1deol691ca es neolibl!'f""al, aonetarista, ant1soc1alista y 

favorable a la •J1bre empresa". 

El Pacto de Grupos Ecol09istas 

El Pacto de Grupos Ecologistas <PGE> surge en agosto de 1986 

como resultado directo de! Priaer Encuentro Nacional de 

Grupos Ecologistas -celebrado en 1985 en Villa Ol1mp1ca, en 
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la Ciudad de México- y cuenta con unas 15 agrupaciones. En 

1988, an;o en que se redacta el Manifiesto del PGE, el namero 

ascEMidi6 a 49 y para 1990 se estima que en el PGE estan 

representadas unas setenta organizaciones ecologistas y 

anti nucleares .. 

l'U.s que una organización ecologista por s1 caisraa, el PGE 

-funciona coma una coordinadora nacional de pequef'las 

agrupaciones que provienen de 20 estados de la repablica y el 

Distrito Federal y son en su mayoria de acci6n restrinoida 

<de indole local o regional>. 

El PGE trabaJa •cte manera descentralizada en problemas 

especificas a nivel local, a la vez que a nivel nacional 

<actúa) sobre la base del consenso". De esta manera el PGE 

"establece linea~ientos y estrategias, actuando como una 

parte de la sociedad civil, conjuntamente con las mAs 

diversas organizaciones•. La siguiente cita es elocuente: 

•La creación de grupos ecologistas, que por todo el pa1s 

estAn surgiendo, por muy 

alientan a continuar, 

peque~os que éstos sean, 

rechazando toda intento 

nos 

de 

burocratizaci6n, ~ediatizaci6n, caudillismo y Jerarquización, 

con lo que algunos pretenden neutralizar el potencial 

intelectual, pol1t1co y vivencial que el ecol09ismo est• 

inaugurando". Finalmente, el PGE considera que su 
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organizac16n interna es de naturale:::a ..horizontal , 

mult1org~nica y auton6ma•. 

El documento central del PGE es el primer l'iant--fiesto 

Ecologista en Oe+ensa de la Nac1on (enero de 198$) C48, • 

Es1:.e manif.iesto, cuya e)(tensión es de 14? pAQinas, es el 

oocumento ecologista •As completo y detallado de cuantos 

existen en ri*xico. 

A la pregunta de para qué defender el media amoiente, el 

PGE responde con sencillez ful•inante: para defender la 

naciOn. Tal es el argumento funda~ental que presenta el PGE. 

En el Nanif iesto hay varios ejeeplos que sostienen este 

argumento, de los cuales destacan dos; uno sobre la 

industrialización y la urbanización en el pats, y otro sobre 

el caatpo mexicano. 

El tipo de industrialización que ha se9uido el pals 

necesidades de su poblacíón y de su medio ambiente. Emplea 

tecnologla inadecuada, derrocha los energéticos y los 

recursos naturales e~ístentes en el pa1s, cosa que mína 

nuestra soDerania. Pero ademAs de ser "ecol OQ i camente 

PACTO DE aauPoe s:cot.ootaTAf.:. 

vcl. .. .. 
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insostenible•, la industrialización ha beneficiado ªsólo a 

unos c~ntos• y ha fot9efltando la desigualdad. Ta./Qbi.a-n ha 

que acelera la hecho crecer la deuda eKterna, cosa 

dependencia del pa1s con el exterior. Esta pérdida de 

soberan1a se manifiesta en la politica ec:on619ica del 

gobierno, la cual segun ellos consiste en un .. repliegue 

i ndi scri mi nado del estado", el cuci.l ha dado lugar a 1 a 

regulación de la econo~la mediante los •mecanismos de 

mercado" que a su vez crea una fftayor vinculación el mercado 

internacional. Resultado: una •pérdida de soberania del 

Estado•. 

Por otra parte, el tipo •funcionalistaª de urbanización 

debilita los lazos de •solidaridad comunitaria" en las 

ciudades e intensifica el "individualismo" y los ªhA.bitos 

consumistas". Se refuerza el uso generalizado de transporte 

individual y se crea una Ndeificación del automOvil•, lo cual 

ha redundado en una costosa infraestrctura vial en las 

ciudades y, 

conf.aminac16n 

desde luego, 

atmosférica 

aetr6polis del pais. 

en los 

registrados 

altos 

en 

indices de 

1 as grandes 

El segundo argumento fundamental en el Manifiesto del PGE 

concierne al campo. Plantea una lucha entre la •diversidad" 

y la •uniformizaci6n"'. Segon el PGE la diversidad cultural 
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del pals se sustenta en la diversidad b16tica que existe en 

él. Sin embargo, la agricultura y la ganaderla •coc.ercial" 

han ha.oqeneizado a la producciOn agropecuaria sin respetar 

la variedad de ecosisteaas y la riqueza bi6tica del 

territorio nacional. Esta unifor~ización de la diversidad 

ecológica corre paralela a la creación de una cultura 

nacional •h0909tklea•, en lugar de una de tipo "heterogénea". 

Esto estA destruyendo la autonoaüa de las distintas regiones 

del pa.ts, ade&ls debido a la destrucción de esta •sociedad 

rural" se crean amplios flujos •igratorios de campesinos 

empobrecidos hacia las ciudades. 

Para enfrentar estos problemas el PGE propone la 

"transformación de la vida nacional". Las medidas concretas 

son las siguientes: en lo politice, defender el municipio y 

la deaocracia; en lo socioeconómico, luchar contra el 

•reduccionisao en los criterios de politica econó•ica•, 

alentar la •i•aginaci6n y creatividad• en oposición a la 

•lh00etarizaci6n• y la •desvalorización de la naturaleza"; 

procover •nuevos deseos y aspiraciones" que conformen •nuevas 

variables en el repertorio de la dirección e-conó•ica•, que no 

necesariamente sean cuantificables en •t&rainos aonetarios". 

El Manifiesto dice que se debe luchar 

•tecnocracia•, lo cual es todo aquello 

contra 

•estatal" 

la 

y 
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•corporativo .. que obstruye la •autonoBll a y Ja 

autosuficiencia" de la sociedad civil y de la .. autosugestión 

popular•. Hay que crear un nuevo "proyecto nacional• basado 

en la racionalidad interna, en el desarrollo propio y no 

conforme a las pautas del mercado internacional. Rechaza la 

forma "homogeneizanteu de industrialización. La 

"descentralización" no basta y es necesario restituir la 

"capacidad de autonC>al!a y de iniciativa" a las comunidades, 

·municipios y estados de la República. 

En lo agropecuario, el PGE apoya la diversif 1cac1on de Ja 

producción y la autosuf icíencia de las regiones en materia de 

alimentación. En lo que concierne a la pol1tica en•rgetica, 

se opone rotundamente al uso de la energla nuclear, por 

considerar que favorece una •estructura de producción y 

consumo de energta• que responde a una alta concentración del 

poder politico. Y la concentración de energéticos corre 

paralela a la concentraci6n de poder, lo cual favorece a la 

•tecnoburocracia". 

Se deben evitar los criterios •eficientistas" en la 

producción y el ·e~cesivo" fomento a la inversion extranjera 

y a las maquiladoras. Sobre las zonas metropolitanas, aparte 

de la contaminación y la ºmarginación"', el PGE considera que 

se deoen evitar las .. conductas sociales negativas" y propone 

liaitar el uso de transporte individual. 
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FinaltDen~e. el pacto considera que el 11 derroche" de 

recursos naturales, la n1:1ser1a, el "ecoc1aio" y la 

•inseguridad colectiva•, son resultado de valores promovidos 

por ciertas "élites"' que estA.n .. casadas en la idea de la 

supremacla y del creciMiento, en sojuzgamiento de la 

naturaleza y de los hOMbres•. Afir1na que se "han impuesto 

anhelos y formas de vida donde se privilegian a un supuesto 

bienestar y realización de las personas bajo el signo de la 

acumulación, la ganancia y el éxito socialª. 

El adversario que identifica el PGE en su lucha ecologista 

es la tecnocracia o la tecnoburocracia, esto es, el aparato 

"'estatal" que se opone a la ""autogestión 11 de la sociedad 

civil. La orientación ideológica es claramente nacionalista • 

.. .. .. 

Para resumir las orientaciones y objetivos expresados por 

cada una de las organizaciones ecologistas tratadas, hemos 

realizado el siguiente cuadro sinoptico. 
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3.3 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

~Qué argumentos ecologistas son a la ve~ argumentos sociales? 

Esto es, ¿Se describen los ecolo91stas en los t~rmincs de un 

movimiento social? Veamos: Un movimiento social es el 

enfrentamiento entre clases sociales aist1ntas, Que se 

disputan el control sobre el sistema social en su conJunto. 

Esto significa que dicho mov1m1ento debla tdent1ficar a un 

adversario. Este adversario debe reconocerse en t~rm1nos 

sociales, es decir, en la forma de una determinada clase 

social. Por eso, para enfatizar se habla de un adversario 

SOCl al (49) • 

Es importante poner atención a la identidad oaJo la cual 

un documento ecologista describe a su adversario. Si, por 

eJemplo, el acversario que se establece en un documento es un 

determinado sistema social, cuyas normas han ser 

modif1caoas para restituirle la racionalidad al conJunto de 

la sociedad, sin distinción alguna entre clases sociales, 

entonces estar1amos ante un adversario moral. Moral porque 

esta clase de planteamiento no abre un espacio oe conflicto 

entre clases sociales distintas, sino porque presenta 

Mé><ico, un.a dell'IOcraci• ul6pic•• wéueo. 

Ed. E1.glo M>U. pAg. 37. 
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argumentos moralmente irrefutaoles para cualquier clase 

social. 

Todos los documentos examinados en el apartado anterior 

haolan de un ·agversar1 o ~- El MEM considera que el 

obst~culo para explotar racionalmente los recursos naturales 

es cierto "modelo de desa:rollo", es decir, cierto sistema 

econ6mico y social iraperante en el pais. El PVt1 identifica 

como su adversario a la "centralizac16n del poder" en el 

sistema pol1tico me><1cano, la cual impide proteger 

debidamente al medio ambiente. La Asoc1aci6n Ecológica de 

CoyoacAn establece que la lucha ecologista debe hacerse 

combatiendo la "enajenación mercantilista" en la sociedad. 

Los V~rdes afirman que el adversario es el sistema econom1co 

e~istente, el cual se sustenta en lo que llaman la 

"'explotacior.-alienac16n~. 

En ninguno de estos casos las documentos ecologistas 

nablan de un grupo social adversario, sino de cierto 

"sistema"' o "modelo" de sociedad que considere 

1ntr1nsecamente nocivo para el medio aaibiente y, pOf"" lo 

tanto, para el conJunto de la ~ocie-dad, sin .l!lediar 

distinción de clases <•> 

Por una parte, estas organizaciones ecologistas llaman a 

defender los valores tales c()n)O la "'solidaridad", la 
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.. autogestion pcputar•, la "de1Docrac1a .. o la 

waescentral1:ac1on del pod~r .. y, por otra, existe un llamado 

unAn1me para oponerse a cuestiones como el •autoritarismo", 

la •man1pulac:1on". el •1noividualismo"' o el •·consumismo". 

Con tales términos se plantea que existe una atm6sfera hostil 

en la sociedad, pero no se alcanza a determinar de que orupo 

social en particular proviene dicha hostilidad: en el 

discurso de las organizaciones ecologistas de acc16n 

no-restr1ngioa s6lo hay una guerra de adjetivos. No hay un 

adversario social en esta clase de discurso. 

Tampoco se reconoce la e><istencia de un actor o 

protagonista social que impulse la lucha ecologista; los 

ecolo91stas en cuestión se consideran a si mismos como 

emanaciones de la •sociedad civil". As1, el discurso 

ecologista termina por diluir el contlicto social en una 

seri~ de consideraciones de 1ndole moral, 

adJet1vadas. 

51 no son un moviaiento social, ¿A 

organi zaci6n pertenecen los ecol og i s tas 

no-restringida? Son grupos de pres16n, 

int~samente 

tipo de 

de acc16n 

aorupaciones 

orientadas m.ls hacia modificar la polit1ca de gobierno, que a 

ia creación de una estrategia autonoma para organizar una 

mov1lizac16n social, es decir est~n orientadas hacia los 
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centros de dec1s1~ pol1t1ca y no tanto hacia los centros de 

argan1:ación social talgo Que los norteamericanos llaman 

La naturale=a ae las act1v1aaoes que llevan a cabo las 

organizaciones ecoloqistas de acción no restringida tratadas 

en el apartado an~erior respaldan la afirmacion de que se 

trata de grupos de presión. En primer lugar tenemos el uso 

propaganda <calcomanias, calendar1os 1 bolsas de basura. 

etcétera>, espec1al~ente por parte del HtH y Los Verdes; 

luego esta el énfasis en los recursos JUr1d1cos, en 

particular en el casos del MEH. y también la denuncia 

mediante la prensa y otros medios masivos de comun1cac1ón, en 

donde algunas veces se emplea el prestigio de artistas e 

intelectuales connotados para respaldar pronunc1 ami en tos 

dirigidos a la opinicn pública, como es el caso del Grupa de 

los Cien. En otra caso la organizaci6n m!sma se define coma 

grupo de presión, coma es el caso de la Asociac16n Ecológica 

de CoyoacAn, que afirma ser " ••• portavoz y medio de pres16n 

de la sociedad civil ante entidades públicas y privadas •.• ~ 

(el subrayado es mio>. <SO> • 

(!SOi ASOCIACIOH E.COLOOICA DE COVOACAH. As.oc:iaci6n Ecológica 

de Coyoacan, wé1u.co, d()C1'"'8nlo 1,."'pr••o, •1,.n f•cha.. 
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Hasta aqu1 hemos estudiado a las organizaciones de acc16n 

no-restringida y multitem.at1cas, ahora toca el turno a las 

or9an1zac1ones ecolo91stas de acción restringida, esto es, 

aquellas que se forman en torno a la defensa de una localidad 

o reg16n, ya sea en el medio rural o en el urbanc. 

Kecordemos que a esta clase de organizaciones pertenece ~~s 

de la mitad del total de grupos ecologistas en el pais y Que, 

en general, no poseen documentos centrales o constitutivos. 

A pesar de esta carencia hemos hallado una 1nstanc1a en 

representante de multitud de agrupaciones de acción 

restringida que si posee un documento: nos referimos al Pacto 

de Grupos Ecologistas <PGE>, formado en 1986. 

tl Pacto, corno ya se expltc~, es una coordinadora nacional 

de agrupaciones ecologistas y la gran mayorla de las 

agrupaciones que pertenece (o pertenecieron en alguna 

ocasión) al PGE son justamente de acción restringida. Las 

siguientes agrupaciones las mencionamos aqU.1 a titulo de 

eJemplo: Asoc1aci6n de Defensa del Valle de Tulanc1ngo 

<Hidalgo>, Asociación de Peque~os Propietarios del AJusco 

<Distrito Federal>, Asociac16n Riverena Anticontam1nac1on 

<para defender el Lago de Patzcuaro en Michoac~n>, Asoc1ac16n 

Ecol6g1ca del ltsmo (en Coat:acoalcos, Veracru2> 1 Conuté de 

Defensa Ecol6Q1ca de Chalco <Estado de Hrexico>, Coaité 
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Ecológico de Colonos de Bosques del Lago <en Cuaut1tl~n, 

Estado de l"k!xico>. Com1t~ de Defensa de los rios Pilón y 

Ramos len Nuevo León>, Grupo de Apoyo al Desarrollo Etn1co 

(Qaxaca>. Existen muchas agrupaciones de acc1on restringida, 

pero aqul solo se abordaran brevemente dos casos 

caracter1sticos. 

La primera organización a tratar es el Comité de Defensa 

del Parque Natural de la presa de CaJón, en Jur1quilla, 

Querétaro. Dicho Comité fue creado en 198~ y busca evitar 

que iraccionadores privados lleven a cabo un proyecto de 

urbanización en terrenos pertanecientes al parque. Este 

proyecto también afecta de varias maneras a los hao1tantes de 

la zona. LOS dirigentes del comité en cuestión afirman que 

sus demandas no han sido debidamente .1tentidas, pues los 

iracc1onadores privados estAn coludidos con las autoridades 

del gobierno del estado. Est~ claro que la base de 

sustentación social del Comité de Defensa del Parque Natural 

de presa de CaJOn es la comunidad aleda~a a dicho parque y 

el Co~ité considera que su adversario es la comb1nac16n de 

fracc1onadores pr1~ados y de ciertas autoridades del gobierno 

del estaCJo. <Sl > 

El segundo caso es el de la Asoc1ac16n de Residentes y 

(~U E'Tllf'8V'lalo. lel•fÓn\.Cc:i. wo.r.uot d• ... 
C. D • .J.• 1 de "'4yo. lQo<X). 
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Prop1etar1os ae la Colonia Irrigación, A.C. (ARPCI>. La 

Colonia Irrigac16n estA ubicada en la ciudad de México. 

D1cna asoc1ac16n existe desde los a~os 70, pero aunque se 

torm~ con el prop6s1to ae protegerse de las industrias de la 

zona (Una de ellas es propiedad de una 

t.ransnac1onal J, las cuales no han instalado el 

empresa 

equipo 

ant1contam1nante que les corresponde y en varias ocasiones 

nan intentado invadir terrenos pertenecientes a la colonia 

(considerados ae uso habitacional>, rec1en desde 1985 se 

au~odenom1na ecologista. Aqul también la lucha ecolo91sta se 

estaolece entre una comunidad -en este caso la que habita en 

la colonia Irr19aci6n- y cierto adversario que es el ajeno a 

la comunidad, a saber, las industrias de la zona. <52> 

Ambos casos muestran de manera elocuente lo que ocurre en 

organizaciones ecologistas de acción restringida: si cuentan 

con una base social de sustentación para su protesta 

ecologista <al contrario de lo que sucede en organizaciones 

de acción no-restringida). Desde luego dicha base social 

consiste en determinada comunidad, cuya existencia misma es 

directamente alectada por alguna alteración al medio ambiente 

dei cual depende. As! se entiende que la organizac1on 

ecolo91sta de acción restringida sólo actúe ~ de la zona 



• 94 • 

que ocupa la comunidad en la Que se sustente. Es por eso que 

en el Han1tiesto del PGE se hace tanto énfasis en la defensa 

de las comunidades. Recordemos que en el mencionado 

Man1~1esto la tesis central se basa en la diversidad cultural 

del pa1s, e insiste en la necesioad de preservar la ioentioao 

de esLas distintas comunidades y regiones como el me.todo 

idóneo para proteger la ecologla y tambi•n la soberan1a 

nacional. 

Por otra parte, en organizaciones de acción restringida el 

adversario de la lucha ecologista -por regla general-

proviene de afuera, es algo externo a la comunidad, por 

ejemplo cierta empresa o empresario particular; con gran 

frecuencia se considera que estAn coludidos con las 

de autoridades para llevar a cabo determinadas obras 

infraestructura <urbana, fabril, agropecuaria, 

hidroeléctrica, petrolera, portuaria, carretera, turtstica, 

etcétera> incompatibles con las tradiciones culturales o 

econ6micas de la comunidad e)(istente en la región. <53) 

Creemos que esto explica porque en el Manifiesto. del PGE 

se considera que el adversario de la lucha ecologista es la 

"tecnocracia" o la ''tecnoburocracia", esto es, grupos en el 

gobierno cuya ideolog1a <a la que el PGE llama 

(53> TOUaA.uu:, A1.cin. "•o~C:.\.Or'\.OA Al'l\.N..IC\.04.l'OA WOV\.ffl\.Or\lO 

Anü.nuc\.oa.r-", rt(l.. e.U .• pll.ga.. 6-'H-~. 
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y promotora de la 

Niaonetar1zaci6n .. de las relaciones hu•anas) resulta nociva 

para ciertas co'l\Unidades en el pals. en particular aouellas 

que tienen ~rad1c1ones culturales que proteqer <como son, por 

eJem;::ilo, los grupos étnicosl y aquellas otras que son 

afectadas por qrandes obras de infraestructura Que pueden 

alterar la economia y/o la cultura de una reg16n o localidad 

entera. 

Sin embargo, es necesar10 advert1r que el conflicto entre 

una comunidad y fuerzas exteriores a ella no es un movi~1ento 

social. Un movimiento social reQuiere abrir un espacio de 

enfrentamiento entre clases sociales en cambio lo que hace 

una comunidad amenazada es Justamente suprimir los espac1os 

de enfrentamiento al interior de la misma y suprimir las 

diferencias sociales internas para enfrentar al enemigo 

exterior. Este ~ltimc es exacta~ente lo Que sucede en las 

organizaciones ecologistas de acción restringida: su oase 

de sustentación es una comun1oad, no una clase social; ae la 

m1sma manera, el adversario de estas organizaciones 

ecologistas es el conjunto de fuerzas exteriores, dJenas o la 

con-un1dao y no una clase social domínante Que obstaculiza ~ 

una clase subalterna. 

Un contramovimiento social es aquella clase de protesta 
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colectiva cuyo propósito es proteger a una comunidad del 

resto de la sociedad. As1, en la generalidad de los casos 

las organizaciones ecologistas de accion restrin9tda 

provienen de contramt0vimientos sociales y no de un at0viaiento 

social. Esta conclusi6n es importante si se toma en cuenta 

que m.\s de la •itad de las organizaciones ecologistas 

existentes en el pa1s son de acción restringida. El 

ecologismo que se ve en tit\>xico es en general el resultado de 

contramovimientos. 



CAP 1 TUL O 4. 

LOS ANTI NUCLEARES VERACRUZANOS 
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4.1 LA PROTESTA ANTINIJCLEAR EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 

El d1a 2b de abril de 19Só se registró el accidente nuclear 

aá.s grave d~l .undo: se trata del accioeote en la central 

nuclear de Chernobyl, en la Unión Soviética. El 15 de mayo 

da 198b, 18 dias después un grupo de jóvenes estudiantes se 

reunió en la Facultad de Hu3anidades de la Universidad 

Veracruzana, en la ciudad de Xalapa. Durante esta reunión se 

decidió forraar el Grupo Antinuclear de Xalapa, (6AX>, cuyo 

propósito es, •9edtilllte la organización y la .avilizaci6n 

social•, cerrar o transformar una termoeléctrica 

convencional la central nuclear de Laguna Verde, en el estado 

de Veracruz. <54> 

El lli..eci..g ~ ~, el 3as importante del estado de 

Veracruz, (fundado en 1943 y con un tiraje de 40,000 

eje.piares>, abrió una secci60 -por lo menos desde el dos de 

junio de 1986- intitulada •cartas sobre Laguna Verde•, en la 

que los lectores del periódico externan sus puntos de vista 

cwi AJltA.a CH.AVDl.. .rooé. .t .4ll. ¿Laguna Verd• Muclear? ¡No 

gracias! •n. ta. aoci•d4d o.riónifrlO. a. ta. aociacfG.d civil: •t 

y •cotogia1.a. 

c:oanMA. 0.f'WU"O), Ed. C:ta.Y .. ta.t\.noa-1'\.Ca.r"IO.a, 

~o. &9M., P'-9· :U!5. 

AAaCJ.4 tncMa.. Mu.90. )U.i: alli. d• Laguna Verde, cd. 

~ Whico &9d, pA.g, IM 
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acerca de la central nuclear EM'\ Laguna Verde. 

Durante 198ó, adeaá.s del Grupo Antinuclear de Xalapa, en 

esta ciudad surgió el Frente Juvenil Antinuclear. Ex:ísten 

otras siete agrupaciones antinucleares en el estado de 

Veracruz: en Coatepec, nizantla, Juchique de Ferrer, 

Tlacotalpan, Coscomatepec, Cosaealoapa.n y Alvarado. A estas 

orga.nizaciaoes se susan el Pacto de Grupos Ecoloqistas, el 

Grupo Quetzalcoatl, el Grupo Ecol6gico del Puerto de Veracruz 

y el Grupo Ecologista Veracruzano. <55> 

Para 1987 se hablan organizado otras 20 agrupaciones: el 

Grupo Antinuclear y Ecologista •Mart1nez de la Torre, el 

Grupo Antinuclear de Córdoba, el Grupo Antinuclear Papanteco, 

el Ccnaité Antinuclear Vega de Alatorre, el Co.ité Antínuclear 

de zaragoza y los grupos antinucleares de los Tuxf las, 

Colipa, Palma Sola, Bandet""illa, Nautla, Tuxpan, Colorado, 

Poza Ric, C~ones, Tihuatlán y Hutusco. Durante 1987 se su.a 

a la protesta antinuclear el Grupo anti-Laguna Verde de 

Puebla, el Grupo Ecologista de TeziutlAn, <talfrbién en el 

estada de Puebla), y el Grupo de los Cien. <56> 



Si se localizan en un mapa los puntos de donde provienen 

cada una de las organizaciones mencionadas, se observarA 

como, en dos a~os o menos, la central nucleoeléctrica de 

Laguna Verde quedó rodeada por un archipielago de pueblos y 

ciudades hostiles a la energla nuclear. Pero a medida que 

los poblados se alejan de la central nuclear los comit~s van 

desapareciendo. De esta manera, más al norte de Poza Rica y 

~sal sur de Los Tuxtlas ya no hay comités antinucleares. 

Sólo hay un grupo antinuclear, mAs al oeste de Córdova: el 

Grupo Anti-Laguna Verde de Puebla; lo que si hay son 

organizaciones ecologistas que se suman a la protesta 

antínuclear y que provienen de afuera del estado de Veracruz: 

tal es el casO del Grupo Ecologista de Teziutlan tPuebJa) y 

de organi:aciones con un horizonte nacional, como el Pacto de 

Grupos Ecologistas y el Grupo delos Cien <también el 

Movimiento Ecologista Mexicano y el Partido Verde Mexicano se 

han declarada ant1nuclearesl. 

De esta manera es posible afirmar que la protesta 

antinuclear es una movilización colectiva que se oresenta 

fundamentalmente en la rE!(J10n del cQntro del estado de 

Veracruz, que cuenta con la participación y el apoya de 

algunas organizaciones en el estado de Puebla, as1 como de 

organizaciones a nivel nacional, por eJemplo el Grupo de los 
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Cien y el Pacto de Grupos Ecologistas (del Que ade~s forman 

parte los grupos antinucleares de 

Tlacotalpan, de Xalapa y de Papantla>. 

Los Tuxtlas, de 

Cace agregar que la protesta antinuclear no Sólo proviene 

de zonas uroanas. El estado de Veracruz es una región 

trad1c1onalmente ganadera y la central nuclear de Laguna 

Verde est~ ubicada Justamente entre dos importantes centros 

ganaoeros: Carael y Emilio Carranza. No debe, pues, 

sorprender la destacada participación de ganaderos en la 

protesta antinuclear. En 1987 la Asociación Ganadera Emilio 

Carranza, la Asociación Ganadera de Cardel y la Uni6n 

Ganadera del Centro (del estado de Veracruz) se aliaron a los 

grupos y comités antinucleares del estado para oponerse a 

Laguna Verde. El mismo tipo de alianza se llevo a cabo con 

1a Un1ón de Froductores de Café de Veracruz 1 dado que la 

reqi6n central del estado tambi•n cuenta con grandes centros 

cafetaleros que 1 al igual que el ganado, podrla ser afectado 

por contaminación radioactiva proveniente de la central 

nuclear. <57> 

AdemÁS 1 participan en la protesta ant1nuclear grupos de 

peque~os y medianos propietarios, como es el caso de la UNi6n 

de Fincas Rústicas y Urbanas de Coatepec y de Xalapa. Se 

declaran antinucleares los Club de Leones tanda de Córdova 



como del puerto de Veracruz. En el puerto de Veracru~ y en 

Xalapa se crearon organizaciones femeniles denominadas Madres 

Veracru~anas Antinucleares <58). Esto es todo un conjunto 

de organ1zac1ones que se verlan directamente alectadas por 

contaminación radiactiva. 

Por último, cabe destacar el apoyo que ha brindado la 

Iglesia Católica al movimiento antinuclear. En el "Mensaje 

Nav1del"io de los Obispos del estado ae Veracruz" (1986) se 

invita a la ciudadania a participar "'segun su conciencia" y 

por los "cauces leqltimos en defensa de la ecologla. (59> 

As1, el 12 de diciembre de 1986, fecha en que se festeJa a 

la Virgen de Guadalupe, se realizó una "peregrinación 

antinuclear" a la Iglesia del Dique, que es la capilla 

dedicada a la Virgen de Guadalupe. Por otra parte, durante 

el mes de abril de 1989 el Obispo de Xalapa brindó su apoyo a 

un grupo de ecologistas que realizaran n ayuno de 12 horas en 

protesta por la puesta en ~archa de la central nuclear de 

Laguna Verde. <6-0> 

En otra ocasión un verdadero escandalo sacudió a los 

antinucleares y ecologistas cuando 1 en octubre de 1987, un 

(58) !ktun.. 

t!S<n A•IAll CHA.YE%. .Jooé. &t a.l. O(l.. cU. "'W•naa..)A "4v\.derio d• 

lo. obl111poa O.l E•lCldo da \.'•ro.e.rus U.9961 

llil•f"9Í.O) pAga. 90'1-9U. 

t601 OUEVA.aA coaTIMA. #(l.. GU. t p.l9. r.57. 

to•s:ao aIYEaA. 
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periódico de Veracruz publicó que el monse~or Ernesto 

Corripio Ahumada, cardenal primado de México, bendiJO la 

central nuclear de Laguna Verde. Una com1s16n especial del 

F"act.o de Grupos Ecologistas fue designada para entrev1 starse 

con el cardenal Corripio Ahumada e incluso los ant1nucleares 

enviaron cartas de protesta al suma pontlfice en Roma. 

Finalmente se aclaro que el monse~or Corripio Ahumada no 

oend1jo a la central nuclear, sino que bendijo una capilla en 

el El Farallón, un lugar cercano la central nuclear y 

residencia de los técnicos, electricistas y demAs personal 

que traoaja en la central.(61> 

La movilizac1on social que se di6 coma oposición a la 

central nuclear de Laguna Verde fue de carActer regional, 

pero contempló la participación de diversos sectores de la 

población veracruzana. La protesta antinuclear tuvo un 

amplio poder de convocatoria y participaron distintos grupos 

sociales. Ganaderos, pequet'ios propietarios, comerciantes, 

cafetaleros, amas de casa, artistas, sacerdores <tanto 

católicos como protestantes>, universitarios, todos estaban 

presentes en las marchas y los "mitines" antinucleares. Es 

esta diversidad social lo que sorprende al visitante que 

asiste por primera vez a uno de estos actos antinucleares. 

Para el a~o de 1988, toda esta gran variedad de 
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or9an1zac1ones formaron la Coordinadora Nacional Contra 

Laguna Verde CCONCLAVE> con esto la cOftM.ln1dad veracru:ana 

cierra filas y supr1~e diferencias internas. 

Sin e~bargo, a pesar de todas estas protestas, el gobierno 

federal decidio seguir adelante con la central nuclear de 

Laquna Verde. As1, a partir de 1989 comenzaron las pruebas 

para operar normalmente el reactor núm~ro uno de la central 

de Laguna Verde y en 1990 entro en operación. Desde que se 

puso en marcha la central nuclear, la protesta ant1nuclear en 

el estado de Veracruz parece que se debilita. De esta 

manera, durante el Foro sobre la Problem..\tica de Laguna Verde 

organizado por los antinucleares en octubre de 1989, los 

dirigentes de organizaciones antinucleares declararon que su 

•tAOvi~iento• esta en una "situación cr1ticaK y se "encuentra 

desarticulado".(62) Tenemos entonces que la protesta 

ant1nuclear en el estado de Veracruz empie=a sentir 

reflujo a partir de 1989 o 1990. Las organizüciones 

antinucleares y ecolog1stas del pa1s se han 11m1tado, en 

general, a la denuncia por medio de la prensa. La orientación 

de los documentos cambia a partir de que ld central nuclear 

entra en operación: los antinuclearcs se dedican a QOnitorear 

a la central, exponiendo a la opinión pCbl1ca fallas técnicas 

a.nl\.N..LCLllMll' 

Cl'\.•i.a• J><9r\6chco La Jornada, Ménco, t.7 de 

•o.o. p~g. .. •. 

... 
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y las emisiones radioactivas excesivas.(63) 

4.2 LOS DOCUMENTOS ANTINUCLEARES 

Primero se seleccionó cierta cantidad de documentos de los 

antinucleares veracruzanos. El criterio seguido para 

seleccionar estos documentos consiste en reunir aquellos que 

Nas contenido argumental tienen contra la central nuclear de 

Laguna Verde, de aquellos otros cuya orientac16n es hacia la 

denuncia sobre ciertos aspectos espec1f1cos en torno al 

funcionamiento de la planta. Los de primer tipo, aquellos 

que contienen los motivos por los cuales se organizan los 

antinucleares son los documentos que llamamos "'centrales" o 

11 pr1ncipales" y sobre estos se basa el presente estudio .. 

Todos los documentos centrales de las anti nucleares 

veracruzanos aparecen entre 1986 y 1988, en cambio, a partir 

de 1989 los documentos antinucleares estAn escritos para 

denunciar ciertas fallas que se registran durante la 

operación de la planta; el énfasis esta puesto sobre 

cuestiones t~cn1cas y de mon1toreo de la central nuclear. 

De esta manera se seleccionaron los siguientes seis 

(b3> Cof!\O •jo"'plo védSlio oaUPO DE LOfi: CIEN V CONCLAVE. 

• i Lo.gu!'IG. V•rdo; poh.gro J>G"G. lodo Wth~ico ! Ealronc:\.o 

•l ca.fftGl'6n" ~n6dlco La Jornada, Wé-1"1i.co, &9 do 

"- &900. p•g .... 
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documen~os ant1nucleares. El prímero es ~ Car~a Abierta Q.g 

!.22. Grupos Ant1nucleares Veracru=anos <30 de octubre de 

1986>, el primer documento antinuclear contra Laguna Verde. 

(b4) • El segundo documento es el Manifiesto del Grupo Qg 

!..9..§. Cien ~Laguna Verde <65> <16 de mayo de 1986J. El 

tercero lleva por titulo Carta ª-1 Presidente Qg 1ª RepQblica 

~los Grupos Ant1nuc1eares Veracru=anos <66> <:3 de Julio de 

1~87>. El cuarto es Para hacer ~ lu= ~ Laguna ~ 

<agosto-octubre de 1987) (67>, escrito por el dirigente 

antinuclear Harca Antonio Hart1ne: Negrete. El quinto 

documento es un desplegado con motivo del 50 an1versar10 de 

la Comisión Federal de Electricidad Coperaoora de la central 

nuclear de Laguna Verde>, publicado por el Grupo Ecologista 

Veracruzano el lb de agosto de 1987 (681. El sexto y ultimo 

de los documentos que vamos a estudiar es el intitulado 

"co..rto. o.b\.QtlQ. do loo grupGto dnl\.N.ICl'°<U'Wii 

VQra.cru::c.noa", D1ar·1o ,¡., Xalapa, \'orc.cru:::, •o do oct ... bro 

do &<Qli86. 

ARIAS CHAVi'.2.. .Jo&ié. ., CLL, º"· dt, "Wa.n\.l\OiOlO dol 

'3rupo do loo Clc.,., aobro La.gu"'a. Votdc.''. p4ga. 305-306. 

..... OARCJA MlCHCL. º"· ca. "Po.re. ha.cor lo luz L.a.gu"'o. 

Vord" .. HrilARTIHC2 Ni'.ORE'TE, wo.rco A"'lOl'\lOI pAgG. 2~-909. 

<67) OARClA WICHl:l... º"· dt. "Pa.rCl ha.cor lo lu2 LQguf\a. 

Vor<Ul" <MART1NC2 NS:ORl:TJ:. Wa.rc:o Ar'llOn\0) p.iga. 2~-90 .. ,,. 

t68J "Doaplogado d.;,l or-..po Voracruzc.no, l'!'IOL\YO 

dol Diario de )(al apa, 

VorocrY'I', &6 do a.9oelo da 



• 107 • 

por la Co.-tus1ón de Energet1c:os del Pacto de Grupos 

Ecologistas (69> <sin fecha>. 

H cont1nuacióo presentamos una lista de todos los 

argumentos contra Laguna Verde, expuestos en los documentos 

ant1nucleares antes se~alados. Empe=amos por aquellos que 

aparecen con mas trecuenc1a en los seis documentos 

selecc1onados: 

1) La ra~6n que con mas frecuencia se esgrime es el temor a 

un accidente semeJante a los ocurridos en Tres H1llas 

<Estados Unidos, 1979> o en Chernobyl IUn1ón Sov1et1ca, 

19861, y la consecuente contaminac1on radiactiva. Este 

argumento aparece en todos los documentos ant1nucleares. 

2> Otro motivo por el cual los ant1nucleares se oponen a 

Ldguna Verde es el temor a la contam1naci6n rad1act1va 

preven lente dE1 los desechos nucleares. Ci neo de los seis 

documentos antinucleares lo mencionan. 

3> Frecuentemente se habla de que la central nuclear de 

Laguna Verde -y en general todo el proyecto 

nucleoeléctrico en el pats- esta acelerando la dependencia 

<U, 

óel proyoe\o r.uel0>0.:.lé'c.1nc-:. d"" Lo.91..1r.<2 

oaupo¡: CCOLOOl.IO:TA..IO:•, P'"'9ª· 3~ 1-339. 
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financiera y tecnol69ica de México con el extranjero ten 

particular con Estados UnidosJ. Esto, dicen los 

ant1nucleares, estA minando la soberan1a nacional y por lo 

tanto se debe detener el proqrama nuclear me~icano. 

Cuatro de los seis documentos en cuest16n se~alan este 

argumento. 

4) La energia eléoctrica que proviene de una central nuclear 

es la ~as costosa, comparada con todas las demas formas 

existentes de producir electricidad. 

aparece en tres ocasiones en 

antinucleares de la muestra. 

los 

Este arqumento 

seis documentos 

5) El uso de tecnoloQla obsolet'a en la central nuclear de 

laguna Verde tambi~ se ~enciona en tres ocasiones. 

bl En dos ocasiones se habla de la contam1nac16n rad1act1va 

emitida aun durante la operación normal de la central 

nuclear, como una amenaza para el medio ainciente y motivo 

para opC>nerse a Laguna Verde. 

7l Tamtnén aparece en dos ocasiones coino motivo contra la 

central de Laguna Verde el hecho de que se halle sobre una 

falla 9eol6Qica, lo cual implica un aumento en las 

probabilidades de que ocurra un accioente por causa de un 

ienomeno s1smico. 

S> En dos ocasiones se habla de errores cometioos durante la 

construcción oe la central nuclear. 
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~> La ex1sten~1a oe alternativas en~r9et1cas 11\..l.s adecuadas 

que la energ1a nuclear senala as1m1sl\)Q en dos ocasiones en 

los seis documentos estudiados. 

lVl En una ocas16n se habla de que es 1nef1c1ente el plan para 

desaloJar a la población de la =ona aleoa~a a la central 

nuclear de Laguna Verde. 

11> En uno de los documentos estudiados se afirma que la 

central nuclear de Laguna Verde no resuelve los problemas 

en~rqeticos del oa!s. 

i=> Otro motivo que aparece una sola vez, es Ja ex1stenc1a ae 

un elevado nUniero de accidentes ocurr1oos en la central 

nuclear. 

13> La mala planeación de la central nuclear se ~enc1ona 1 

tamtu~n en una ocas16n. 

14) Fínalmente, se esgrime el argu~to contra Laguna Verde 

que seKala la escasa tradición en ~ater1a de energ1a 

nuclear en el pals. 

Estos 14 argumentos contra Laguna Veroe arriba enlistaaos 

forman el cuadro argumental que esgrimen los ant1nucleares 

para detener o transformar a la central nuclear ae Laguna 

Verde. Los dos argumentos AaS frecuentes aluden al te11or 

colectivo a un accidente o a la contam1nac16n rad1act1va. En 

segundo lugar est~ el argumento que corresponde a la 
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aceleración de la dependencia extranjera por causa de la 

central nuclear, en tercer lugar el que seKala la 

inconveniencia de emplear industria nuclear para producir 

electricidad, dado el alto costo que ésta significa para el 

consumidor. 

Los restantes 10 argumentos son, en realidad, denuncias 

sobre cuestiones concretas acerca de Ja central nuclear, 

obtenidas a partir de 

anti nucleares. 

información recabada por )OS 

La pregunta que surge a continuación es fundamental en el 

presente estudio: de todos los argumentos antinucleares 

examinados ¿Cu~les son sociales? Luego de enlistar todos los 

que aparecen en los documentos antinucleares veracruzanos 

<hasta 1988) para establecer cLLAles aparecen con mas 

frecuencia, se procederA a se~alar cuatro géneros de 

argumentos antinucleares que van a servir para catalogar los 

14 argumentos enlistados. 

1J El tipo de argumento más importante es aquel que trata del 

peligro que encierra por si misma la industria nuclear: la 

contaminacion radiactiva. Las causas de esta 

contaminación pueden ser un accidente en la central 

nuclear, el mal maneJo de los desechos radiactivos o bien 

la contaminación durante la operac16n normal de la central 

Cpor ello hemos incluido en esta clase los argumentos 1 y 

2 de nuestra lista>. Este tipo de argumentos se sustenta 



tan solo en un fenómeno: el temor colectivo. Es 

importante hacer notar que el temor colectivo no crea, por 

sl mismo, un mov1miento social. El temor colectivo es 

solamente una reacción social, esto es, una acción 

colectiva que proviene del rechazo nacía algo. El 

argumento en cuestión <el que alude al peligro de 

contaminación radiactiva) no revela la existencia de la 

actuac1~ de un grupo social determinado en la lucha 

antinuclear, sino que sólo habla de una ~ social 

por parte de la comunidad veracruzana; se trata de una 

acción colectiva limitada a un horizonte contestatar10 de 

protesta. 

2> La mayor parte de la tecnolog1a y el financiamiento 

empleados para construir y operar la central nuclear de 

Laguna Verde proviene del extranjero, por la dependencia 

de México de paises extranjeros. Este argumento 

antinuclear se convierte en una demanda de lndole 

nacionalista. Las 1nic1ativas nacionalistas puede ser un 

catalizador de la protesta antinuclear, pero cabe hacer 

notar que el nac1onalismo es, por S! solo, el 

enfrentamiento entre grupos sociales distintos, sino el 

enfrentamiento contra una nac1on extranJera. Un argumento 

nacionalista no alude, necesariamente, a un movimiento 

social, pues para surgir el nacional istrio na requiere de un 

conflicto social o de clases. El nacionalismo o el 
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patriotismo son un contramovim1ento social, en tanto Que 

supone una movil1zaci6n para enfrentar una amenaza e~terna 

a determinada comunidad <ya sea a escala local, regional o 

nacional> y no para enfrentar a una clase social. 

3> La central nuclear de Laguna Verde -dado el alto costo que 

implica la misma- va a causar un aumento en el costo de la 

enerqla eléctrica. Se dice, en consecuencia, Que la 

electricidad generada en Laguna Verde sera la mas cara del 

pals. Se hace énfasis en el conflicto entre consumidores 

y su consumo de energ1a eléctrica, en lugar de hacerlo en 

uno basado en diferencias sociales. Este argumento ubica 

a todos bajo la condici6n común de ser consumidores de 

energ1a eléctrica y luego reduce la cuestión de la energla 

nuclear a un problema puramente economice. El argumento, 

en suma, busca restituir la racionalidad financiera a la 

pol1tica energética del pals. Se trata, pues, de un 

argumento econ6'mico antes que de tipo social. 

41 El cuarto y último género de argumento es aquel que 

contempla cuestiones de lndole técnica. No se alude a un 

conflicto social, sino a problemas que se desprenden de 

asuntos c1entlficos y tecnolOgicos. Esto no significa que 

este tipo de argumento carezca de importancia, es solo que 

lo técnico es algo que contempla el problema a partir de 
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la relac16n existente entre industria y sociedad y no a 

partir de la relación entre grupos distintos de una 

sociedad, que es lo que se considera como lo social. Los 

argumentos técnicos var1an mucho entre sl: algunos hablan 

del uso de te-c:nolog1a obsoleta en la central nuclear de 

Laguna Verde, otros de la insuficiencia del plan de 

emergencia para desalojar a la población de la ~ona en 

caso de un accidente en la central, o bien se habla de la 

existencia de una falla geológica en el lugar en donde se 

halla edificada la central nuclear. Se alude también a 

los errores en la construcción de la central, del empleo 

de tecnologla inadecuada y de nauchas otras cuestiones. 

Sin embargo, todos ellos tienen en COftlün ser argumentos 

t~cnicos y por eso estan incluidos baJo un miis.mo género de 

ar9wnento. 

De la delimitacion de los anteriores cuatro géneros a 

tipos de argumentos se desprende que existe una notoria 

inclinación en la protesta antinuclear veracruzana hacia los 

argumentos extrasociales y contrasociales. Recapitulando: 

e~1ste el temor colectivo hacia un accidente nuclear¡ lue~o 

es~a una actitud nac1onal1sta que se opone a la energla 

nuclear porque ello significa acelerar la dependencia del 
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pa1s con el extranJero; a continuación, términos 

económicos la energ1a nuclear es .as cara que otras 

alternativas para producir energ1a eléctrica; finalmente hay 

un conjunto de razonamientos de indole tecnica para oponerse 

a la central nuclear. 

En el primer caso se trata de una ~ social (de 

orden contestatario> y no de un movimiento social. En el 

segundo caso se pone de manifiesto una orientación hacia el 

contramovimiento social mAs que hacia un ~vim1ento social. 

En el tercer caso estamos ante una argumentac16n 

económica, que habla de racionalidad financiera antes que de 

conflicto social. Y en el cuarto caso se trata un conjunto 

de argumentos extrasociales, en tanto son de orden técnico o 

cientlfico y no de origen social. 

¿Puede desprenderse de esta caracterización que la 

protesta antinuclear veracruzana esta tomando la forma de un 

movimiento social? En los términos en que se ha definido el 

concepto de movimiento social en la presente investigación 

el fen6f:'leno antinuclear presenta tendencias otros 

sentidas. Has que orientada hacia la formacion de un 

movimiento social, la argumentación de los ant1nucleares 

verecruzanos esgrime en primer lugar el temor colect1vo y, en 

segunoo término, el nacionalismo. Luego se habla Oe 
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racionalidad economica y después se mencionan otros motivos 

clara~ente extrasociales (cuestiones tecnicas>. 

No hay aqui ninguna ev1oenc1a de que Ja protesta 

antinuclear se sustente en la actuación de un determinaao 

grupo social; los documentos estudiados no describen a los 

antinucleares en los terminas de un enfrentamiento entre 

distintos grupos sociales. No hay en la argumentacion 

ant1nuclear un motivo central, unitario, sino muchos motivos 

de distintas orientaciones. Esta f ragmentacion en la 

argumentación pone en evidencia las dificultades que tienen 

Jos antinucleares para representarse a si mismos en t&rminos 

de un movimiento social. 

4.3. EL ADVERSARIO DE LOS ANTJNUCLEARES 

Un movimiento social s6lo surge cuando se establece un 

enfrentamiento entre clases sociales. Una de estas clases 

lucha contra otra que la domina, y a ~sta Ultima le llamamos 

adversario social .. Incluimos el adJetivo "social" porque una 

protesta colectiva <sea ecologista, antinuclear o cualquier 

otra> no siempre encuentra un adversario de tipo social y en 

sus documentos apareceran otros tipos de adversarios. 
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Frecuentemente se describe al adversario como una clase o 

~lite polltica determinada, la cual atenta contra la sociedad 

entera desde sus posiciones en el estado. As1, suelen 

presentarse documentos que hablan de "la voluntad de la 

111ayor1a .. que se opone a Jos intereses de "pequelios grupos" ya 

sea de empresarios o de pollticos que ocupan altos cargos en 

el gobierno, o de ambos a la vez. 

Sin embargo, en estos casos estamos hablando de un 

adversario de 1ndole ~ y no social, pues e! 

enfrentamiento no se establece entre clases distintas, sino 

entre el conjunto de la sociedad y su propio gobierno <un 

fenooeno que suele denominarse "crisis de legitimidad"). 

En las documentos de los antinucleares veracruzanos es 

notable Ja ausencia de un adversario social. En cambio, 

abundan las referencias a adversarios politices en la forma 

de grupos que ellos llaman "'nucle6cratas" o "tecnócratas", 

que obstaculizan la autogesti6n de la sociedad. Muchos 

antinucleares consideran que la central nuclear de Laguna 

Verde es, en realidad, resultado de una especie de 

"despotismo burocr.:i.tico" eJercido sobre la sociedad. De esta 

manera, la central nuclear es consioerada producto de ciertos 

funcionarios gubernamentales, cuya orientación ideol6g1ca es 

"tecnócrata"', coludidos con algunas empresas involucradas en 



Ja construcción de centrales nucleares. 

A titulo de ejemplo, se reproducen las siguientes 

declaraciones de un dirigente antinuclear: 

~ ••• cuando se impuso el proyecto <de la central nuclear 
de Laguna Verde> se hizo a espalaas del pueblo. Ahora que 
el pueblo lo rechaza, se lo quieren imponer a la fuerza. 
AqUl existe un acto de doble ilegitimidad y problema ético 
que no se puede soslayar. ¿Con qué derecho un minúsculo 
grupo de beneficiarios de éste proyecto, como son las 
compaf'ilas constructoras y el pequeKo grupo de técnicos y 
promo~ores de Laguna Verde, estan imponiendo un riesgo tan 
grande a la población del pa1s y particularmente al pueblo 
de Veracruz? ••• Se trata de una usurpac16n del poder: 
¿Quién les d10 derecho sobre Ja viaa y muerte de los 
mexicanos?... ¿Pasar.a.n Jos int.ereses de esa minarla 
usurpadora del poder sobre el derecho a v1v1r de la gran 
mayor1a del pueblo mexicano? <70> 

Esta declaración es elocuente; el adversario aqul senatado 

es un conjunto de ciertas "compaf"ilas constructoras.. y 

"tknicos y promotores" de la central nuclear. 

El Grupo de los Cien, por su parte, declara que Ja central 

nuclear debe ser "cancelada" "a pesar del interés que puedan 

tener pequenos grupos empe~ados en que continu~ el proyecto" 

<71>. El adversario, aqu1 también, es mas un peque~o número 

!ZA.MORA. 0..1L\lerrno. .. A.dveuencia.: •l 
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de personas que un grupo social. 

Esto ha llevado a los antinucleares a buscar el origen oel 

proyecto nuclear en una complicada red de intereses que, se 

supone, existe entre las "élites pol1t1cas mexicanas... Por 

ejemplo; algunos antinucleares consideraban que Alfredo del 

Ha=o, prominente polltico mexicano, era el pr1nc1pal promotor 

de la energ1a nuclear en el pals. Cuando en 1987 se designo 

como candidato del partido of ic1al a la presidencia a Carlos 

Salinas de Gortar1 y no a Alfredo del Ma:o, los antinucle"res 

supusieron que esto sign1f1carla un duro golpe contra la 

nucleaeléctr1ca de Laguna Verde. Asl, se llego a plantear la 

s1tuaci6n de la s1gu1ente manera: 

"En la primera semana de octubre <de 1987) sucedió el 
principal acto ritual esperado por la clase pol1tíca 
mexicana: el "destape• o nominación del candidato del PRI 
a la presidencia de la república. La omnipotente decisión 
recayó sobre la persona de Carlos Salinas de Gortari. 
Esta deái9nacion ocurrió entre evidentes pugnas al 
interior de las facciones del estado y el partido, las que 
arroJaban a la luz pública pugnas y choques de intereses 
de la gran familia revolucionaria. Ou1z~s sin 
proponerselo, los enem19os de Alfredo del Mazo dieron un 
duro golpe al equipo de pronucleares de la SEMlP 
<Secretaria de Energ1a, Minas e Industria Paraestatal>, ya 
que ellos esperaban que el candidato fuera el titular de 
esa Secretar1 a <Alfredo del Mazo>. Con ese 
acontecimiento, la esperanza de que Jdmds funcione Laguna 
Verde decrec16''. <72> 

Es asl que les antinucleares tienden 1dent1ficar un 

adversario de tipo polltico y no necesariamente uno de orden 

f?ZJ aUEVAa.t. CO•TIN4. "fl-· e.U .• p~g. 
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social. El conflicto entre élites pollt1cas parece importar 

m~s a los antinucleares que el conflicto entre distintas 

clases sociales. 



C A P l T U L O 5 

CONCLUSIONES: 

ECOLOGISTAS Y ANTil#JCLEARES COMO MOVIMIENTO!L§QCIALE~ 

Los ecologistas antinucleares en México ¿Son o pueden ser 

movimiento sociales emergentes? ¿Estamos acaso ante una 

forma embrionaria de nuevos movimientos sociales en el pa1s, 

o bien el ecologistn0 y la protesta antinuclear no alcanzan a 

tomar la forma de un ~ov1miento social, se constituyen en 

otra dirección y por lo tanto es ~as propio emplear alguna 

otra categoria sociolOgica para describirlas? 

La presente investigación sobre ecologistas y 

antinucleares se bas.3.n fundamentalmente en los documentos 

hechos por sus organ1zaciones, por lo tanto, la respuesta que 

se dé no puede ser consioe~ada como definitiva. Sin embargo, 

los resultados que arrojo el estudio senalan la e~1stenc1a de 

ciertas caracter1sticas y orientaciones de las organizaciones 

ecologistas y antinucleares que permiten establecer, con 

oastante claridad, algunas tendencias sobresalientes. A 

continuación se explica en qui> consisten estas 

caracteristicas. 
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5.1. EL ECOLOGISMO: ¿HOVIMIENTO O CONTRAHOVIMIENTO SOCIAL? 

Toda or9anizac1on ecologista o antinuclear tiene algo que la 

sustenta, algo a partir de lo cual emprende sus acciones 

pol1ticas. 51 lo que sustenta a la organización es una clase 

social determinada que lucha centra otra, entonces 

ciertamente estamos ante un movimiento social. Si por el 

contrario, a dicha organización le es indiferente la clase 

social sobre el que se sustenta, entonces definitivamente no 

hay un movimiento social. 

¿Por qué? Porque -por definición- para que exista un 

movimiento social es necesario un espacio de enfrentamiento, 

de lucha entre grupos sociales distintos. Se buscan los 

principios de identidad que separan a la sociedad en 

partes distintas y se pretende saber s1 los ecologistas y los 

antinucleares participan en alguna de estas separaciones 

entre sectores rivales de la sociedad. 

Durante la presente investigación no se logro encontrar 

algún caso en el ecologismo o la protesta antinuclear se 

presenten como movimiento social. No se halló evidencia 

alguna de protesta colectiva que sustente en la lucha de una 

clase social contra otra. 

Los documentos politices de organizaciones ecologistas y 
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ant1nucleares (que son la forma de interpretar su propia 

acc1on pol1tical contienen la argu•entac16n con la que 

ecologistas y ant1nucleares eKplican la razón de su lucha. 

S1n eaoargo, no todos los argumentos resultaron ~tiles para 

esta investigacion, en efecto, a lo largo de la presente 

ínvestigaci6n se descartaron dos tipos de organizaciones 

porque sus documentos afir~an que son ind1ferentes a los 

conflictos sociales y buscan sustentarse en cualquier grupo 

social para continuar su lucha por el medio ambiente; son las 

or9anizac1ones conservacionistas y las orientadas hacia te~as 

especializados. Recapitulemos brevemente ambos casos; 

1. Las organizaciones conservacion1stas buscan ante todo 

preservar la vida silvestre como un deber moral de la 

sociedad ante la naturaleza. Como puede verse, el 

confl1cto en este caso se establece entre la naturaleza y 

la sociedad y no entre clases sociales. Estamos, pues, 

ante un proble-cna moral y no social. Decimos Que este tipo 

de organizaciones son de orientación ~oral pues se dirigen 

hacia la sociedad entera sin hacer distincíón entre clases 

sociales. 

2. Las organ1zac1ones ecoloqistas orientadas hacia temas 

espec1al12ados son aquellas que prív1le9ian -sobre todos 

les relacionados con el ~edio ambiente- cierto te~a o 
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tipos de temas preestablecidos. La orientac1on de este 

tipo de agrupac1on est~ determinada por la inclinacion 

profesional de sus integrantes y no tanto por la 

existencia de cierta estrategia de lucha social. Tomemos, 

por ejemplo. a las organizaciones de tecnolog1a apropiada 

o alternathfa, las cuales plantean el problema del medio 

ambiente como el conflicto entre la sociedad y la cultura 

industrial existente, no como el conflicto entre grupos 

sociales distintos. 

Una vez descartados los dos géneros 

organización ecologista, se decid16 

anteriores 

encontrar 

de 

la 

investigación sobre aquéllas organizaciones que son de 

.. acción restringida" las mas numerosas en el pa1s y de 

"acción no-restringida". 

Las organizaciones ecologistas de acción restringida -que 

!imitan su presencia a una determinada región del pais- suman 

mAs de la mitaa del total de organizaciones existentes en 

Héx1co. Descartando a las agrupaciones conservacicnistas y 

de temas especializados las de acc16n restringida 

sign1iicar1an poco ~as o menos el 90% del total nacional, por 

lo cual se tra~a de la cate9or1a IU.s significativa e 

importante en el ecologismo •exicano. 



• 124 • 

El problema es que en general las organi=aciones de acc1~n 

restringida no producen docuaentos centrales o fundaeentales 

en los cuales este presente una serie articulada de 

arg~tos que formen un discurso ecologista amplio, 

mult1tecn.at1co, de orientación universal. Este género de 

organizaciones sólo produce documentos que por regla general 

se limitan a la denuncia de cuestione concretas. Dado que el 

presente estudio se oasa fundamentalmente en el estudio de 

documentos pol1t1cos centrales, hubo que recurrir: a) al 

estudio indirecto de las organizaciones de acc16n restringida 

por medio del Pacto de Grupos Ecologistas, que es una 

coordinadora integrada preponderantemente por esta clase de 

agrupaciones; b> el estudio de un caso concreto de protesta 

de acción restringida: la protesta antinuclear en el e~tado 

de Ver acruz • 

De esta manera se pudo observar· Que frecuentemente la 

lucna ecologista de accicn restringida tiene un dmpl10 poder 

de convocatoria sobre la poblac1Cn, si bien esta convocator1a 

siempre se limita a cierta localidad o región del pals <ya 

sea en el Ambito rural o en el urbano>. Esto significa Que 

s1 existen iaov1l1zaciones colectivas organizadas por 

ecologistas y/o ant1nucleares que reciben una respuesta 

activa y participativa por parte de la poblac1cn aleda~a, 
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pero que solo alcanzan a presentarse a escala local o 

regional. En estos casos la organización ambientalista <sea 

ecologista o antinuclear) es susceptible de figurar como una 

instancia articuladora de alguna comunidad y de la protesta 

colectiva que se genere en la zona que dicha comunidad ocupe. 

As1, resulta que la lucha de acción restringida suele tener, 

efectivamente, una ~ social de sustentación. 

¿Qu~ clase de base social tienen las organ1zac1ones 

ecologistas de accion restringida? Esta base de sustentacion 

consiste en una comunida~. La lucha ~ologista de acción 

restringida depende de dicha comunidad, pues le ofrece la 

unidad y el marco de acciOn para la protesta colectívai sin 

ella no existir1a. 

En México est~n surgiendo multitud de grupos ecologistas 

en diversas regiones del pa1s 1 los cuales generalmente 

protestan contra algan proyecto de infraestructura a gran 

escala que, a su vez, afecta directamente la vida de cierta 

comunidad aledana al proyecto. La presente investigación se 

saturó rApidaA'IE'nte de casos tales como los de colonos y 

peque~os propietarios de una ciudad protestando contra 

empresas transnacionales, grupos étnicos luchando contra 

reac~ores nucleares o enormes hidroeléctricas, pueblos que se 

oponen a fraccionamientos urbanos o a compleJos tur1sticos de 
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grandes dimensiones. Son luchas -a veces desproporcionadas

entre una comunidad y obras de infraestructura impulsadas a 

iniciativa del gobierno o de grandes empresas, o de ambos. 

Ante semeJantes situaciones la comunidad cierra filas para 

enfrentarse a aquello que la a~enaza y busca, muchas veces, 

rescatar cief"tos valores culturales que la distingan oel 

resto de la sociedad y le permiten movilizar contra ese 

enemigo exterior a toda la poblac1on que la integra, sin 

importar las diferencias sociales que existan en su interior. 

La comunidad forma una especie de barrera cultural para 

protegerse, mediante la cual distingue aquello "interno" de 

aquello "'externo" respecto al Ambito comunitario. 

que se hable de una acción <y hasta la 

"restringida" a cierta zona del pals. 

De aqu1 

identidad> 

Sin embargo, no es correcto pensar que las organizaciones 

ecologistas de acción restringida surgen de un movimiento 

social. La co~unidad suprime sus diferencias sociales 

internas para poder presentarse unida, ante una fuerza hostil 

exterior que amenaza su existencia. Esta clase de fenomenos, 

en que una parte de la sociedad busca segregarse del resto, 

es lo que llamamos contramovimiento social. Hablamos de un 

contramovimiento en tanto la lucha ecologista de acc1on 

restringida se ve obligada a suprimir los conflictos sociales 
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al ~de la comunidad en cuestión, para resistir un 

ene~igo ~-

Dado que la inmensa mayorla de las organ1zac1ones 

ecologistas del pa..1s son de acción restringida, se puede 

concluir que el ecologismoque vemos en ~xico no corresponde 

a un mov1m1ento social, sino a un conjunto de diversos 

contramovimientos sociales <tanto en el campo como ~ las 

ciudades> repartidos por el territorio nacional. De esta 

manera se explica la dispersión y fragmentación en la 

propuesta ecolo91sta mexicana, la cual presenta 

organizaciones en distintos lugares Y con escasa vinculación 

entre ellas. 

De ah{ el PGE hablÓ de '"pequefios grupos" y su marcada 

tendencia a deter.der cOd>unidades del pals y su orientación 

nacionalista. 

AdemAs, el que las organizaciones ecologistas deban, en su 

mayar1a, a contra.Movimientos sociales, también explica el 

hecho de que la inmensa mayorla de sus documentos se limiten 

a la denuncia sobre cuestiones concreta en una determinada 

región del pals y no a la elaboración de un discurso 

ecologista amplio, rnultiteaiatico y de orientación universal. 

+ + + 



• 128 • 

Por una parte, las organizaciones ecologistas de acc1~n 

restringida poseen, en general, una base social pero no 

producen documentos fl.As alta de la ~ sobre hechos 

concretos. Por otra parte, hay organizaciones ecologistas 

á!!l ~ social pero productoras de documentos pal1t1cos que 

trascienden la simple denuncia sobre cuestiones particulares. 

Estas últimas son la de acción no-restringida, esto es, 

agrupaciones cuyas expectativas son universales, amplias y 

sus documentos estan orientados hacia un discurso ecolo91sta 

articulado. Estos tipos de organ1zac1ones pretenden ser 

nacionales e incluso hallamos 

internacional • 

uno con un horizonte 

Sin embargo, los ecologistas de accion no-restringida son 

la minarla en México: sus organizaciones sólo significan el 

SX del número total de agrupaciones en el pals. AdemAs sólo 

son grupos de presi6n. D& esta manera se encaminan hacia la 

elaboración de recursos para presionar a instancias públicas 

o privadas, como lo son la propaganda, el lobbing o Jos 

procedimientos Judiciales. La existencia de grupos de 

presión apenas cambia la situación del ecologismo en Mexico, 

el cual presenta fuertes tendencias hacia la constituc1on de 

contramovim1entos sociales, en lugar de movi~ientos sociales. 
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5.2. LA CUESTION DEL ADVERSARIO SOCIAL. 

A lo largo de la presente investiqacion se na ensayado 

también ldent1ficar, a partir de los documentos ecologistas y 

ant1nucleares, la ex1stenc1a de un adversario social, 

partiendo de que un movimiento social es resultado del 

enfrentamiento entre grupos sociales rivales y considerando, 

ademas, que dicho ~ovimiento debe ser capa~ de reconocerse a 

si mismo como parte de un conflicto social. Pero para ello 

se requiere, en primer lugar, que el movimiento social 

identifique la presencia de un grupo social deter~inado como 

su adversario. 

Sin embargo, es dificil para una nueva forma de protesta 

colectiva <como lo es el ecologismo y la protesta 

antinuclear> describirse a sl misma en los termines de un 

enfrentamiento social. Es mucho ~~s frecuente que se 

describa de una manera distinta y en lugar de establecer la 

existencia de un adversario social busque algún otro tipo de 

rival <a esto lo llamamos segunda desviacion>. 

En el caso concreto de ecologistas y antinucleares, este 

estudio confirma lo anterior: en los documentos analizados 

no se reconoce la existencia de una clase adversaria a los 

ecologistas y antinucleares. 



En su lugar se mencionan los s19u1entes dos rivales: 

1) En luqar de una clase social adversaria se habla ce un 

"'sistema social•• hostil a los valores que propone el 

ecologismo. As1, se habla de una '"lógica mercantilista" o 

Mmonetaria" que favorece "ego1smo"' o "1ndiv1dualismo" 

alienta la destrucción los "vincules sol idar1os" entre los 

miembros de la sociedad, debilita la "cooperación" y demas 

valores considerados "humanitarios". Se establece una 

guerra de adJetivos en los cocumentos ecologistas; el 

problema central ya no es el enfrentamiento entre clases 

distintas, sino cuestiones de 1ndole moral que deber1an 

ser comprendidos según los ecologistas, m.\s atta de 

cualquier diferencia de clase. 

2) Otro adversario que comúnmente se plantea en los 

documentos estudiados, es el Je supuestos grupos, m~s o 

menos identificables, que operan al interior de las 

instituciones gubernamentales. Se presume que estas 

élites ocupan centros de decisión pol1t1ca y se vinculan 

con empresarios, de tal manera que ellos se benefician de 

determinadas decisiones realizadas por el qobierno y oe 

negocios multimillonarios. Asl se plantea la ex1stenc1a 

de "tecnócratas" y "ecociaas", por eJemplo, que manipulan 

las decisiones del gobierno en su propio provecho. No 
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negamos que semejantes s1tuac1ones SE! presenten 

frecuentemente en el pais; sin embargo es necesario 

sef"ialar que tales "grupos" no son clases sociales, sino lo 

que se conoce como "1H i tes de poder", 

pol1t1cos. 

esto es, grupos 

Es mas un adversario politice que social. 

A lo largo de nuestra investigac16n observamos, ademas, 

que existe un patrón según el cual cierto de 

organizaciones ambientalistas se inclinan por se~alar un tipo 

de adversario, mientras que otras organizaciones se~alan 

otro. As1, las organizaciones ecologista de acc16n 

restringida se inclinan por considerar como su adversario a 

una clase social polltica (adversario pol1t1co) y aquellas 

organizaciones de escala nacional u orientac16n universal 

suelen considerar a su adversario como un "sistema social 

mercantilista" o "monetario .. (adversario moral>. 

5.3. HE~ICO: DEHOCRATIZACION Y DESORGANIZAC!ON SOCIAL. 

A lo largo de la década de los a~os ochenta la sociedad 

mexicana registra la emergencia de nuevas for~as de protesta 

colectiva. La defensa del sufragio y de los derechos 
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humanos. el feminismo, el ecologismo y la protesta 

anttnuclear son ejemplo de ésto. Paralelamente a estas 

propues~as emergentes, se real1z6 un auge electoral de los 

partidos pol1ticos de opos1c16n en el pa1s. Comúnmente se 

piensa que ambos fenómenos estAn conectados de alguna manera 

y por lo tanto a todo ello se le conoce como un proceso de 

democratización. 

Se puede estar en desacuerdo con un término tan amb1quo, 

pero lo importante es serialar que este proceso <cualquiera 

que sea su nombre) pone de manifiesto una transformac1on 

significativa de la sociedad y la pollt1ca mexicanas. 

Pero, ¿De qué clase de transformación estamos hablando? 

¿Acaso la democratizac16n que vemos es el resultado de la 

aparición de uno o mJLs movimientos sociales? ¿Acaso entró 

la escena nacional un nuevo actor social? ¿Qué subyace a los 

cambias que ocurren en nuestro pals? Esta investigac16n na 

da respuestas definitivas, lo que hace es ofrecer un 

indicador, entre rM.J.chos otros posibles, de lo Que puede estar 

sucediendo en el pais. 

Un movimiento o actor social es un grupo subalterno que 

pasee la iniciativa necesaria para disputarle a los grupos 

dominantes el control sobre los valores y conductas que no 

norman al conjunto social. 
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En un mov1m1ento social la tenden~1a es hacia la 

partic1pac1on no subordinada e~ la producc1on de valores 

culturales de la sociedad y nac1a el reconoc1miento de s1 

mismo como una clase social que Juega un papel protagonice en 

la reproducción de la sociedad misma. 

La mayor1a de las organi:;:ac1ones ecologistas y 

pr~ct1camente todas las ant1nucleares que actuaron durante la 

décaoa de los a~os 80 en el pa1s. no fueron movimientos 

sociales, sino contramavimientos sociales, esto es, fenomenos 

de segregación social y no de participación. Un 

contramovimiento es una determinada comunidad que se encierra 

en sl misma, suprime sus diferencias internas para 

enfrentarse a un enemigo que proviene del exterior. El meJor 

eJemplo de un contramovimienta es el nacionalismo, el cual 

asigna una identidad separada a un pais con el propósito de 

resistir la presenci~ de otro que se considera rival. 

En ~ste sentico, la tendencia es hacia una renovada 

presencia de contramovimientos sociales y no hacia la 

creací6n de un movimiento ecologista o antinuclear. 

Tenemos, pues que la sociedad mexicana tiende a formar 

instancias de resistencia social que se repiten a lo largo y 

ancho del territorio nacional, sustentada en la lucha 

restringiaa a ciertas comunidades que se defienden del resto 

de la sociedad. 
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As1, en lugar de organi~aciones centrales o pr1nc1pales en 

el ecologislhO y en la protesta ant1nuclear predo1ni nan 

agrupaciones casi siempre restringidas a localidades o 

regiones especificas, que en la mayorla de los casos son de 

tndole defensiva. 

Por otra parte, la protesta ecologista y antínuclear no 

necesariamente resulta ser "'progresista" o '"novedosa"; 

frecuentemente encontramos organ1zac1ones de croen 

tradicional. En algunos casos son protestas de comunidades 

antiguas cuya lucha se remonta incluso a tiempos 

prehispAnicas Ctal es el caso de grupos étnicos que se hacen 

ecologistas, com.o por ejemplo los pur~pechas asentados en las 

riberas del lago de Patzcuaro en Nichoacan>. En otros casos 

ooservamos que participan sectores sociales que dif1cil1nente 

pueden ser considerados •nuevos• o "progresivos" (ganaderos, 

comerciantes o cafetaleros en la prote=ta ant1nuclear en 

Veracruz). En las zonas urbanas sucede que orgünizac1ones 

preexistentes se convierten en ecolo91stas 1 como un esfuerzo 

para romper el aislamiento polltico en el que se encuentran 

CtaJ es el caso de la Asociación de Residentes y Propietarios 

de la Colonia Irr1gaci6n 1 en el Distrito Federal). 

En la base de sustentación social de ecoJ091stas y 

antinucleares participan distintos grupos sociales. A este 
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fenomeno lo llamamos "base socía1 heterogánea .. que surge por 

el impulso defensivo de las comunidades, las cuales 

desarrollan una lucha ecologista o antinuclear suprimiento 

sus diferencias sociales internas como medida de 

autoprotecc1on. En un principio se pensó que qui~A se 

cratarla de una caracterlstica propia de nuevos actores 

sociales en el pais, pero considerando el tipo de 

sustentación social de las orqanizac1ones en estudio, se 

con el uye ~ue los supuestas "nuevos movimientos social es .. , 

pocas veces son nuevos y en general no son movisientos 

sociales .. 

Es necesario distinguir entre la popularidad que alcanza 

un tema determinado en la opiniOn p~blica y la naturaleza 

social de las organizaciones que se ocupan del mismo. Esto 

es aplicable tanto a los ecologistas antinucleares como al 

fe•inismo 1 la defensa de los derechos humanos y el pacifismo, 

los cuales estAn muy desarrollados en lo que se refiere a su 

discurso ideológico. Han crecida como una corriente de 

~ co., un éxito y celeridad a veces sorprendentes, pero 

para evitar confusiones debemos distinguir entre dichos 

fenómenos y un movimiento social en los términos en que aqul 

lo hemos definido. 

+ + + 
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La descripc10n Que hasta aqu1 hemos dado de las nuevas forma~ 

de protesta colectiva como una multitud de contramovimientos 

sociales encaJa meJor en un Hé~ico cuya sociedad sufre una 

desaorganizac16n generalizada, una re9res16n hacia formas 

aisladas, elementales y a veces estancadas de lucha social~ 

En este sentido, me inclino a pensar que la recesión 

económica que sufr16 el pals a lo largo de la década de los 

a~os 80 estuvo acompa~ada de una .. recesión social", 

.. reces16n", por la escasez de protagonistas sociales que 

desaflen como clase al orden imperante <coma lo hacia 

el movimiento obrero, por ejemplo>ª 

Sin embargo, es necesario hacer notar Que son precisamente 

estos fenómenos de resistenc1a,de contramavimiento, los aue 

apuntalan la reciente voluntad de democratización en el pa1s. 

En efecto, al parecer <y aunque resulta paradojico> el 

proceso de democratización en el pals corre de alcuna manera 

paralelo a la desorganización generalizada que mencionamos. 

En este sentido creo pertinente hablar de una especie de 

democratización recesiva para la situación 

sociopol1tica por la que actualmente transita México. Una 

situación en la cual la pugna por la democracia surye de la 

1mper1osa neces1oad que tienen algunos 9rupos y comunidades 

de protegerse ante la recesión que sufre el pals. 
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Entonces, la democrat1zac16n y las organ1zac1ones 

emergentes en el pais tienden a ser resultado ce sectores 

subalternos de la sociedad deatcaoos pr1moro1almente a 

resistir la 00•1nac1on, •ed1ante organ1zac1ones defensivas e 

1nnovac1ones tem~ticas, y no tanto como resultaoo de la 

creac16n de nuevos actores o llOViGtentos sociales en el 

sentido que 3qu1 conferimos al término. 

La sociedad meKicana est• creando reacciones, nuevas 

formas de res1stenc1a cucivilN si se quiere>, fractur~ndose 

en pedazos que resisten por su cuenta, actúan de manera 

restringida, como s1 fueran capaces de sustraerse a la 

influencia del resto de la sociedad (pi~nsese, por ejemplo, 

en la segregación urbana que persiguen los "chavos banda" 

para obtener un espacio de acciOn propio>. 

Sin embargo, aparentefl\ente esto es suficiente para minar 

el sister.1a politice mexicano, primero creando y difundiendo 

entre la población temas que contribuyen a la erosión del 

sistema pol1tico y, segundo, canalizando la respuesta social 

a la crisis fuera del •arco politice constituido, pcr medio 

de organizaciones sociales de base y de 

estructura interna horizontal <recordemos que el sistema 

polltico mexicano se sostiene, por el contrar10, con 

organizaciones sociales de base hoC't6genea y 

interna vertical>. 

estructura 
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El ra.pido ritmo de crec1m1ento oe formas e1t-.ergentes ce 

protes~a estA creando dificultades para gooernar al pa1s con 

los recursos que habitualmente ofrece el sistema pol1t1co 

aex1cano. Cada vez a.\s organizaciones escapan al control ce 

las corporaciones oficiales, limitando as1 su ef 1cac1a oara 

regular el 

9obernantes. 

intercaftlbio poli tico entre gobernados y 

No se puede esperar un nt0v1~iento social al estilo del 

obrero -Que buscó remover a la clase dominante mediante el 

revoluciona•iento de la sociedad, pero s1 un resur9im1ento de 

la resistencia comunitaria ya sea en el campo como en la 

ciudad. 
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A N E X O 

Lis~a de Organizaciones Ecologistas en México <1980-1989). 

La presente lista se elaboro a partir de información obtenida 

de: 1> Las entrevistas con ecologistas <telefónicas la 

mayor1a>; 2) la lista de oragnizaciones que part1c1pan en el 

Pacto de Grupos Ecologistas <preparada por el mismo Pacto>; 

3>la lista de organizaciones elaborada por el Instituto 

Alein:..n de Desarrollo < la cual aparece en la obra intitulada 

Pol1tica ambiental de México: el papel de las oragnizaciones 

gubernamentales. Informe preliminar, México, D.F. abril de 

1990). 

Hay quienes opinan que esta lista es en realidad mucho m~s 

extensa (algunos ecologistas estiman que el numero total de 

organizaciones en el pa1s rebasa los doscientos>. 51 esto 

fuera cierto, entonces lo justo seria considerar al presente 

conJunto de agrupaciones enlistadas como una muestra del 

ecologismo en México. 

Por Ultimo, cabe recordar que no se incluyen grupos 

antinucleares en este recuento. Estos alt1mos son tratados 

separadamente en el capitulo 3 del presente estudio. 
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1> Academia de Derecho Ecologico <Distrito Federal) 

2> Amigos de la Tierra, A.C. <Puebla> 

3) Amigos del Desierto de los Leones, A.C. <Distrito Federal) 

4> Amigos de Sian'Kan, A.C. (Quintana Roo) 

5> Anadeges del Sur Pacifico <Oaxaca> 

b) Asociación de Defensa del Valle de Tulancingo <Hidalgo) 

7> Asociación de Peque~os Propietarios del Ajusco, A.C. 

<Distrito Federal> 

B> Asociación de Tecnologla 

Federal> 

Apropiada, A.C. <Distrito 

9) Asociación Ecológica de Coyoacan, A.C. (Distrito Federal> 

10> Asociación Ecológica del Itsmo <Veracruz> 

11> Asociación Ecológica Tamaulipeca <Tamaulipas> 

12> Asociaci6n "Mejora tu Ciudad" (Distrito Federal) 

13) Asociación para Defensa del Ambiente, A.C. CCoahuila) 

14> Biocenosis, A.C. <Estado de México> 

15) Bioconservación, A.C. <?> 

16) Biósfera Jalisco-Colima, A.C. (Jalisco> 

17> Brigadas Verdes <Distrito Federal> 

lBl CAORETEM ID1strt1 Federal> 

19J Casa Ecológica de Teotihuac~n <Estado de 11oloxico> 

20> Centro de Capacitación de Ecolog1a y Salud <Chiapas> 

21J Centro de Ecodesarrollo, A.C. <Distrito Federal> 
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22> Centro de Estudios Sociales 

(f'tichoacan> 

23> Cepros, A.C. <Dsitr1to Federal> 

y Ecológicos, A.C. 

24> Circulo de Estudios Ecol6gicos, A.C. <Estado de t"W-xico> 

25> Colectivo Ecologista de Jalisco <Jalisco) 

2b> Cota.it6 de Defensa Ecológica de Chalco <Estado de Hexico> 

27> Comité de Defensa Ecológica de Michoacan <Michoacan> 

28> COGité de Defensa. de Juriquilla (Querétaro> 

29> Comité de Defensa Ecol6gica de méxico <Distrito Federal) 

30> Comité de Recursos Naturales del Valle de t1iéKtco <Estado 

de México) 

31) Comit• Ecológico de Colonos de Bosques de Lago, A.C. 

<Estado de 11éxico> 

32> Coaité Ecol6gico de Soconusco <Chiapas> 

33> Cotai té Proc:lensa de los Ríos Pi l6n y Ramos <Nuevo León> 

34> Co•ité Proyecto Verde <?> 

35> Comunidad Ecológica Potosina CSan Luis Potos1> 

36> CO«MJnidad Ecol6g1ca Tlalpuente CD1strito Federal> 

37> Ecologistas de Acapulco Guerrero <Guerrero> 

38> Ecosolar, A. C. <D1stri to Federal> 

39) Frente Ecol691co <Oistrtito Federal> 

40) Fundación Ch1apaneca Manuel Alvarez del Toro, A.C. 

<Chiapas> 
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41) Fundacion Ecológica Xochicalli, A.C. <Distrito Federal>, 

antes Casa Ecológica Xochicalli 

42, Fundación universo XXI <Estado de México) 

43J GIRA, A.C. <Distrito Federal> 

44) Gest1on de Ecosistemas, A.C. <Distrito Federal> 

45> Grupo Coatlicue <Jalisco> 

46) Grupo de Ecologistas de Jaltengo <Chiapas) 

47J Grupo de Estudios Ambientales <Distrito Federal> 

48) Grupo de los Cien <Distrito Federal> 

49> Grupo de los Guayabos <Jalisco> 

50) Grupo de San Cristobal <Ditrito Federal> 

51> Grupo de Sistemas y Ecolog1a <Baja California) 

521 Grupo Dado (Estado de Moéxico> 

53> Grupo EcolOqico Aguscalientes CAguascalientes) 

54> Grupo Ecológico el Oyameyo <?> 

55) Grupo Ecológico Tonatiuh <Jalisco> 

56> Grupo Ecologista ARPCI <Distrito Federal> 

57> Grupo Ecologista de Acayucan (veracruz> 

58> Grupo Ecologista del r1ayab, A .. C.. (Qui tan a Roo> 

59> Grupo Ecologista de Tezuitlán <Puebla) 

óOJ Grupo Ecologista Kiwikgolo <VeracruzJ 

61) Grupo Ecologista Hoyocoyatzin <Oitrito Federal> 

b2> Grupo Ecologista Quetzalc6atl <Veracruz> 
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b~) Grupo Ecologista Veracruzano, A.C. <Veracru~> 

64l Grupo Ou1x-ce <D1str1to Federal> 

b5> Grupos EcolOQ1cos lal 1sco, A.C. tJallsco> 

6bJ Grupo Siete <D1tr1ta Federal> antes Pro-vida Silvestre 

o7> Grupo Yucat~n <Yuc:at~n) 

68) Hel1o•rQu1tectura <Distrito Federal> 

o9> Huehuecóyotl, A.C. <Morelos) 

7ú> 1nst1tuto AutOOOntO ae lnvest1gac1ones Ecolog1cas, ~.c. 

<D1str1to Federal> 

71> Instituto de Ecolog1a, A.C. <Verac:ruz> .. 

72> Kan-B1os, A.C .. <01str1to Federal>. 

73) Maderas del Puf?blo, A.C. <D1str1to Federal>. 

74J Medicinas Trad1c1onales Tlahulll <Mor-eles>. 

75> Monarca, A.C .. <Di str1 to federal) .. 

7o) Mov1m1ento Ecolo9ista Mexicano <Distrito Federa}) .. 

77) Mov1~1ento Popular Independiente, A.C .. (Veracru;:). 

78> OrQóni:ac16n R1bere~a contra la Contaminación del La~o de 

P.a.tzcuaro lt'H choacá.n) 1 antes Asoc:1aci6n Rioe.re:'ia 

Anticonta$inac160. 

79> Of'"qu1deo1091a 1 A.C. testada de f'1.:h:1c.ol. 

80> Partido Verde Mexicano <Distrito Federal>, antes Alianza 

Ecolt:)9ista Nacional. 

t3ll Personalidad Ec.ol6i;¡ica, A.C. <PueOla>. 
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82> Pro-conservac16n de la Vida Silvestre, A.C. \Veracru=>. 

83> Pro-ecol091a Colima <Col1iaa>. 

e41 Programa de For•ac16n en la Acción y la Investigacion 

Social, A.C. (Distrito Federal>. 

851 Promoción Ecol691ca Ca.apesina, A.C. <Puebla>. 

Sb) Promoc16n y Desarrollo PoPular, A.C. <Distrito Feceral). 

87> Prohabitad, A.C. <?> 

88> Pronatura, A.C. <Distrito Feaeral>. 

89) Pronatura Chiapas, A.C. <Chiapas>. 

90> Pronatura Yucatan, A.C. <Yucatan>. 

911 Servicios Alternativos para la Educación en Desarrollo, 

A.C. <Hichoa.cAn>. 

92> Sobrevivencia, A.C. <Distrito Federal>. 

93> Taller Espacio Verde, A.C. U1orelos>. 

94> Tierra Madre, A.C. (Suanajuato>. 

951 Ullln, A.C. (Chiapas>. 

9b) Verdes Eccpacifistas <Distrito Federal>. 

97> Viva Natura <MichoacAn>. 
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A N E X O 2 

SEMBLANZA DEL PROGRAMA NUCLEAR MEXICANO <1955-1986) 

Hace ••s de veinte a~os, en 1969, baJo el gobierno tlel 

presidente Gustavo D1az Or-dAz, se inician los trabajos 

preliminares de la central nucleoel~ctrica en Laguna Verde, 

Veracruz. Después de una interrupc16n por la suces1on 

presidencial de 1970, en 1972 se reinicia la oora oaJo el 

gobierno de Luis Echaverr1a. Desde entonces, con sus altas y 

sus bajas, se trabaja en la canstruccí6n de la central 

nuclear. Apenas en 1988 se termina el primero de los dos 

reactores con Que cuenta la central y en 1989 se in1c1an las 

pruebas para su operación comercial. 

El principio de la historia de la eoergia nuclear en 

~.éxico se puede remontar al ª"º de 1955, cuando se crea la 

Comisión Nacional de Energ1a Nuclear tCNEN>. f"Woxica, como 

muchos otras paises del Tercer Mundo recibe ofertas de 

naciones industrializadas para centrales 

nucleoeléctricas. Estas ofertas eran parte del programa 

.. Atamos para la Paz• de las afias cincuenta, con el cual se 

pensaoa promover el uso de la energ1a nuclear para fines 

pacificas. 
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Rec:ordemos que la tecnolOQla que 

ener91a que proviene del nacleo 

permite 

de los 

aprovechar la 

fue 

desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados 

Unidos para construir bombas terd'IOOucleares. Al tera1nar la 

guerra mundial, se empieza a buscar apl1cac1ones civiles para 

la ener91a nuclear; una de ellas son las nucleoel~ctricas. 

üorante ta d~cada de los ~os cincuenta se forma la 

Organ1zac16n lnternac1onal de la Ener91a Atómica <OIEA>, que 

depende de la Organizac16n de las Naciones Unidas, para 

supervisar y regular la industria nucleoeléctrica en todo el 

planeta. 

Este contexto es en el que se inicia el programa nuclear 

Gex1cano. En México no existe el antecedente cientlfico y 

tecnológ1co suficiente para desarrollar la industria nuclear 

de manera autón°"'ª· Es asi que el programa nuclear requiere 

de la orientación, experiencia y dise~o 

industrializadas ofrecen en la •ateria. 

que naciones 

Desde la creacion de la CNEN el tema de la energ1a nuclear 

en México es sujeto de grandes pol~micas. La primera la 

inicia en la prensa nacional, el doctor Arturo Aldama can un 

articulo, publicado en 1975, en el cual se explica el riesgo 

y el algo costo que implíca una central nuclear. Este 

artlculo era una respuesta pCblíca a las declaraciones del 
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licenciado Francisco Javier Alejo de que se pensaban 

construir tDedia docena de plantas nucleares en México para el 

afio 2000. 

Por su parte, altos funcionarios de la Comis16n Federal de 

Electricidad <CFE>, ta•bién disertan en torno la 

conveniencia de incluir un programa nuclear en la pol1t1ca 

energética del pals. Las centrales hidroel~ctricas resultan 

.as económicas que las centrales nucleoel~ctricas, y ademas 

las primeras e~plean tecnolog1a e ingenieria nacionales, cosa 

que no sucede con las centrales nucleares, las cual2s 

entra!"ian una enorme dependencia tecnol6gica y financiera del 

extranjero. Los ingenieros Jacinto V1queira Landa, Jorge 

Voung LarraKaga e Isidro Becerril Salinas, todos ellos 

funcionarios de la CFE, intervinieron en la pol~mica y 

expresaron sus reservas en torno a la energla nuclear en 

México como solución a problemas energéticos. 

En el .l.mbito sindical, Arturo Whaley y Antonio Gershenson, 

dirigentes del Sindicato Unico de Trabajadores de la 

Industria Nuclear <SUFIN>, aunque no se opusieron totalmente 

a la energla nuclear. ta~bién se~alaron los problemas que en 

materia de dependencia tecnológica significa la central de 

Laguna Verdet durante el Foro Nuclear Nacional realizado an 

1970. 
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Toda esta pol~mica en torno al programa nuclear mexicano 

de."DUestran que la energia nuclear, con o sin protesta 

antinuclear, siempre es controvertida. La diferencia 

consiste en que antes de 1986, af'io en que la protesta 

antinuclear veracruzana aparece, esta controversia se llevaba 

a cabo en su mayor1a al 1nstituc1ones 

relacionadas con el programa nuclear o con la pol1tica 

energética del Pal s. 

De hecho, el cuadro bAsico de argumentos contra la central 

nuclear de Laguna Verde presentado por los antinucleares <que 

aparece en el apartado 4.2 de este trabajo) repite los puntos 

de controversia que previamente habtan senalado el doctor 

Arturo Aldama, el ingeniero Jacinto Viqueira o Arturo Whaley. 

Cuestiones tales como la dependencia tecnológica, la salud, 

la seguridad, etcétera, se repiten entre los antinucleares 

pero en una versión radical: la oposición total a la energla 

nuclear. 

La polem1ca 1rresuelta entre los involucrados en el dise~o 

del programa nuclear mexicano, se ha prolongado en la 

protesta antinuclear veracruzana. El accidente nuclear en la 

central de Chernobyl, Un16n Soviética, en abril de 1986, 

funcionó cama catapulta: arrojó la controversia en torno a la 

energia nuclear lejos de los cientlficos y de instituciones 



gubernamentales, v directamente a los ojos del pablico en 

general. La información sobre este desastre y sus 

consecuencias cund16 y ya no pudo ser detenida. 
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A N E X O 3 

SEMBLANZA DEL CONSER\IACIONIS/10 MEXICANO 11907-1982> 

~n el ~mb1to del conservacionis-.o tel que entendemos como la 

iniciativa organ1:ada para proteger la naturaleza por dOt1vos 

morales o c1entlf1cos> en México destacan tres personas: 

Miguel Angel de Quevedo, Enrique BeltrAn y Arturo Gómez 

Pompa, todos ellos fundadores de instituciones encargadas de 

proteger la vida silvestre. 

El primero de ellos, Miguel Angel de Quevedo <1862-1946>, 

fue un ingeniero nacido en GuadalaJara quien, después de 

visitar Europa, fundó en 1907 la Sociedaa Forestal Mexicana. 

Con este hecho se inicia propiamente el conservac1on1smo en 

el pals. Ou1zA el mayor logro de esta sociedad fue la oe 

interceder para que la protección a los recursos naturales se 

incluyera en la Constituc16n de 1917. Con ello aparece lo 

que resulta ser la principal aportación del conservac1on1smo: 

otorgarle figura jur1d1ca a la preservación de la naturaleza, 

siendo el concepto de •recursos naturalesu el pasaporte 

mediante el cual la naturaleza recibe este reconoc1m1ento 

legal. 

Desoues de Quevedo vendrA el biológo Enrique Beltran como 

la ~x1ma figura de conservacionisllKl mexicano. Beltr~n forrao 
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el lnsti tute Mexicano de Recursos Renovables, t-1.C. 

CikMERNAR> en 1952 con recursos de las fundaciones Charles 

Lathrop y Pac~ Forestry, ambas norteamericanas tan tes 

intentó, sin éxito, crear la Asociac10n de Protecc1on a la 

Naturaleza). Tuvo a su cargo la Subsecretaria Forestal y de 

Fauna durante la presidencia de L6pez Hateas (1950-1964). 

BeltrAn critica a Quevedo, quien creia que la protecc1~n y 

la explotación de los bosques eran act1v1oaoes mutuamente 

excluyentes, en los siguientes t~rm1nos: 

..... A pesar de sus buenas ideas, Quevedo no conoc1a la 
s1~uac10n de ~xtco, ni tenta competencia en problemas 
economices y ecológicos. Con todo emprend16 una campa~a 

de protección al Arbol, y tuvo tanto éxito que todav1a se 
le menciona como .. aoostol del ~rbol ". 
• ••• Lo que no comprend1a Quevedo era que 
pod1a crear una industria forestal, que al 
que incorporara los bosques a la economia 
preservara. 

en nexico se 
na smo tiempo 
naci anal las 

" ••• La unica aanera de aprovechar bien el bosque es que 
extstan empresas con fondos suficientes para püder vigilar 
y evitar el contrabando a exportaciones clandestinas, para 
crear un centro de invest1gaci6n 1 para tener un meJor 
equipo e industrializar la madera sin desperdicios ... Una 
ea.presa peque~a no aprovecha mas que los tablones, el 
material restante se pierde". l75> 

Hacia 1975 aparece el Instituto de Inve~tigac16n sobre 

Recursos Bióticos <INlR€B>, fundado por Arturo Gomez Pompa a 

ra1:: de sus experiencias COftlO 

,.,, .. AJ'luro. 

Anlropolog1 a, "ª"'· 
t.9'97. p~ga. H-11. 

l9. lMAH, 

ecoloqo durant.e las 

•co\og1 o". 
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construcciones de las presas de Las AdJuntas en Tamaulipas y 

la de Cerro de Oro en Uxpanapa, Oaxaca, las cuales alteraron 

radicalmente el entorno natural de vastas regiones, afectando 

a un gran namero de personas y a su econCMl!a. Con la llegada 

de obras fftOflumentales de infraestructura el impacto sobre 

ecologia es tan grande, que se hace indispensable una 

evaluación previa de este antes de realizarse el proyecto. 

Gómez Pompa considera necesario diferenciar entre 

uecólogosu que tienen una formación profesional en la 

~ater1a, y los •charlatanes del ecoloqismo• que no poseen 

dicha preparación. Como se puede observar, el ecolog1smo de 

los aJ"ios 80 no debe ser considerado una simple prolongación 

de la trad1c16n conservacionista. Extrapolando, qu1zA con 

algo de audacia, es posible afiraar que esta tradic16n 

desemboca 111.As bien en la for,aa de una institución como es la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecolog1a CSEDUE>, -creada 

en 1982 y de la cual 669ez Pompa es considerado el autor 

intelectual- y no tanto en los grupos ecologistas de reciente 

factura .. 
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