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El objetivo i;de: ;'esta tesis es analizar 'los rasgos 

soJr~,~~f:i~fi"~e~? ele{> éfeteriorci - - ambi~ntal en Sonora, 

reiacior? 6~n :Üa;;:dÍnámica' ; ~#~~rá
0

fi;~~~~: -~6oiómic~:- que ·- .~:·;>~~,- ·-:\,-.·' "'~ ..... - ' -·. ·- ". . ·:-;.-··- .,-, ·,~ :~···- --
-'marü fest':ré'it:Stt'te-r'rH.~órró ·;~c:~~··i'~''ci~'é::'k8~,8e: {¿,~;·a.~'6s''~o~-

- Lá h~b~h~~i:~;:md~;§~~~];~g11g~ ~~- .~tlT hÚ1~:!: u k a;d~CntC> --{~ 
deterioro deÍi' iTI~;ci.f6>~-~~~ie~~e' ~Tl la _década · pasada', -

,,~.,:-~_=- - -~~ :. -=':o'>--::"'~7~:""'-"'.:"-=;.'-7 =·o-ó'c~~:::----= . ' . -

más 

en 

se 

el 

no 

obsta-nte las riie!dida;,;: ;fmplementadas por las diversas 

dependencias 6ficia1'~s,'paf~ prevenirlo y/o controlarlo. 

Situación que, además,\ t·iende - a agudizarse ante la escasa 

disponibilidad de agua y ante una estrategia de desarrollo 

que prioriza el crecimiento económico por sobre otras 

variables como las rela'cionadas con la cuestión ambiental. 

Los motivos que dieron_ origen a la presente tesis fueron 

básicamente dos. El primero, fue la falta de un estudio que 

mostrara un panorama general de la situación del medio 

ambiente en Sonora al final de la década mencionada. 

El segundo, fue la falta de un estudio que, desde la 

perspectiva de las ciencias sociales, se aproximara a 

comprender el tipo de relación que se estableció entre la 

actividad económica y el deterioro ecológico en el periodo 

1980-1990. 

Antes de iniciar este trabajo se conocían numerosos trabajos 

que, desde la perspectiva de las ciencias naturales, 

abordaban la problemática del medio ambiente. 
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una 

posteriormente sirvió 

tesis fue el Ecoplán 

en 1980 por diversas 

un equipo i nterdiscipl i nar io 

estudio constituía el esfuerzo 

principái por tener una visión global de los problemas del 

medio ambiente, considerando los aspectos naturales, 
- - ; ·--

-demográficos, económicos y sociales. 

Su valor es algo que no está a discusión. No obstante, hacia 

fa! ta añadir le los cambios que había sufrido la economía 

sonorense en la últimos diez años y, como consecuencia, los 

cambios del entorno natural. 

Asimismo, había que tratar de vincular más el contexto 

socioeconómico con la al ter ación del medio y explorar más 

las tendencias hacia el futuro de las condiciones 

ambientales. De ahi el origen de la tesis que se presenta a 

continuación. 



Sin 

ambiente. 

Es conveniente destacar que 

conflictos ambientales en esta 

ra -presentación -

tesis a nivel 

del medio ambiente (agua, suelo y aire), pudo haberse 

efectuado de otra manera. 

Las opciones eran a nivel de cuencas hidrográficas, de 

regiones económicas o de centros urbanos. Desgraciadamente, 

la información disponible no permitió tener en forma cabal y 

completa el panorama ambiental en cada uno de estos niveles 

espaciales. 

En general, la información consultada era sobre un conflicto 

regional muy específico, ya sea por elemento del medio o por 

recurso natural. Por ejemplo, la contaminación atmosférica 
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en 

la 

realizados 

suponer, esto era casi 

sido 

Como se podrá 

Podrá preguntarse entonces aquí ¿ pdi qué se decidió abordar 

el deterioro del ambiente sonore-nse en la década pasada sin 

tener la información necesaria ?. 

La respuesta es porque a pesar de estar conscientes desde el 

inicio de la tesis de estos obstáculos, se consideró 

importante hacer un balance de lo que había sucedido. Esto 

con todas las limitaciones que se tenían y los riesgos que 

ello implicaba. Esperar a contar con toda la información 

requerida, probablemente hubiera sido esperar otra década de 

deterioro. 

Lo mismo sucedió con los datos censales. No se podía esperar 

a que salieran los resultados del Censo de Población y 

Vivienda de 1990 para efectuar este trabajo. Tampoco las 

cifras de los censos económicos. De tal manera que los datos 

5 



aplicación de 

lideres de 

ambientales. Á 

desinteresada. 

Un aspecto que 

en la tesis, era el 

gubernamentales, 

su colaboración 

población que tuvo el incremento' ·del deterioro ambiental. 

Desafortundamente, se observó que: todavía son escasos los 

estudios sobre la relación existente entre salud y medio 

ambiente. Por esta razón, es poco lo que se dice acerca de 

estos riesgos. 

La tesis se divide en 4 capítulos. En el primero se muestra 

un panorama de las diferentes perspectivas con las que se ha 

ané1lizado el medio ambiente. Su propósito es identificar y 

fundamentar el concepto que se adopta en este trabajo. 
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del 

.el 

Tercer .. ~~~·dÓ." 
-~:; .. 

En 

En él se analizan casoi):cigfr~'tos de los impactos generados 
'' .. ' ... -, ; .-

por la actividad ~6on6mica en diferentes regiones del 

estado, destacando l~~q~~ se consideran más criticas. 

Por último, el cuarto capítulo muestra los principales 

programas y acciones gubernamentales llevados a cabo para 

solucionar los conflictos ambientales. Este abarca también 

un intento de aproximación a lo que serán las condiciones 

ambientales, así como los conflictos sociales y el tipo de 

participación de la sociedad civil en los años 90. 

Finalmente se incluyen algunas recomendaciones para 

disminuir los impactos ambientales negativos en la próxima 

década. 



N~ obstante lo anterio~ y cbn el propósito d~ mostrar, asi 

sea brevemente, un panorama de las diferentes perspectivas 

con que se ha analizado el medio ambiente, a continuación se 

presenta un resúmen cronológico y _análitico del contexto en 

el que surge el concepto y los principales problemas que ha 

enfrentado a lo largo de su evolüci_ón. Análisis que tiene 

como objetivo fundamental -identificar· y- fundamentar el 

concepto de medio ambiente que se adopta en este trabajo. 

1.1 El contexto. 

Un ensayo realizado por el geógrafo catalán Vila Valent! es 

útil para entender el contexto histórico en el que aparece 

el concepto señalado .1 Para este autor, el medio ambiente 

no es otra cosa que una de las tantas visiones con que se 

ha tratado de comprender las relaciones entre la naturaleza 

1 Ver: 'Las distintas visiones geogrAficas de las relaciones entre naturaleza y ho1bre'. Y!U Valentl. 
En Revista de Geomfi«. Yo!. XYlll. Univmldad de Barcelona, 1984. p.5-17. 
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y el hombre,• connotación que aparece --a médiádo-s deL-siglo 

XIX bajo la l nflue~cia ·de las ideéi.s evoiucfonlst~s y- c6mo 

resultado cleÍ- a0~nC::é- d~ ;{~5··C:i~n~la"1,natur~\1.;~. -¿e;-~eóho,Ú la 

9 

natur~1_f_~~-·.c:~;mie~z-~; ~-; :f~_rJ;J~O:~dt:.~c>.m~Em~~~·ó_;_~0b1of'.~n-f~i··,,1su,• 
utilización se da-. básicamente ·:entre ·,_;natural J.stasi (-,biólogos;• 

::,t;~{3J-~tci1~<5~:;~¡~-;~{:fi6Jf!t~~}fr~g~tfifí~ftl6a~1f; ~~-~ª~f~~t --·~·~-~~-~~--·• 
:.:~· .. ·. '. »/:.!'. '_{/' '::~-~~,'·: .. ;' 

¿ aué se entendía por ~~di·C>-- ~~bi~nh~ én ~~H¿iJ~Atoncesi•?' 
"Medio" es el lugar y context~: irimediatos ery}q~;~,i~~,,_~~ • .iJ't3~~fs~¡ 
mueve un ser vivo. "Ambiente" es el lugar-• pe-r}féi:'ico ;c¡ue 

envuelve al sujeto considerado. Por d~ff~ie::¡¿,~{ y por 

etimología, ambas palabras se complementani'0>Sih•''~embargo, 

para algunos autores su empleo combinado es·~ri'a.-:·~~cid~dancia. 
Para otros, esto no es así, puesto que en el 'h~b{~ corriente 

de la lengua española "medio" y "ambiente'; ti~~en diferentes 

connotaciones. 

Por ejemplo, "medio" puede ser un conjunto de condiciones 

físicas, biológicas, químicas, etc. en las que vive un 

influyen o determinan su animal o una planta y que 

desarrollo (medio ambiente), o también un conjunto de 

circunstancias y de personas entre las cuales se desenvuelve 

social o profesionalmente alguien 

economistas, el medio teatral).2 

(el medio de los 

A pesar de el lo, hay consenso en la mayoría de los autores 

en cuanto a que el término castellano "medio ambiente" 

2 Para 1ayores detalles ver: Glosario de téninos sobre 1edio a1blente. Vicente S!nchez y Beatriz 
Guiza. El Colegio de Héxico, 1982. 



procede de la traducción del ·francas "milieu ambiance". 

"Milieu" es el lugar en. el cual. e~tá,~>se' ~J~ve u·n ser vivo 

y "ambiance" hace ~efe~·egcia' á•;(i~ que :~od~a';~<d1C::ho :ser. 

Incluso todos los '.té~~i~O~ ut:'Ilé~do~j(c~eri ;~<:)~i, ~~~ifrri~~s 
id lomas insisten · en ·es t.~s >ide'~s:<,~ t,:: '.~D ;~"'' · ·~) :;r .. ) ""; "'' .. · · ···· 

~:.":::·b;:. '.":~:,:" :.~"~:~W~l~~~~~~~~~~~~~j~Bf tf ~Í: 
palabras alemanas "unwelt.''.>' •y.:c.:·,".~umbesen!~i'•'."pr.es·entan. un 

::::::~::::Y• •:::~~:l::;~;;::r~=?!~~:!~!f [~!~~::;~;:; :" ::: 
mismo sentido- fundamental~ente .al :'me.dio ambiente fisico", 

es decir, al medio natural~ 

Años más adelante, con el avance de los análisis en torno al 

medio ambiente los aspectos fundamentales de la relación 

hombre-naturaleza se definen alrededor de las. relaciones 

entre el "medio ambiente fisico" y los seres vivos. Esto da 

lugar a la aparición de nuevos términos como: ambientalismo, 

ecologismo y evolucionismo. Su caracter istica principal es 

el alto valor que le proporcionan al medio ambiente fisico. 

Esta supervaloración conduce después al surgimiento de lo 

que se conoce como "determinismo físico". 

El siglo XX marca el retorno de los análisis sobre la 

capacidad rectora del hombre y la acción humana en el medio 

ambiente físico. En ello es fundamental el apoyo de 

numerosos autores procedentes de las ciencias sociales. 

3 'Las distintas visiones ... ' op. cit. p.7. 
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Desde mediados del siglo pueden distinguirse_ dos gr:andes 

corrientes: Úna, en donde predominan los enfóques ~~tur i~tas 
(que eíl!;r;; l?~ geógrafos disminuye notable¡nentt3)~ y•9tfa;/,en 

donde 5«3 destacan .las profundas modif foaciori~s. •.intl'C>dücic;!as .. \ 

por e1 ·~brnbr~y -de !os "nuevos medio~·:s·r;,.~ciº~'}i,~~fé{K:; p~ 
Hasta í'a · fecha, estas dos cor,r ient~s -'se '·rn~'ntien~~{en ·~us. 

:::::::sy 

9:::::~:~ ·-E~:~: ;1~::ii~J~t~~:~~:k~~~~~~~!~r~::z~:=~
~:p:::::is~:m:~e·rdJ~ªti:r~~~~is~~t!~~~~¡~~~t~ª!tI1t~::¡s::to~ 
ecológica, con ~;ofdnd~~,{ retiovac.iorie's · conceptuales y 

metodológicas· y que tiene en cue;,ta, al mismo tiempo, 

implicita o explícitamente, 't:.()c:los los enfoques naturalistas 

y humanistas. Además, estos conceptos son resultado de 

conce~ciones y métodos más amplios que acaban predominando, 

tales como la teoría de los sistemas, el análisis sistémico 

y el estructuralismo.4 

Finalmente, el poder y la diversidad de la acción humana en 

las últimas décadas hace necesaria la consideración de 

distintos tipos de "medios": físicos, humanos, sociales, 

rurales, urbanos, etc. La acción "sobre" el medio se 

convierte en acción "contra" el medio. Es asi que aparecen o 

resurgen términos como "degradación ambiental" , 

"contaminación", "deterioro 11
, 

11 desechos 11 y, por supuesto, 

''medio ambiente". 

4 'Las distintas visiones .• .' op. cit. p.13. 



Esto será partiéularmente notable a partir de la celebración 

de l.a conferencia de' las· N~cfon~s uil.:i.8ás sobre el Medio 

Hcuomnaf en°r e• ·n•:·cei:a: • .·dJe·unE?s.(Jt .. •·•o/c,do··~l.mXo./.'.:~ 7c 2
o'n'v····o· .c··~a.~JatC;p.~adr¿a! 'famb i ~ n como 

1 
a 
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. . .. .. " . . ?¡¡{~><·.i.b'J~·r .ace}ú 
de·.· lds ~rd~¡~,~~~··'q;J;t.:·g·~n':i~~ank.,¡~:¡·¡-~~i8~ ·1\1á&~i:.'í'i.ii"r~.a;:1·¿¡,·,··· 
e1 ~¿ef'~r~ciº · . .;f~citíll?~ntb h1~nib9W~fI6'i)•:; y; ~ .!a·.,':;·~xtiot.a.c.tón>· 
i r;aclohal d~ recür~Ó~~<n~~u\'.Al~;";.~es~a ~r~ur:r.i.~~ •. fUe ;~·i.ifiicio. 
de una nueva concien61~<le6~1~~:ib~ ·~~;,cii.'a:l 'Y.'i el ·~G.lito •'•cie'' 

partida de .. numerosas ;~º;~~I~ibii~~ b~n~~~tÚaÍ~s en",~º~··nc:>'~:~1·• . 
. ''.;~:_. ,',' 

medio ambient~. · 

1.2 Los inicios del concepto. 

La diversidad conc:eptua1'cie'1·ni€ldio ·ambiente y los problemas 

que acarrea su uso no son un fenómeno nuevo. En su 

existencia hay 'factores históricos de influencia 

considerable. El primero de ellos es producto de la propia 

ambiguedad y confusión .en su empleo dentro de la ciencia que 

le dio nacimiento: la biología. 

El concepto se inicia bajo la concepción mecanicista, para 

la cual el medio es aquél en que todo cuerpo está sumergido. 

En el presente este concepto ha llegado a plantearse como 

todas aquéllas ci rcunst::ancias que influyen sobre los 

organismos o los modifican. Este empleo diverso igualmente 

se ha dado en la ecología moderna, donde las diferencias 
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surgen de los distintos< ni~'el1'3s ~de,;' ~~talle con que se 

enfocél e1 medio ~~bi~ll~.3' t~ntb,.'fi:Súo!'.coiii6 tiG~a'no) 

;~:;~:i~:X{~f ;~iíf if Jllilf ¿i{f f ~~}}~~f ···· 
concepción:. come nzó:·'a':;per.der:;r su.-:·abstr·acc ión:: cua nao··:(se~:"pr ec i só 

:~:::" · 1:~1:~W~f i{~ti~~l~if.f~~·º~~¡1~?i~~!tfff 
~::;: ~:~ ~:e-~&r~~ i~,:~:~i1JM9f~~z~;;~f)íii'~~º~~~~~~~~~1.~:1~,i c~~z~~6~ 
::n s:;a~iv:~ :::~~t:iff~:ilJ~;,~íi~~~~~:Lez~m::~nes::: :: 1::~:~ 

•\_;_;;_. C:...';/ 

fenómeno ambiental. ··•''• :'%,;:;; · ' 
Para ofrecer una idea de la''ic~~pl;~Jidad y diversidad del 

concepto en este sentido, un t.rab~j~ ieal izado por Gal lopi n 

a finales de la década de los. aÍios ochenta es sumamente 

ilustrativo. En él se identificaron 14 clasificacio~es 

ambientales de acuerdo a distintos objetivos, dejando de 

lado aquéllas que únicamente eran aplicables a plantas y 

animales. Algunas se basaban en variables ambientales, otras 

en interacciones fisiológicas o sociales y otras en medios 

materiales y necesidades del sistema humano. Por ello, las 

clasificaciones no eran mutuamente excluyentes y en ciertos 

5 Una explicación aás aaplia sobre el uso del concepto en la biología y en la ecología puede 
consultarse en : 'El aedio ambiente huuno'. Gilberto Gallopin. En: Jstilfs de desarrollo r 1edjo 
ambjente en la América Latina. Osvaldo Sunkel y Nicolo GJigo. Fondoe Cu tura Econóuca, 1980. p, 
202-235. 



casos el ambiente humano se clasificaba 

simultái:ieamente ele acuerdo .;orimás d;,; un criterio.6 
- . , . ·. -

Como. se observa en el.· cua'dro 'l;. 'lo:{ gr.3.dos y cr i ter.íos de 

resolución' y ~g;:~gaciln '•er'~ri ·' s8m~iTierite . · heterogéneos, 

distíT1g~lénd<:l~~ ~~;:.~;;~~! Es~";d~.1:ók \i;istemas•'.humanos. cuatro 

dlvi¡ioílesi ~l.?.i~ci.iJibJ~'·. t'.e.l' ~·~u~~.·. la sociedad y' la 

humanidad.·' J~?~~~t*"'"}f,Ji2if~;.¡p ·;;'.;'~],'.ir. ~Li(~r~•: ·~g,'.l.Íp~~ :.estas 

clasificaciones>en:~I:> .•9'T;aJÍcje's d~u~6~ !to~~T1d5 ~n .6u~T1¿ sÓlo 
' ~ :'J,_ ~>~'f,,, ;:\::::.: >'; --~. - ·.:e;-:, ·'''.·, .. , -

los el e ni e nfe';; .. ~á~~íili'f;J;~t~'~t:~iif ·~~ la's .~mi siiías.~ E~t6' s~; ~p~ eci a 
' ._, ... ,.·. . -.-. ·. .\. :' . : ' -~·_,_)\.": -'-/"" ,_. 
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en ·el•.cuadf,[z: .:d.~ .... ·.•~ ·";::.;;;;::. ~::•· , .. ··:~::·,i~-';;"'.:;•: .·A. ~•"''i'iés'""'°'···é;c·•· 
Lo relevai:it~ '.- def esta' agrup:~dfón', es •,qÜ~: .··~·~ ~~sÚ su•· 

integración relativamente arbitraria>/ ~eé• c'óT1'5'eniÓ 'su 
carácter complementar fo . para . cara6tefli~r··· :ri~i~ié!u~l o 

paralelamente el medio ambiente· desde :distintos puntos de 

vista, sin contradicción ni redundanc~a. El.trabajo advierte 

que, en definitiva, el medio ambiente es esencialmente un 

punto de vista definido en función de una concepción del 

sistema humano y de su universo; y que, además, por su 

carácter humano este medio ambiente debe de analizarse con 

variables tanto de carácter físico como social.7 

Es importante destacar que el concepto "medio ambiente 

humano" apareció por primera vez en las reuniones 

preparatorias de la ya mencionada Conferencia de Estocolmo. 

Su intención fue reafirmar la idea de unidad fundamental de 

todas las variables del desarrollo como enfoque alternativo 

~ 'El tedio ambiente .... ' op. cit. 
!bldea. 



CUADRO 1 
CLASIFICACIONES AMBIENTALES 

1.- H.A. 

3.- H.A. 

s.- M.A. 

7 .- H .A. 

9.- H.A. 

10.1 H.A. 

11.- H.A. 
Externo 

12.- H.A. 

13 .1 H.A. 

Urbano 
Rural 

Clha 
Alhento 
Habitat 
Otros Organis1os 

Flsico Qullico 
Bióloglco 
Social 

Natural 
Tecnologías Creadas 
por el Ho1bre 
Social 

Recursos Naturales 
(Renovables y no 
Renovables) 
No Recursos 
(Naturaleza) 

Ecósfera 
Noosfera 
Tecnósfera 

Flsico 
Geográfico 
Ecológico 

Natural 
F!sico 

Naturales 
y 

Artificiales 

Institucional 

Recursos Naturales 
Habi tacional 
Econólico 
Externo 

FUENTE: 'El 1edio ambiente ... ' op, cit. 
H. A. = Hedio A1biente 

Energla 
··;·Jntercalbio )atería·· 

cinformlón 

4,; H.Á; 

6.- H.A. 

8.- H.A. 

'°J'Jsi~o Qullico (abiótico) 
. BiótiCo. . . 

Social 
. sexual 

Relaciones Familiares 

Hundo Percibido 
Hundo Real 
Psicológico 
Ecológico 

Natural 
Hodificado por el Ho1bre 
Hecho por el Hombre 

10.- H.A. At1ósfera 
Esferas Biósfera 

Hidrósfera 
Pedosfera 
Litósfera 

10 .2 Esfera A1biental Subjetiva 
Objetiva 
Operativa 

11.1 H.A. Conductual 
Interno Consciente 

Existencial 

13.- H.A. Poblacional 
Protector 
Educacional 
Polltico 

14.- H.A. Tér1Jco 
At1osférico 
Nutrlclonal 
Lu1inoso 

Recreativo 
Creativo 
ideológico 
Valor 

Sónico 
Objetos 
Espacial 
Gravitaclonal 



CUADRO 2 

AGRUPAC!ON DE CLASIFICACIONES AHB!ENTALES 

t. Criterio básico: Naturaleza ele1ental de las variables que co1ponen el 
medio a1biente 

Componentes: Enérgla 
Hateria 
Información 

2 •. Criterio básico: Nivel de organización de la realidad a que pertenecen 
las variables que componen el aedio ambiente 

Co1ponentes: Fisicoquilico 
Biológico 
Social 

3. Criterio básico: Grado de intervención humana 

Co1ponentes: Natural 
Hodificado por el ho1bre 
Hecho por el ho1bre 

4. Criterio básico: Factibilidad del control por el ho1bre 

Co1ponentes: Controlable 
No controlable 

S. Criterio básico: Nivel de subjetividad 

Co1ponentes: Potencia 1 
Operativo 
Percibido 
Valor izado 

6. Criterio básico: Interacción directa con las necesidades hu1anas 

Co1ponentes: Los que interactúan con las 
necesidades hu1anas funda1entales 

FUENTE: 'El aedlo nbiente .. .' op. cit. 
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a la posición margínalista de los países, desarrollados. sin 

embargo, el ~érílli;o ''.humano" desaparec~ría -po~t~rio;mente 
ante el recoÍ18ci~.i~nd de': ~Üe t!oci~ ~é6~15n:a~b1eíltár llevaba 

implícita '.fa 6~~~i;d~~~¿i¿Tl tje ;~s~E>c;'fc)~;~ r"'iacio~éld~~ ·con el 
·-',:,:·? :--,<~- - ·,:, ... . . . . ··::·. : .. -

h b 
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- '.: >:.i:~ - , ( ·:_ . - . " - " .. _; ~----~-: ' - ' ; . ___ , 

·,-_ .• _.:

1

1 

uo}s~:.~~~i~~iiliii~l~I~~i~~i~i~):~.;:;~::: • 
'campos :; 6'.i.'enétf:t6o,'_-·_s\ -- y-·-:'¡:,(:;\.: supÜestb '; ,en 'la opinión 

. - . - ·-_-_·_'s''o--b--r"'.e•'._'_,__'-_·_'t'(o''do'',-·,:' __ ' .. ·_.-..• ~-;_,_·-~.;_._.-.e·•:n~'~_:.:_;_ •. -.•.••_._'_,i.•1''-"a·,~---•_-_'._-_i.:_·.;·d·e:~; ' públiáÍ;i ;} _.,, _ ~~ _ _ _ __ __ - los - -< páises más 

. i ndusfr ial izados;:,, ~si:.~•:' ie'l1Óme~Ó c}f.F~'Jo' 'Consigo numerosas 

6o;~u~i.;nes. en el uso del bon¿e~~o ,'- d~stácando •su empleo 

como sinónimo del'término ecología.• 

Para establecer su diferencia ba~ta mencionar que el término 

medio ambiente es mucho más amplio que el de ecología. Aquél 

incluye a casi todas las disciplinas que tienen algo que ver 

con el medio, tales como la ingeniería sanitaria, la 

economía, la geografía, el urbanismo, etc. Por el contrario, 

la ecología es el campo del conocimiento humano que está 

esencialmente preocupado por las interacciones entre el 

hombre y el medio ambiente (natural, modificado o creado por 

él). 

8 Otros aspectos sobresalientes de esta discusión conceptual y sus i1plicaciones en el áabito jurldico 
se recoaiendan consultar en el capitulo I de la obra: Derecho A1bjental Heiicano. Raúl Brañes. 
fundación Universo Veintiuno, 1979. p, 23-59. 
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señal~ Hul"tubiX, · 3 t~dos' . LCis Pf¿,fesion.i.stas 

i nter esaac;e; ·····en;¡:. i:>f ob.! ellJas ~: ~m_b,1~'2t~·1:ei;i ~g·11 ·.i\'.~;_t;.i e'.~t a_}i9{a~ : 
Como · bien 

:~o ;i:.'1e'ri~. ~e~Í::idó 
llamar · 

y_, _::l:?: · ... :;~:. '.::':;-.::-'·. 
. eicol'ogfo. 

trata. 

y la /6r~g~j.¡fi~6io¡i 
rri i nera l es:;:;.ef 1: -~·lu'td 
Es 

.rs:;=_'.'.i--%.~~-·------=--.:-·-'·· 

En• esta;c.~nfúsiO.n ·•sobre~élle'.t~m~'fén"~ueel ~~·~~ 8ei~;clnceptb 
en ~coÍ.ogt-a. •nu~~a ..•. • exi:>l{~ig~ -~~~:;;L~Íf!~.~~ei<'tei;;,i ~~r.te··· .del 

medio ambiente. Para muchÓS .. autor:es;-esto. re.fleJaba una 

actitud de 

problemas 

los ecólogos t~~cl¡~n¿e a evitar el estudio de 

complejos. No obstante, la acumulación de 

conocimientos permitió el progreso del concepto medio 

ambiente, el cual comenzó a interpretarse como un complejo 

de factores que incluye todo aquello que puede afectar a un 

organismo de cualquier manera que sea. 

Un problema adicional es que hasta ahora no existe una 

definición de ecologia en el lenguaje común que la distinga 

de otras disciplinas. Este hecho explica porqué desde la 

década de los años 60, el término comenzó a ser utilizado 

indiscriminadamente por otras disciplinas (en donde algunas 

9 'Ecología y desarrollo: evolución y perspectivas del pensamiento ecológico'. Jai1e Hurtubla. En: 
Estilos de desarrollo ... op, cit. p.158-204. 
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no la acl3ptaban como t:l )Y ~º;,leí~ ~~diC>s, de ;;ci-~t.Jnicac;ion y 
la opinión ·J:,_út>ltc:~; 'un~ . de~ ~u·sY~~:~sécueil]cias:,~foe }ha 

:::.l~::ft:~i:fi!i·~:·~ipii~~0~1-;o~s"~e;_~.'._•.'. .•.• _'ln_._.·•a1_~b1,;o;-:r:;_._·-·a~d-.l. .. •
0

o¡_'s~:.•· .. •·.•P= .. _·.'_~.·.···ºi_·•.•-.. ; .•. ~_dr .•••.•.•.••. 

0

.1.:.•~;p,r~·-'.·C:º•_·.·_.c··,•.~.hP~_._;_:········_····rªn····-·.•·.cg·_f.·,•.•.·.··~ª,'····.·._-.• c·.·.·:·.:n:d~
0

.si···s:t;~-'ais?.:··.·· .••..•. '. 
é! i verso~i?i'é!.b;Tda.nt:<3'~~ h~-;;t;. _ _ . .• . _ : _ .. _ . 
Y a~G.vi~t~'~·/·;~Jic,ift.{~c,~~y '·.:·;s; i;~;. ;D~'·'.)P,;;'\ .. ·•1F 3; ·· 
Com_o. ~.é!Ac~~ ::_d~ :_· eit~~- ¿i1od~s6·';- : ~u;~·i.éi;,a~;- .·-~·~· .-~,~~;::rJ~~ H~tÍ~a 
va ri ak; faC:ci{;, ri~s: b'i~·~ dl3r1Tii~~s'~~(e~ªffi,;6~ ,·_P ..• ~.:l~o~~s~ •. c_:,'.:u0'pb~:-~de:~t-~~i~;v·;;0_:~sqi.,i·i~ ; . 
proble,'~á'ii6{ edi:il~gÍ'C:al ':: E~ ''ia'': :p¡.~:ct'icá{ _ ., :'de 

estas > iélC:siófi~~'/L se·-·~- tfasl~pifrí '.' él)'.; ·~1.1t~c;~~t;\~ ;~,, '}!f:}\·~~/ 
.-e lasif;i~ac'íó'r11;:;, x .. •.·••'·ii~a:·-=·si'rií:e~iSi"~ ~"CJe'cf;1;:;--".·#.~§;~,;=ª"R"f f'~.í~¿-'v 

:~::::":'·::~:;:; <~:~:;~~~;~;i:i~::;:~r:1~[i~~~1I t~~~1~;2~ · 
de respuesta existente en \;.sta par.te deii~uriae>:~~p~r6°taíli'bién 
para mostrar la gran diVe~sidad d~ ,planteamientos que 

posteriormente se reflejan en o,tro gran problema: la 

dispersión de sus acciones en la prá6tica. 

Cabe destacar por su importancia en los últimos años, la 

formulación de nuevos enfoques para el análisis de los 

problemas ambientales, entre los cuales destaca la 

postulación de un nuevo tipo de desarrollo denominado 

"ecodesarrollo", inspirado en la ecología. Con él, se aspira 

a definir un estilo de desarrollo particularmente adaptado a 

las regiones rurales del Tercer Mundo, objetivo que no 

supone que no se pueda extender a las ciudades. 

Entre sus características más notables se encuentran: a) en 

cada ecorregión el esfuerzo se dirige al aprovechamiento de 



CUADRO 3 

FACC!ON 

CONSERVACIONISTAS ··~~·naner el 1ed\o ;~biente natural libre· de cualquier alteración 
. _.. •.;;por pá¡te•del hombre. 

UTILiTARISTAS Hedio ambiente natural sabia.ente usado, gobernado con cuidado y 
_.renovado en forma adecuada. 

DESARROLL!STAS; ü degradación de los ecosisteoas puede ser resuelta con nuevas -
tecnologías. Los problemas ambientales pueden resolverse lás -
adelante, lo importante es crecer económica1ente. 

INOIFEREHTES Preocupación sólo por el desarrollo de una ciencia o técnica par
ticular. Lo de1ás no ioporta. 

ENTUSIASTAS Participación activa en la resolución de problemas concretos, a -
través de soluciones paliativas. 

APOCALIPT!COS Proyecciones catastrofistas acerca del futuro del ambiente. Uti-
lizar todos los medios posibles para la difusión de los problemas, 

REVOLUCIONARIOS Las alteraciones ecológicas no son urgentes. Antes que nada debe 
lograrse la liberación política, econó1ica y cultural. Después, 
en la nueva sociedad se resolverán los problemas dentro de la nue
va estructura. 

ETICOS Más i=portante los placeres espirituales que brinda la naturaleza, 
que los bienes materiales que de ella se obtienen. 

ESTILISTAS Búsqueda de estilos alternativos de crechiento econó1ico y esti
los de vida que generen nuevas tecnolog!as y for1as de relación 
entre hombre y naturaleza compatibles con la protección a1biental. 

FUENTE: 'Ecología y desarrollo ... ' op. cit. 
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sus recursoi •especi fÍ~os. para .. s~ti~f a~er · .• 1~~~ nece~idade~ de 

su pobia~i~~~~ evit_~n~~ :l~s p.aut~s .. de 6orisu~o,d€!.@g#.fpaÍses .. 

;~:::·~.~~};fi~~;~J~t:t!i~~d·9jer::11::;a2~~~V.~M~i~&~R~~-,~~t~~r~t. 
en· el ·C:.~fr~~~~'c) ;.~/c) la identlf iC:adió~> >0alol'.adiói'i y{~afieiJd 

~~~i;~~{if ~~tt~~~:t~~:~:~tl:i:lf iit,lf •111t%i 
la ''teali~:¡;;á'I\5rl.i· d~ ·• las estrategiasT de desar:r: .. o1 lo;~ es 

indisp~~~ahl~~· p¡;¡ra el· logro '.de.·lo~ ab~J~é{tg;·¡:;~~~ii&~~~·rio'5é'. 
~-'/ _·, 

__ :;~'.'\·_; ,'', 

1.4 las Visiones del medio ambierit:,; .· 

Ef 1;;;-¿;;:problema de.Í cohc~~t~ m~dio ambiente se deriva del 

gran número de escuelas; corrientes y tendencias de 

pensamiento, a partir de las cuales se le ha analizado. En 

este sentido, el trabajo de Melnick es adecuado para ofrecer 

una breve visión de la problemática.11 Una primera 

clasificación de las tendencias es aquél la que agrupa a 

éstas en dos: a) las que no consideran relevantes los temas 

ambientales; y b) las que dan una alta prioridad a las 

cuestiones del medio ambiente. 

Respecto a las primeras, sobresale por su completa falta de 

consideración de los temas ambientales la tradición 

neoclásica de la economía. Aunque en su interior existen 

10 codesa ro o: desarro 'n destr cció • Jgnacy Sachs. El Colegio de México, 1982. p.40·41. 
11 'Principales escue as, tendencias y corrientes de pensa•iento'. Sergio Helnick. En: Estilo§ de 
desarrollo ... op. cit. p.236·287. 
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diversas referencias al respecto., ·en-· ella :_el>eiemento·común 

es el i nsignif icanée. ·~a.~el qt.if ~~ 2cl~ '-~1 ;e~/~ a~bieóte e11 

~i~~:~~[f ;;jJ\l~~·~~~~¡~~~~f tl.ll~lit~l~ •·· 
::::::;=::i::.~.~;~~=.:~~~~t1i~~\\~11~~\~~:r 
proceso.,deio~T':éci:rnielTit:oteC:ó'hó'inic·o~~~k'~·; - . .. ,, 

oe~t:ro :¿¡~ ;e~ia )~~;; i ,,,!~te, ta.ml:>iért il)~y'~ quI'.~~~s'""~ieflsan . que 

los ~roi1e!~asambieÍitales so"¡l. iiimF>1~l'l-~n_€~ '.:¡{;'l.;;ffeéfsi-~ervicios 
qu~ se . tr·él~san en el mercado, -~-'.~d'e fiicú~rd~ con las 

preferencias de los consumidores. a precios que son 

artificiosos. En el extremo de esta 2endencia están aquellos 

que sostienen que la racionalidad económica está en gran 

medida determinada genéticamente. Que la economía no es más 

que la ecología en acción desde un punto de vista 

antropocéntrico. La competencia (principio ecológico básico) 

se articula a través del mercado y, por lo tanto, éste 

último es la estructura más adecuada para llevar a cabo los 

procesos de producción y distribución en el sistema 

económico. 

Algunos teóricos marxistas se ubican igualmente en esta 

tendencia de escaso reconocimiento a los temas del medio 

ambiente. Los puntos clave para ellos son las 



consideraciones de carácter político-social, aún .y cuando se 

reconoce .que· los .·¡:iroblemas·•.· ambi~~ta~e~ de ios paí,ses 

soci~li.stas ·· ri,O' son- nL;mE!nos:nJmerosos ril>cie. 1 11lenorim~~nltucl 
que los::pl',in~~ácfÓs;#n lo~,pafs~s d

1

es~,rrb.l1~d;¡ ~E!_.C>c6i~e~~e. 

~~:;~~l~~iJj;ª1J.1f lªits.: .• _[_:.,_~_:·• .. :! __ ti_JcuJetsr.t•~l.~'º;n}e:fsi-~f iJj[Jf i:rr:::=::~,:~º::n: 
impo~,t:kribi~i;: ... -.. _ .-. . . ·a.mb'rentiiles; estas• _ 

clasif-ici~dá~ -;,~i~~~t,4tt;B't_·~~~;~_~_· ___ ;,_9_• ... ·_-~-~rid~~ ,~_.ég_ r:u_· p_o_s_: ._,,la in,tégra_ F\ü 
--~- -.-·""" -:Y,,,· ~-·,_'',</- . ,. 

h.;iíst'.iba ,.;:;1~i1ciE!1iif:>r'án.flc;;[ci!Ó~ · E!sp~cial y regional, ·y la• de 

externafidádeiS':y.:~nálisis''éosto:.'.beneficio. A contÍ.nUacióri se 

re!arú:e;~-~rl'~·~s~~e~e: des~rip~ión de' cada una de ~ll~s:. con ~~s 
respec!:tivó~'- enfoques al i Titer ior de las mismas (cuadro :4): 

< <~.-: ~.. ~·:·' --
, > -· 

· 1 .4. L.3: tendencia integral. 

Esta tendencia se divide en dos: a) ia'.qÚe '¿~ ~l~robl~ma 
como •uno de límites al 

tema;' como 

los hechos. 

uno de unidad 
··-·:· - - . .,; ... 

fundamental· o estructural de 

En'la tendencia de los limites al crecimiento se identifican 

'tres'-escuelas sobresaÜ.;,nt.;,s:, todas ellas .vinculadas entre 

si. Destaca por su influencia la escuela de los límites 

físicos o de recursos, comúnmente identificada como 

"neomalthusiana". Su máxima difusión la alcanzó a principios 

de los años 70, con el conocido Informe al Club de Roma 

20 



1. 

2. 

3. 

CUADRO' 4 

TENDENC,IAS,,,:EN UJS ESTUDIOS AMBIENTALES 

I~tegraL u.ho:J.1:i~t i<;'~ 
·:.. ., ' ',, 

1 •• 1 ,f'crot:liemasicie'__':liinLtes'~a.Le:r:-eciriúeoto.L 
• c,;o: ,'C,• .O •• '..~.>· r::;,,-. _.-:'"'.', -.-: .-, :·· -.. ·.;,•,_ :·.': ,-·-

1: 1 :..·1 til.rnrt~s ·fisic:.;i; o· de'~~¿·Lt~sos; 

3:}:ª ~~~~~~==- :6¿~~i!!c:: :U' ~e;; :' . > 

,. ··,·, , .. ·' .- ... ---,. -- __ , - ··.··:i.·'. ~:,~~~?: -,"{• ,,¡-;';) 

1.2' 1 ~colb~i~;hu;CÍn~' ~; _ '\0•, ... , , 
.1.2;;2 Erifoqúe des'.';l'.'rC)},1;~(súbdesa17rol lo 

P.lanificaci6n;.E,5pacial y regio'r;a'i''.0:,, ·:t' ~F 
- .· --~:.~ --~1:,; '-;~'.;-~·-- - <t{:;-;. 

2; 1 Teo~ia, del. 1L1gari ¿entAa'i:,g .'fa ., .. , 
2:2 .Teoria de los po19;; ,CI~- des<l,rrioH'o' 

E:<tern:~:d::::éctica socio-:r~tí'~L·~:: 'J.:·, 
3.1 Enfoque tecnológi.~6 <'•'' <;· (e' 
3.2 ~:~~~~~~~-~iin"~~g1~:if:ti~?~C:fll.i9~-"o~~'ª;: 

- ... -., - :>.•,',,' .• ·.-' ······--- ·--~·: ';,~ff~~-
·- - : .~:. -~-.- - -· 1;- -

FUENTE: "Principales e'5cJe1a!ii;'::<.•0 ';opV cit. 
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realizado por un grupo de investigadores del Mass·achusetts 

Institute of Technology (MITj .}2 
Tomando como base un modelo é:fe si~ul~hié:,n. f;t~g~dd~' ~on sólo· 

~~i~;~;IE;~t.:~:¡f ;~~:1~1i~~1lf í~l~li~i?!t1;;~, 
.. _médiadc:>~'·ci~l prÓxi~ó ~;1Jió;•: L~ -únic~ -~¿nd~ci'i~'I:.~~~- .c/ue-. 

, ... ' ·.· -.-·· - . -. . :~-- .:.-._.,· ... -. ,._.;_., .. __ ,,-. ·""' '-~~!!]'.': -;.-, __ -._ ···<~.-:.;:.-·_·:~:.0 -

·····mahtlÍvfosen-'las'ab~ÜC!r'Eik-j:.0narúí8ia~~·~-é ~~2···c':•· ··'·i~fú,i _ ·--
·se9Lln'. M~l;lc k~ -~fi• ;~~-~~i~~·~0¿~~~¿\fü~1;~~-f ~g'.\'pOlemi6~''.; rnJ~df al '· · 

.en, la Cuai ., c!~s9f<ii6ia:é:l~merit:~VPr,ed§miHér$.c:>n'~<l#~ :6r-i'.ti~~s · é:fe 

:ª rt;J;;1{~~F1f~.t~~'.~;:j~{1:I!]~~~2~~~~~~~?í~~-1~~;~~J!s~~ªr?f11:~ or:~ --
... - _., - ;\:-': ':·--~._- '~\;:- >;'>: -:-~ ~.:,·'; .:.. ' -

espedai. .; résattó;''. •.ne ··c:ri.t.Tca A~a:•> i~ proposición de1 

~·crecimlenfd;::~;~~i:6;,f;'. ~~~a;'..~-;,k¡:r.• de producir un efecto 

politicb;: q\.1eE:·li'~vara ~'ci11 :;1¡¡\~. t.ii;)mpo a la posición de 

"creci~i~'ntb ciist.i. nt.o". 
' ~' . -

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

gracias a este iri~()r~e aumentó la preocupación 

por eii. ~~dio ambiente en todo~ los ámbitos y niveles y en 

.ca~l •tod()s •J.os países del orbe. Incluso para este autor, el 

- • 0estadia·· füe uno de los elementos que más influyeron en la 

decisión de la ONU de crear el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente ( PNUMA), en el marco de la 

conferencia mundial sobre el tema antes señalada. 

12 La versión en castellano se encuentra con el titulo de: Los ll1ites del crecimiento. H.O. Headows, 
et. al. fondo de Cultura Econó1ica. 1972. 



22 

La segunda escuela ·de limites _trata_ el 
': :.- ·.·;. '., 

problema _desde el 

punto de v.ista en~rgétfoo. los 

procesos C!Lle • ocLlrré-il ~;;---~~: Filanet~-" ~~pc>}\en_;-~r.!'ln:Sf<JTiii,;<::i,~~es __ 

en e'f' <est~do;;¿¡;,;: i i~ energiá' Usada -''.para ,'flév~r'~;ai''cab6 !>eL
proceso :::e\1hfc~:~~~!i'iií~~- :s~'"~;iYci;~iºi/f ¿]dame.~t.iil'.,):~~'.:eric~rítla r -· -

un--•-m~-d~l8}i"á~:~fai{~~f'Mi'~Bá>; •·--~-~~i\~i-~Ímic'e'.'f~ ~~·c:>'z~8~·;~,.;~;.bcSn 

-::!i ~:ti~t~J;;~·~~~Jt{tiós;~·;!_f :.:~~;.,·1r~:~-~~~ffif : .. ;y:_ ~-~~J~~~~~~é~~t:·•· 
_ :--.:--·:>.é :;.-:,~- >~:c''--4.':,.__,:&~,::::-;;;·,;:,,. <r c;-~.c-.·--.. ::~:-· -~{;:;;_~;::_.:.:_-At .~.º~~~;:_;:i:;--=--:::.:~;:;;~.-;--'~.b~f.- s:_::_:-~4.=> _,~_:J._ 

:jSO-hf~Í~~--~-:~~%~~~~an;~¡~ª~e'i~~. B~ -'--·~,~ ., :.;; -. re; 
, • _ 1'os~"~fílii'i:'"t'e;;11~~~.<::'f,~1~~;,;"'.ien~n a: 

---~~~l~-t;~::-:~::~i~~ic~:-n_dn:a:t~-ucri:a·:l~~mlce;1n~mt)e{e_._:1dn°et ___ ._._._~_.t,qo~Od~:~as~---' ___ ,_'_,ºm,~a~n1~efur~-;ea!~s:_n_:_.~-~d~6eqbft1.ed-'o.:0ae 
··cie.t.éri'ci~á\~e.~~c:>~¿áílea .a 
cárl1bfos }~n '1a demanda global; b) los q~e so~tf.i.ne'n que la 

.-e~I-st'~n~-ia -de "bienes posesionales" que no están aF alcance 

de todos se hacen cada vez más escasos; y c) los que hablan 

de problemas institucionales y politices como limitantes del 

crecimiento (por su similitud con los planteamientos del 

enfoque desarrollo-subdesarrollo que se mencionan más 

adelante, las características de esta tendencia son 

senaladas en ese punto). 

La segunda corriente dentro de la tendencia integral es 

conocida con el nombre de "estructuralista" (o integral). En 

ella se distinguen dos escuelas: la de la ecología humana y 

la del enfoque desarrollo-subdesarrollo. Aunque existen 

distintas formas de abordar el problema en la primera 

escuela, hay consenso en que como disciplina la ecología 



húmana ·"centra su ~f~nc{ón en~_las interdependencias,que se 

desarroll!Ín en 'la -~c6ión- ~ '}e~cción ,;,,;,t.r~-- la\p~b1á.C::ión y. su 
·. '. . ·. ~ ; .. ·. " '' .. 
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habitat". _,,_,_. ),L·--- :,-------- ._, __ , '-+ 

Asimi~rn6. 8;efd~ocdrtI~~fub¡~¡~~-;:,'1J'e 'e1 '. fiornbre: l'a Bi¿'.fo~L.1él 
s<Jci~ci~ª'-;;:~< l~\cül~~-r;' __ .,~-t~i --'_{\it.i~~-~~ni;}$:eiA6i'c?i~a~a(~~eA}r·~--

Pes_·•·cf_:ªo"_-_11n •. ___ to·_·--~-em·-··_:i;_~m_·c~_-oi_'_~_ •• _._~(~.~e~.~l:_l. __ :_,:~m·~~i!~_~s:'.-~m-_;1o;:_,_-_._._tsr:eJ;c_-_-_:_._0_iTni··_·cs_91t9ua1y·-·· -·e·-.~~_;~~:~:lr:-l:~epg~:~~,~~ :,:;~:~~:i:Y~~: 
o dentro de ei•ia~)',:'tn~i~J~'i6ú'?as 

ªPºr~é!St"~Hl7"f~j-~~-~~IFt<D.;~s"C~s)ra ;_~ecesldad -_-d~;:·fi~~~~~-€~-fü~~;f;{-~~-: 
a~peCtC:f~>'.''lluma~o~·y;oci~les en las soluciones. ,, 

La segtÚÍda:- escuela del enfoque desar_rollo'-súbdesai'roflo, 

destaca el principio de unidad fundamental· de todas las 

variables envueltas en el proceso de desarrollo. El medio 

ambiente es un elemento importante, pero no más -ni menos

que las demás variables. Además, desarrollo y subdesarrollo 

no son fenómenos independientes. Las lineas fundamentales de 

esta escuela fueron expresadas en el Informe de Founex en 

1971, en el contexto de las reuniones preparatorias de la 

Conferencia de Estocolmo. 

Entre sus aportaciones más relevantes se encuentran el ya 

mencionado término "medio ambiente humano", el cual después 

desafortunadamente resultó inadecuado como orientación para 

el análisis de situaciones y sugerencias de políticas 

concretas. También a ella se le debe la distinción de que 

los problemas ambientales en los paises industrializados y 

los del Tercer Mundo son "básicamente diferentes•, y el 



reconocimiento de que es-tos problemas·:' tiéné'n ,sú raíz,: en la 

pobreza y la propi~ f~lta de de~~rr~llpde sús.so6iedades .. 

Una di f ii::ul tad. geiier;~da ,'en el empl ~-o -_efe, ~~t; ~C:,;~6"~bbi.ó~ ·'ci~l 
medio -· an:bi e~te (; ~~-- :A~l;{l ~~-- (ii!'t..f~a·_~·¡,;:;; ':~-~. ;:''~~~-~4'.t,¡:. iGeUqJ<;! 

problemas' :'trad.ic{cinali!s '?'. 66i1181\;;ib'1:;i.'' :afía'l:fábetiSmó; >J.;1.a 

des~u.ti\?I~~j-2(-1,~ ~;~f1~·;:~~-~t~t~élgJJ.f f~~Ff~~fü" ~lilid~•;,;f~~~i:tá.?-ró'n 
i'naa~~úkcif!;. \·~'.fY~i:&;~· . ,:~~d~~;.~l~iif~~~iI:~.~ºi;~ ~1 
·:d•.-·e~:2~~~i~if f\~~f¿§\'t~i',e'~oJ.;¡n\i~i:c11~~on~-I-·_c.~~o¡~n·~cJ_1:e~~P"~t·E_:~·ui~a-~-l-9-:,4~~--"is,~-J..jág' -upi·~·"'e··~r. _ao_ rn_ 

Jos_ ';''."'~-;~aéir:z6~1! . _ -._ ·- _ . __ / _ --- -. __ 

::~s~~·!;1·!~.1:g~ r~·lfün:t::~~~~i4~~'.i~~~~,~~f s.}_t;~--·-i·o·----~ue· se' -é nte nd í a 

Las Yeliberié-~6iéls ;,,.~o~t¡;,r'idÚ~~~·S':.-Ef~~' ésta región del mundo, 

llevarón a ';~6~cl~i~T ~Úe · 'i6s i:>r6blemas ambientales no 

presentaban grandes 
- --

diferencias según el nivel de 

desarrollo. Lo que si cambi~ es la intensidad del problema 

en sí, y la naturaleza de los demás problemas o 

circunstancias que actúan simultáneamente en el sistema. Es 

decir, los problemas ambientales son una función del estilo 

de desarrollo y no del nivel de desarrollo. Por ejemplo, la 

contaminación del agua, ·131 -~·"Suelo" y la atmósfera son 

técnicamente muy similares en Los Angeles, Londres o 

Santiago, pero la intensidad y las circunstancias con que se 

producen y las circunstancias en que se dan son muy 

distintas en cada caso .13 

13 'Principales escuelas •. .' op. cit. p.260. Un panorama más amplio de la concepción medio ambiente y 
desarrollo en Latinoamérica puede verse en: Lls problms del con2ci1jento y la pmpect[va aebiental 
del desarrollo. Enrique Leff (coordinador). Ed torial Siglo Veintiuno, 1986. 
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Cabe destacar que -aunqlie Có11ferenC:ia~ .·de Founex y 

Estocolmó no produjeron un 9ran ;avari~e--c~'~b~~tüéll .;,n torno 

C:b~~~,;~os adopt.ados' 1ílí/:iidier<:lh i1a . -· 

adopclón_deresol~cionei{ cj;;; 6~1'.~c.t\,·r·-~l.Í~~.i.:al-tjd~ heptaran' a 

al medio ambiente, los 

-.nl ou.s

1

_._.

0

- páí ~-eª-•. ~l;g·du;,an .• :~;i Te_rde i- 'Mun,éfo_ .: •• E ri.;d';fe···~.~;_ •. ' e'{ia s> l~: d~ f'. ·-~;:~ú{ierito -
(~ c6riJl.l~t~i único éS'.t:ái18al".e_s ';Y 8i~6f~~~ <Ci~. 

<5aiídicJ. p~r~- t.~:ci()~- lZs 'nació1;¡-~j:1e1 P-lz~~~t:.a¿14 _ -• . .. ~' . 
• otra· ~i-~:~-~i~tUd -d{3_ ~mb6s~ ev~¡,f.'()~···· ;,;ri . .;,sp~ciJ~1> éli: 'de' 

,."_2:-·t:_'-:·~: ,." ---;:;-- •'!-

Estocolmo.~;·fl.Íe ·- • h1be; ···>siC!o·••-· :'c,ofl_J_c;>q¿¡dos ,~c~?~oi;41'"fdr6~ 
i{ nt'é'r*Ícl'b~na'íe;·-e n d~nd~-' nÓ ~6i~ ~El expresa; o n los; p~ri;~~ .de 

vista. de::ia~:~~aciones ind~striaUzéldas, sind támbien d~ de 

fos ~~i~-~~i; subdesarrollados. Estos úÚrm~s- lograron 

incorporar diversas temáticas - antes no contempladas como: 

aspectos sociales de la problemática ambiental, empleo 

irracional de recursos naturales·, "la contaminación de la 

pobreza" y condiciones generales.de vida de la población. 

Sin embargo, su gran problema fue la heterogeneidad de 

conceptos, percepciones y soluciones propuestas en la misma, 

producto fundamentalmente del distinto nivel y estilo de 

desarrollo de los países que integran la ONU. Esto dificultó 

considerablemente la lmplement·a-cTó_n ____ de programas conjuntos 

tendientes a preservar y conservar el entorno natural 

mundial. 

14 Es conveniente observar que ante Jos actuales procesos de integración econó1ica regional en el 
mundo (Comunidad Econó1ica Europea, Cuenca del Paclf ico, Norteamérica, etc.). la homogeneidad de 
legislaciones ambientales -así coto de otro tipo de legislaciones- es planteada ahora co10 un 
instrumento central para adecuarse al nuevo escenario de finales de siglo. 
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No obstante, es .interesan.te apltntar que para. algunos. 

especiaÍistas "la ·conferencia· pasó, de ser. una:•·. r,eunión 

cientific~ como· estaba ·planeada/ a ser:· una :é:onfer.enCia 

política cl;stinB.cfa? a 6riE.~tar la ·a{ci'ón 'i:te hoEl. ~ÓbÍ.~r:~os ... ·• 

sober ~nos• ~Li.r§·~nfa,~t·~a ~.s~~>~e.Lin1~ián ·:.:Is ,~ci~ga.~;;s ~~~~¡~~h'i• ~~ta'•··· 
reunión >'no se}contó. con.· la;. pár fii::ipaciór\;ide/fos )} la'mados' 

ag~éi. e dt6n~ii.~ü!i·P'.~ ii,;~~\cie'i' bloqu~ ~c;0téti:::;ci.~:H16~~;: ·~~~ ••. §"' e = 
/.; _,.,,, ,;,~e-. :>,\ '<<,\.e:~= .·,·;.'.l/. -',~,:-'.:';~;·<. ~::\~;: <-,,>'_;·' ';Iy '-·.~;·-

- ,;--_: ·--; ·- ,. ; ,. ,:,: .. ·;,:;'.·. ·.·_,::.~·;_.,· ' ••. · ·' .,, . :·:-::.: ··-· . ' ' • • '. . ' ' •' ,. -·- ¡ :,;;-5-:;;,_ '-\)::~ :;.7-~~;:: ,. ·: ::·_, ·.i.•,·_-::),.!,.··;.·,· 
'.·c;·::_~-í :_: ·.·· ~ .C~.::_. , ,:.:;;;··;,: _. - , ;.,· .... - - "'·~ .-- ., o:· .... - ·'-'·-· -_, - ,_ .• ··,,0-•·1'•' 

·. 1 .4.i;L~Ci:f.Ei'n'd~ric:fát 8é· rc;;• ~i~~·f~i'6a'df.s~'i'~~~~¡~:i~. ~'"~~\ri.i~i-iat. 

~ití~I~ff í~i~ttl~titJ~~¡,~¡}¡\1~lJE~t~.· 
·sus·• i.iJ.ic.ió_s;;8úfobjet·~::t:u!1 1~~1~:~~}!(If~~f:1~~1~ttfi·.brudadés con uri f~'F~Eí ~·~fsJge~ ,, ,,., después 

=~an;;; :2~:;~ < ed~~~1G~~ijlªº~füii1'·~
0

~ti~~i~~rs~:~::::, de est: 

1:>1a.niflc~ci~h. ~o llegó :a ·ofr,~ce'f': Tos résul tados esperados. 

De· ahi.;:;i'á\.apar ición ele los enfoques espacial y regional. 

La i~{~~~li~ de estos enfoques no es solamente ver a la 

planif.Í .. cación como un mecanismo racional para la toma de 

decisfon-és, sino como un proceso de orientación de la 

sociedad. Al principio, su sustento son las teorías de Von 

15 'Aparición y evolución de los problemas del medio ambiente'. Vicente Sánchez. En: ....,-=,=..,,.,=r=,_.,. 
en /léxico: temas. problemas y perspectjvas. Manuel López Portillo y Ramos (comp1 
cgltura Económica. 1982. p. 13. 
l Para mayores detalles sobre la declaración, principios, recomendaciones y plan de acción surqidos 
en la Conferencia de Estocolmo consultar: La contaminación en México. Francisco Vizcaíno Murray, fondo 
de Cultura Econó1ica. 1975. p.405-475. Otro acuerdo emanado de la conferencia fue celebrar el día 5 de 
junio de cada año el Ola Hundial del Hedio A1biente. 
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-- ----- --,_',"·' 

Thune~, Chrlsi:.aller, L.osch, 'Webér ·L.a .'. Pt:lmera 

conclLisión 1'.Ue , qU~ el }e¡;~a~lc:l' ió'' ~i -~flltfrE!~t~· ¡jcí'.~ son; 

suf i~ien~e~: i='~T'.af.el<p'ú¿aí-: P!a) 1ci6ailz:~81ó~. ci~m:ca~{~d.i.fet'erites 
activlda'cfe.~·.,'~·2.!.á*~Jµ~~!;~·;f};,;.,; •••• ,'{"'~ '.é; .. )l;'.'. fg;:, }I'.i_t::7!~ .. ~}]· ~y:';,,·•· 

·~~l~!~if t~i~~f á~~~!!~~!~f 1Jl'.titilii.11~~~t . 
. co~o H~i've; y tasf~lls~ ·~:;,.<('L :i;p "; 3 < >/; '''<,;;r. 

Finalmente están ias t~~~~tfiifia~i· ·-~~~;:"~i~'c:''Ye'ri€'es"Y ··¿tas ··r :·_~:~,-~,,~-"~::.:::::.::~_:·.:·:~--r-:: ·-\it-_.=.:.'.~~-=--'-c.' -·-- _-.. ,~'=-- __ .,._~ 

:;:~:::;:am:~:e •. l;~~:;~;!il~~~Tul7~It~/:fJlg:1~is:~::!:~.s:a~~~;s s:: 

les denomina teindenci~k':j~l~lf~ji'~"f ;~~ai~c;€J.ca· socioespacial . 

Entre éstas se. disi:.insLie~>eiiv.;;'f:Sas' ;b~ri:.ientes como la ya 

señalada del·· ~code~'.ir~(ji!~'. tsa~~Ei'.tL9s'2 !Os asentamientos 

humanos-ecosistem¿¡~, y · las'{ri3'9ion'e~ : abro'poli ta nas.. Más que 

soluciones concretas. p~~~6~;r .un' 'método de análisis. Su 

caracter istica . principal es: qué· '~on~til:.uyen proposiciones 

que integran las estructuras .. sd:~ial'ei y. ambientales, tanto 

naturales como artificiales. 

1.~.3 La tendencia de las externalidades. 

El tercer gran grupo de tendencias es el de las 

externalidades y el análisis costo-beneficio, la cual -según 

Melnick- es la más importante en cuanto a difusión y 

seguidores. Esto se debe a que es el ·enfoque que 
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generalmente. adoptan .los países más· avanzados para'·resol'Ver 
' . . . . 

sus problemas ambientales inmediatos.· '(ambÍér\' p~r~ue>la 
asistencia ffn~~~i~ra que e~fos paik~s \Y,~ }65 .or'~~ifi.~~Ci~ 
i n~er~abi;riaJ.~s · ~/;.ecen, a ;·lás ríac;'o~,es :i~u __ ··b···-~---ª_._._r_,:~ •. 1s_._,_;.frt~'.~i~~d~s .\' · 
obÚ~~n ·,a<b~s~~~e e~ ~us ··~ost~l~db~::·,; ''' ·?~:,, ·. · /"'.'' ;;;¿, '.. 

a· S'r'i<i 
8e :;.la.S 

'sei• 0 ehcuentra 

desintegrad~ o pa;cialiiacl~d~ la T:'1al}dad.'soc.3'al:' . 

Los distintos enfoques en .esf~ t~nd~n6:Ía ~oh mliy parecidos a 

los que presentan las ~ei~51;;~6'ia'~ a~f~s· se1~aladas. Las 

posiciones van desde la deflnibiÓ~ 'dé:! ~edio ambiente como 

simple contaminación que afecta al consum.idor (en el sentido 

de que éste se muestre dispuesto a pagar), hasta los que 

hablan de la contaminaciónsocia1. Para el autor, ninguno de 

los dos extremos es adecuado: los problemas ambientales no 

se reducen a la contaminación y tampoco son todo. Según él, 

estos extremos corresponden estrechamente a las posiciones 

de paises desarrollados y subdesarrollados, respectivamente. 

En un caso se trata de ajustes marginales al sistema, en 

otro, se trata de cambios estructurales. 
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1,4_4 Otras clasificaciones. 

Esta visión de Melnick sobre las téndenci~s ',de ~edsamiento 
en cuanto al concepto de medio ambieritef'.>rio'.'.e~,~'.lá' x,ü<::a. 

-Existen 6tras que para los fines e~p~:bíf{6i~ c{~:;~~t~·::d~b;~Jo 
no 'retjuieren -ser abordadas. Aún así.' vale' Ya §~na'i~~11'honar 
tan so1ó- algunas de ellas con dos propósit~s:.-cd~'.!;;óslra; ;que 

···::~~;;,":'.~/"::::º"~::~::,~:: ·!:~~·~t~Í~!~f @~~~~~;a.:~t:··. 
- i nvesti9a°'Cióri .- e_· :._;,,,:- •• ,, :~;: ""'''' 'º'' ''"";;' -~, 

E ~t;.~li~~€ai·v1 si o iles r esalta'n la' c:f~2 's~ti>C~1;~::~(1frrU~f!i'~~~-~"10-;"~:- -
-· .• -,,-_. .··.• -,-•,,;,;·_.;-, ·)"":;·)".• ,>:«-:• 

'en-ambi~rital is tas y superconservacionistas\), ;;';cÍa:c$'.dÉi~'' W~i ríer 

(néomÚthusfa nos y posti ndustr iai fst~íii) ;;;_/~~f~~&¡}t~(iéiJührdan ·- · 

(eC:96~~Dtrlstas y. tecnoC:entr:istas)~11,._ ,:·. -;F :::~:;s:': -:.~> 
Ante t~l vastedad de posibÜldades'delr'ánálisls; la 'falta de 

consenso más o,nienos geneiáÚÚd~'·sbb~~\:~i!S·f,~}da~~ntos y la 

di f lc~Ít~~ ~~r:~<~1~~tJi'~ti~rn~~~~tas~f a~IJ~nfg,que de un curso 

¡¡~~Jt~~~;~~;~~l illitif~!~l\~l~i~:~~i;~::~:::~! 
. ,-..".. ·. ·/ .·.·,:~.· .. . ,~,. 'i)!'• -.::,,,. '/"=~'-' ·.. . .; . . '}~~~ ~·;' ~· . 

descartables; b){'; {;,~;¡ :~C:o'ríomTstas: modernas /y ';Sos 
o·,..•.' '.,,; 

planificadores ortoCioxC>s\' x~~'C:))Y'{~~ últ:l~a~ tendenci;.s '·d'e la ., ... 

plan! ficación. espacial y la ecología humana. dentro ,,de .un 

¡~Ver: 'Principales escuelas ... ' op.cÚ. p. 266-270. 
•p¡j ncipales escuelas •.. ' op. cit. p. 270-277. 



enfoque inte9ralista. El primer grupo inclüye· a los 

catastrofi¿tá~~ ~os .superconservaci.~nistas.· y' l¿;s ~cqho~'.ist.iís 
--·" - - -.--,-_,_ 
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neoclásicos. Su·• problema pr.iricipal; ·;,;s< qJe slls ·•eínfdques 

teór icos;d~'scl.Údah 6~mplet~m~;,t~ la. ri~tLlrai,~~z~;z~t'~~·~i~;;füya 
del ko~0¡:~. :~;~ .. su ·.·'s~C::iedad · ª• tr~Vé.i:i~ dé YcfC}i{' 'fj\i6'~~~d~ .·. 

:¡;1•.:~~.~~jb ·.~:~~t~:~¡~1i:~°::ti;vmoás;·•fM~f{~lJ'Jff~·~;~~iM]0~:;~fr~:.~n 
fu~ciÓl"Í ;d~ ;s~sf contribuc'ioryes, iÍ-iflue~cÚ,,Y· diiu~.f ó~. •~.~'. f} e;{ 

:e.ir.~l~~\MF~ti~~.~~~~~Q¡~i~·~~~~:~~t~Yct~c~i~~~ªi~Y!~1j!1·f!·;··· 
::~::~:~:~Y ;:~·;;i~f ~f~;;f ;b:;.s:uo:oarr el.~ cec one·ntnoamc'~·l.l.~:o,:n;. :at&:l· ~.o~s~··· .. 
Lln grupo erí ·~i~;é sü'.r,asgo:.esencial • es. . ..... 

reaJust~s •• m~rgi~íde~;~Í·;sÍs:tema: c¡ue para eliós,~s'~en}~i 
fundamental ~l ~ejor sÚteíll~ posible. Por esto ';l.~~~~~~1·\ d~, .. 
sus contribucio,~es ~i;a ~n iorno del análisis•.de •pr{?>ie¡ctos y 

las técnicas de ~asto-beneficio. /. > 
El tercer. grupo es el de los c¡Ue abogan 'pdr".Ün; ni.levo orden 

internacional. Aunque muchas corrient~s p'erten~cen a este 

grupo así como muchos esfu~rzos .individuales, las 

características principales son .. su intefrdisciplinariedad y 

su decidida adhesión al cambio radical en el sistema. Este 

se divide en dos ramas: a) los que están buscando una 

solución mundial dnica o con un sistema de dirección 

unificado; y b) los que están buscando un método de análisis 

(social-económico y ecológico) que, aplicado a diversas 

situaciones, serviría para encontrar soluciones en unidades 
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---_--.---.---- -

más pequeñas - que el " murido: en sU conjunto (caso del 

~::::sa:::~ 1 :~~iiehs·--- a~;':· i~ .- ~;1°~~if •:·;~'.~'l,-~t ~d~rJ~~)-,fa~:;, sú_ 

sol ida; i ci~ º,•--~ci:]~J.;t:·~r:r1~-~--~ •-:~~ ~e,~-~~~~-~1.~adi_~~{·~~~~f j J~J-i~i;: 

:_ª~m~bi:l~e¡:n~t~e¡:_"i{~~~itlillf !f ,111i1:ritf~,• 
----~~'._:. . -.,~...-~ {:·~<~;~:·:-:::.~~;·; '.:~·~;017 i..;, •. . ··~-0.:2;·_,~-. '"'-- ':--. ,~:~'>-

En ia '~~~G~ci~ -~amCI\ •iá -~~te'~dei ri'i;:.di',; ~{Ge ;; ¡jJS:6áf uri;~ ~~·~c;·cio :!)~eí -

:~~~t;~~!:jttit~1~~~~:~~l!JJ~t:~I:~}~·~:~~~r~:; 
fu~d~me~-t.~.fr ci~· ri~~;~11X8h6t~';.·:::i::;stª ~º 11e9a a1 eh;eim<:> ci.31 

determi nis~_o: ~~c.i:.I.;~- t~G;fg~~fl1rado; es que no es 8~seabie 
._,_,,;· --·,--,.]ü; 

cu
0

alqu.ier estilo dé des~r/orl'o aGnqúe cuente con el consenso 
;~'!::.t; - --;_,: ,~:=.< -

necesario. Se reconócen' i\(¿¡c;,(resfricciónes ambientales como 

uno de los elementos\dEi.-'ci~sls'.i.'oi:/paia 'adoptar un estilo. 
v;J' < .. :·7 

Sin embargo, las var iabl~§'.:ii-!nb~~ni;-_ales no son el elemento 

principal que decide· ra--'-·~~Jci~aTi3'zi3~-n;á;, íntima del estilo; 

únicamente la limita. P~r ;Ji'~>. l'ós modelos que se crean con 

este esquema otorgan al -ámhíto político y social el máximo 

de grados de libertad ;~sibI;,;s y compatibles con las 

condiciones ambientales. Estas últimas son claramente una 

función de la tecnolog{a ·y de las formas de organización 

social. 
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1.5 Las t'elldénéias en México. 

En: ·este'. último grupo defl nido por Melriick, •';,e {;t,ica n 
las te;dehbi~S. re~ientes más utilizadaSJ en n~esErd; piii~ { la 

c¡ue ení,;leamds ~n este trabajo. E~tre ia§ i:>r.i1Íi~r·~5,;;'()8i~sii'1~T1 
las f:denóminadas del "manejo int'~gr-'~d~ ':B~.:::[~ir·e'ciir'scis 

::~~:ª.~~ºs~····;e~;e:::a~··e::delsea:r:~·~:···.·~n:t:::~e~t.~t~~t::~::~e'i~:6~_, 
estuci10s reaT1zados en los últimos años Js~~r~.~tei.~~K§(Jí:~ y 

recúrsos naturales_ en México. _:'L:"..i.> -'·~'á'-:',;id~.is·'~ •fr• .•. :'.··· ·-

•;•nt~~~:~~ .. -d::.r~e:~:so:0~:~~-:~~-:~ ... RC.~:;~~§~f~~~~~~~~~~~t~:%f:z;· --~··· 

~;~1~{;~t~1f ~~~:tl:::f iif iit~~~~~~~~f~~~~J~~~i~~c 
trabajos sobre el PoteT1cÍaÚ:1a.1i~i;;ílt:~j\6;,d~{: i'%~1i{~~f¡-i~rpá~;e~: 
zonas ecÓlÓgicas.de:· •1~>re~'dblis~'.i:i;'C' ' -:l( -. -;;. '.t~- __ ;f: .: ¡~- ·::.· 

Igualmente ha propueSlt()f rnc;d,,!.fo';; altEif.ni,~r~~~70'i;•d_~r ja~~;Jo·· 
integrado de recursos •f1a.tGra'i~~· en ·zonas'"' · ·;Jr~le's·• "-en 

especial en áreas indígenas- para la solución c:J~ pioblemas 

de producción. Iniciada fundamentalmente por biólogos, esta 

tendencia ha ido paulatinamente incorporando especialistas 

de disciplinas afines en trabajos recientes." 

19 En especial se reco1ienda la consulta de: Ecología y recursos naturales. Julia Carabias y Ylctor 
Manuel Toledo. Ediciones del Comité Central del PSUM. 1963; 'Recursos naturales y desigualdades'. 
Julia Carabias. En: La desigualdad en México. Rolando Cordera y Carlos Tello (coords.}. Editorial 
Siglo XXI. 1964; Eco o ia autosuficiencia alimenta ·a. Víctor Manuel Toledo, et.al. Editorial Siglo 
XXI. 1965; y La producción rura en México. Victor Hanuel Toledo, et.al. Fundación Universo XX!. 1989. 
El papel de los biólogos en el surgioiento de las preocupaciones ecológicas { en la aparición de estas 
corrientes puede verse en: 'Ecologismo y ecología politica' Víctor Hanuel To edo y 'La larga marcha de 
los biólogos mexicanos' Arturo Gómez Pompa. Revista ~. Nu1. 69. septiembre de 1983. p. 15-29. 
También se recomiendan los trabajos de Gabriel Ouadri CleTa Torre: 'Una breve crónica del ecologismo 
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Por ~u parte, la tendencia del "ecodesarrollo" ha centrado 

su atención ·en eil uso tecnologías alternativas, manejo 

adecuado de recursos, . identificación de conflictos· 

arnbi.entales u;ba\ios·<;y 'al~ernativa~ a problemas de 'viS.i"enci~~ ' 

Asimismo, .. ha relf.¡'Z~ci6;i~n'Á1il,,is·s~bre empleo de pl~~lif2id~'s; 
al ter ación. de ecosl~t~~~~; y. contS:mi nación del' élmtir~Ai:.' E~;; 

~- -=- _. _,,.·_~- ":·:::~·:=·~· 

ella.·. dest'ac~h ,ifó'§' :•estüdios efestuado;s Sri~ >fas: zonas< 

~::p~!:t~~;J~{~,ª¿ir~ft5~ti~t1·~r2/]1~~fi.i:t:~tl·~~:b·~~~Jf;~J~1·:.1·ºá····- . 
·-=-- __:,,-,_.,._ - .~--"" --0- :,_• .~-, - ~.- •• , •• 

····~~%~I~~~t9=gt9~~1R~¿t!~t·~~~H~i~~i~tb·~~~~;~6~2j~~:~~~f ii1&~º,:~¿~·. . .. 
di versas;· •producida-is <iamb'réí-i '~ói::::1a'utoi~s~Zfc;·d~~ftrÍIG~~:'diÓ~r~él~"· 

ubica-la tend~ncia que aqu.Í se.adopta.· Como algunas de sus 

características ya han sido señaladas, enseguida sólo se 

resal tan los conceptos básicos uti 1 izados. Estos son los 



mismos que los propuestos pcir Sánchez en .diversos· _textos 

publicados a principios de los años ochenta.21 
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El rasgo principal es la consideracicfo de. la p~6bi~mátiéa 
ambiental bajo el enfoqué ·de la' arÚcu¡¡¿i~r{\ '5c>'{i~da~'-': 
naturaleza. Las ideas ceritr"1l~s .. de este .~ai:iGQ ·~'.;~. 'lás 

•.·. ·:·.·.· .. -, _ , , ~~-F::,c:~~;.·~ ·.·.- -:>0-· ~-'.·~, ·::> .·;\:·.·.·. 
siguientes: •. .··, .. · .. >.· .. · ... •. •• •.. :.:· .. _ •. ':.;;~.";•.· 

1) El medio ambiente se ;conceptuaü:za' I¿()~~ :'f.~~~J''Ol:~~*''i;}B;~·q¿~ 

;:~fo~i~~.I~"~~~t}!~t~tt~ti,l~~~'f Bí~:~lif ~~f. 
- - - -- ,- --o-.·- ·· ;!~ ,----;; '.}",' =-~~·>'"' · e~;· 

de todós' éstos ent"i:e. si;' ;,;~¡ Y~·rit::·e;11d'1ciá'/'úi no¿ión éi;··mé'Cii6. 
;_:;.:x-,' '--'<~..:- ~ i"~~- ->. _ .. ,._ ·'"··· ;, ··- ~- -·-

ambienté es omnicompr~e"~s.ctfíªr d;tt~~i5:~f >que·· Tné::iu~~ 
· práct.it:amente ª toda ia re~lidadS~eil.·~:h<iffi.or~e,.;ti:.;.'.·;: ··• . ': . 

2) El concepto de recurso'n~tJfa.1-:'t>·~s/~~~·categÓría. 
histórica, que depende di recta*e.nfe\;,~E!l'. tipo ~e•relación que 

el hombre establece con su m~ciiC>·,ir•:¿j8 í'os•medios de los que 

éste dispone para aprovechar) en ·~Li'"'beneficio todos los 

elementos que la naturaleza l'e_ -~~r~6e: Este conceptc) tiene 

un carácter histórico, ya que al depender del tipo de 

transformaciones sufridas por la sociedad, evoluciona en 

función del proceso histórico, de los cambios culturales y 

avances tecnológicos que se dan en distintas sociedades. 

3) El estado y las características del medio ambiente, en un 

momento y espacio determinado, resultan fundamentalmente de 

las características de la articulación sociedad-naturaleza a 

21 Véase: a cuestión amb'ental la articulación sociedad- naturalez Vicente Sánchez y Oiga Ojeda. 
Programa Desarro o y Hedio Ambiente. El Co egio de México, 1984; y La Prob\eoá\ica d~I med¡o ambiente 
r la planificación. Vicente Sánchez. Prograaa Desarrollo y Hedio A1biente. E Co egioe México, 1983. 



lo largo del ·tiempo·; En ·el transcurso históric.o de esta 

interacción se han producido cambios fmpo~tant~~ que ·han 

llevado en las últimas décadas a. habrar ;de;~'laJpr~sencla de 
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una "probl9fnati6a ambiental"' ' > . ce ,. 

4) .• Lá' ·~;oblem~üca ambierit.~F·.•···e;·~•··.?;•G~~~ j2,6r1~'1~~;¿~~~( cii3 
si tuaci'ori~s ''ie~ulta ntes ;'por Gria:•gF>~~;t.~·· del)a9r~01'mi'~'Í"lt~ d~ .. 
pn~~~1e~fT1~~z~~.1at.'.i~o·~ 'ª ra~'.!f_;;¡;n;1~~i~~.·;:;u~~g:~ci~ 5?1ot ···· 

· nat~ráles;.· tale~; ; :~C>~o ~~··· 1a }: ~6'.bt~e>c'8iC>.f.~c{óñ', ?:•>-'; 1'k 
subütili.~\;e:LóTiH,Y;FíC>ti• o~!-'a{ ¡Cj~~lf~' IiF>a'd¿ió n\=;:iE)#F>r~b\E)ffiá's d~··· < 

· · i~tE~:~~~f i~~t~f tª~~:;.~;:·~:&~,1~.tt~~~~;~ ···· 
s) La'' prble ·áEi··~r:~;i~~l'' nta~· ·~.~•.:•.J:.{~: ..••. :.·.6.·•.~.··.••~.s·e.•.t.··~.u.;;ricia ~· las 

formas dé 
0

ar'fi:u.l.Jzi¿~,;~i~~~~;·J:~ . . e que 
'·;_-~_;: . 

prevalecen en 

modalidades (6 

medio 

fundamentalmente, 

social para 

a cabo esta 

metas de "crecimiento 
: '-~~ 



algunas décadás, provoca. de.~ajustes que han tendido a 
hacerse. progresivamenté má'.'· evidént.es. Entre éstos éstáni 
a) la acumulación de de:kebhos/ qúe :condiciona los diversos 
tipos de. contámi nación Ún cbr/i~rit~s.en el mundo actual; 
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b) uso y explotación• de ~~(:;,_¡~~.;~ h~tli~al~~ ·en donde ~las 
formas de llevar a cabo'es~·~ '.frg~' ccindÍcibnan d~grad~ci~n '; 
agotamiento' difapidaclorf ;~ desa}:i~ove'C:hamíentCÍ ele rebufsos'; y' 

' - - . . . -. • • ; '~:.·,; .,. _·;' • . · ">.-.!. : .-,\.: -'~\C;!=, ·-• .;oc-',;",._,_:'.~-;,..~ -"°"r0~';/·•' ,-:_;.;;_ -.- -~- •• ::<:- • ";;':·-" 

:(º acial:mb:;o;•si.J..f~cc:l~J.:•m±;a•.•t;sJ.~c~ois~.f;d~:J.:•sJmlmfinp~uc~ito~n~~de~f i!f f~!t!J~~die~~:lf:aªc 
• ·.1.· .•. ª.··.: ... ·.··ª·ª.P.·.a..: de ~¿;Ci,no . ' - . . .. . ·- • . . ..... • • - . - ·-· . . -- . . . -•- :o·~-;- • ','J 

at~ósf~~~ .. c.:~tr:);;:; . . ,,;..·· . ·~ '"} :i.;:'t-·;~;, ;.• : 

:::g~:~::::~~~t:·~;~b::·~ .. :f;;ma~ ;'.d~ ~~?msb~a:f·~~r~;~~~f~~~~;~-~~~· · 
multlpl¡2ádb, de~ido fundamentaime~te;:,~y .¿;:·~~;ffü1knf'6 de. la 
poblaCiori', .,a ' su desigual · distrlbuc,ió;~:':f$:;V:i~Sc~s6;' a los 

recursos}•• a·' }~s., cár~ct~r~.~·~.i{S~Jf//~~~~~;;,;~:~~.~; ·~istemas 
socioeco~ó~~.i:c~~ de utiLLzación'. 'del/· medro .. · áinbiente y a las 
caractedsti'6i~ ~¡.o~ia~fd;;¡{1~ ¡;¿rrfg;{:c¡5'~1~~;rllB~~$¿~a·.f .·• 
ª) La .pr'ob1~·~á:~i.s~ ~fºi,*;ri.~~~+·:1~r~~~rf~~~~.~:?f~fe,,1i,E%L~l~c?.··de las 
relaciones •s.ocfal'esi••·~~¡: ü~a ,p~r,te 1;'' Y,J•enilas '•rnodali1ades. de 
.relaclón.;,obied~ái~~~tJ~~l~~·afk~§i~l.-~~~i;;~~f¿t~~~ec¿ir:;aÜnque 
las rel~cióne~' hdrnbre-c'h'ornbrei'(~oc''i~f~s•)'.s'~' ::inbdlfiquen, y 

continúe utillzá~d~~e ~i mi'~ílío~'e~'í::lli"tjt.ecnO.lógico de 
desarrollo, subsiStlrá una part~ii~¡:>di-~ari!-~ffdelprdblema: el 
de la incidencia negativa sóbi-'e el ::.f~'ilciÓmúniento de la 
naturaleza. 
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9) Si se consideran las características· y leyes· naturales 

adecuadam'ente . en la planificación e fnsfru'meritación:, del 

desarrol1'ó, · es posible encontrar formas no 



misma - situación están· 'otros conflictos como la 

desforestación de la cuenca d~l ··r.Ío Amazonas, la cUal aúnque 

tiene un.' origen .. de. carácter regional .también afeéta a todo 

el planet·á 

Para . el que nos en esta ·.tesis, •el Estado de 

Sonor;á, \IB.~io~ 0
de su~ pr~blern~~ '1~b~les n;;, ~e_ entenderían si 

no ,se c'ofl1pr~r'iclii9f'a ;el·.·· pano~-~m~. del 

vecino E~f.ado de A•;y~~~a~· 
~edio 'ambiente en 

Corí ·él·, se comparten 

reC:~~~6s. 11atl.lr:a1.;s,;C~omo e.1 1~gG~}- y rlast:a 
diversos 

un· mismo 
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ecosistema· ( eí':.Desie.ftó'~'de: ,so_no'r;aJ .. : Est.; es; -sus·· problemas· 
:.:;:=0,- -· '--='·-·- o":·, -~·, ........ - ;·- -· . 

no. s~n-'únÍ~á¡;;eni::e'' d~.dimensión local •si no• regional. 

A ello se ~~;:~~'.;,~l: c_ontexto'de·l~·:r;elélcfón bina"cional 

(econ6111ic~·; <~~~~al~Yc1..üforal )' cc?.Tl'E:st~-¿~-uhi(:j_;is ;_p~fs con 
•• •,- ) < ,. ,-;le;.__ ,·-~. 

el cüaC1nc1'l'.i6'6'1 se'• es~~blecerá· uri ··irat~ci~?c:I~ Li.br:~· comercio 

(que, inClu)'~;/ t~m~Ú~: a (c-~nadá y;•: Comif~~ /~6shene en el 

capi tul~ 4. d~- e~ta te;is:; iii• f~lrÓl_~; ~~; ~st;!'.á~!,iei'do comercial 

tendrá impactos slgnÍficátivoEif~'soqr'~; i=:f .~'e'c:ljb 'ambiente,. en 

especial, en la froríterá'.'.'~ríor:t~it Dé ''t'i:éli ·fb;nia _ que para 

entender los inipacios ;::• ái ··i'11'~~fº~~-f'.~J{~-~ -.~tb'inacional y 

aproximarse a este nu~v~~~,~~;6~;~iirf6f'~1ti'J~8'Lciii.'' ~ste enfoque 

::ª s:~~~:: irda6:óe:.paraé~sü~<em~'>t~w~¡~Pa~~~~~~ti~Lción de la 

::::;;:::::~:u::::· ·:~f~~~~~1ii~~~ff~f~~;:::;;;:~::::: 
crecimiento económicp :~oni3i;:f~¡-E!J1 ~i ~edfo ambiente como una 
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Medio 

Ambos 

ambiente . y desarrollo se· conciben · comó . una ·unidad. 
-,--

establecen una ·relación 'de 
parte, el det~r ioro éú~biental dificulta el ·cu~'pLJmf~\lf~ .~e 

_, ', . ' .::~ 

~==Lb::ij:::v:;sma~e:~ ::s:~::~·~:ab;Ud~:n·~ \¡~;~1~~1ft°: ·pl~ 
otra, las caraC:teristic~~ cl~l· dé;;~~;~lÍo son ~~~~~.~s~bles de 
lo que ocurra .:il' 

0

m~·di~·· ~~:~b·i~~i:-~-,~:~~y_:~. ;='<·:·.: -.;f'': .. ,'."_,._: -~--- ·; . 

Debido a eI;o no ~s iC>rfuÚ.~ qu.f en ~btu~1i~~d
0

s~ hable en 
diversos forós mundiales .je .;,dés¿~roÍlo:·~súst~ntable", en 

términos no Eiól.6 ecorr~m~~º~. irnó~:1:aml:>ién sociales y 

ecológicos:···e:st(•ci~<3°i'í="ºr '•un desél(rolJe> ºque· satisfaga las 
; ·.-·:::<··- .. :<~---- ~-~ .. -.- ... _ ..... -- -_.'' ·. -: ·:.-·-_ ,,, 

necesidades d.el pr.e:=:ent,e sif1. 9omprpmeter la capacidad de las 

futuras· gener.ac.r'C>~~~ pa~.~-:Cs~ti~.fácer'Úaii pfopias" .· 
Por últl~;, >~;,;j!~·:~~'nfÓ~t~ ":J~ir;fit_·¡; tener ··una persepectiva 

integral de ;r' i'J~ Tt/;'~~~é~os :; d~ !deteriore> ambiental. La 

;~:~~~::::.~:ni;l~Ji*±·~}~~~t~t:~fa~Xs~~}j}~:é~~:tr::laez:an p:~: 
adoptar lo ·~orri:o• ' ..• '.•t;<~ "\:a':i.~'. ;~h·~·; el ~·~~'.{üÚ~c. de dichos 
procesos. '''" /,;li{{ r~~~j'.;;~i~'~j'.':;~f;'~·,;r· ',,;::. ,·.· 
La geografía ·~s'j~~ ·priri"J'irii<:) '¿A~;:;,; ,. ·~~· frid~r~é:ión 
del conocimiento< 9ener·~.do'~PJ~; ·¡:~~~!bi'i;'' " las. 

ciencias· sOciale~. ".oé~¡:,J~~-fa~;iii~:{t;:~':i ~;1t'j3· Y 

ambas, la i nte9 ración y la sí~te~r~r;: ,1,,; ,,g?'.~;~n,\;ltif?[CA'>tJso de 

::,::::~º,:::,:: · ;"~.::::~0~".:·,,:'.iÍ"{y}~tJÍ~i~~t:::::~: 
asi se pueden entender y soluci·~'na~~· ló~''' ·.·~~11fiictos 



ambientales, Estos no ~son uriifactoriales, sino 
multifac{of¡aie~'.~~Y causas de origen natural;p-ero 'también 
social; éÓC>';ómi.éo, ;;61ítiCo, tecnolo9.icCi•\; cutf~hi: o'~ ahí 
que ~i···· estUdio. oe '10~ br~~ij~ª~z >:;•-·e~¡ ·~la~t~a:~i~nt~ de 
a1 terliat'iva~': cie · • só1u¿Iori; ~~- .i'o:3·"'' mTsm·c;~ >t~i.é'né'n· ~ú~:.i ser 
igu'al~~nf~ ·Í~tegr~Íes. •~-• ;\. (~t •;•' · •. --- ';1,fiJ . .;T ;;;•.( .;·)i. < ' ·t· . ,· - -~- ;!;~~. 

~:~:~~~:~::~~::::E~:-I~'~i1i1t~~1ii~~ti~~~~,:~: 
. . -· . , . - . -· . . - . r -;''.~',\\\ .. ·,· '•· .. ,. 

paradoja ~s. que mie ntrás)más)se >'9lobi3.'Üia ·~~g;f,0"~7sc,,s. de 
·aesarí:ollo en~·dfl/~~·s~·~~;;~}~~~~~J~i'>rnj:¡;a6rf '$e;;:·¡;ai-C:1a11za 

. -.e~: .. ,: .- ; 

el .. con~c.i.fl11e'rit_o/e&~'.cJ_f~t:iDl:.~~·c!.Lsciplini;1's::9.1;,,_r;it/f:i.cas . 

. La _id., b,t rú~C:·~: i:Ó n-~~a~;_¡nu i3(,a,;~ e X pre~ ~qou~?et .. r.-~e··sy·:··tE.ro~ds.L.·.·.· .•... ~.::·····s·.E3e~ .. n.·ª .. tni~cn ... ªe.sb· .•. adl me e lnotse 
conÚ ibto;; amb'r'eneát~ís-iiili:>Tde'ri' ya . · . 
. analizádos :-p~rJ1\;(>~~·'U~~ stla disbipÍ.iná•clentífica. Lo 
.a~~eri~r)s12kúfci~',llria ~~nt~j~~ p~}~i·iaI-i~~~~9;'~fí~ en relación 
con . ot~as df1ci~rl~.ii~·: El ~~~~ie6; éi';;. é~fCÍqu~s integrales no 
es ae~co~ocido:i ~~h) ~'Bi~'.;; 6~· -h~~h6;;; siempre han estado 
presentes en' slic~ú~K"~'bJiSm.c>~J,~~ff¿ii'~'Yiec1ente es un mayor 
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::~::::~e :;:bÚ°tb l·fo~~~l~~i~{t~~:Jf 2J:l~: Ln:f adsi f ::teunrcailaes ~e 1 

::~:::aª;·d:s:i~::~~f~t~~e~~~;1i:f1~i~~~d0::b11a1 \tn~e ::~ :~::~: rna 
1
:' . 

las nue~a~'~ p~'í's~;~c=J:i0·¡,s de-~náTlsis que ofrecen los estudios 



tesis: el 

Siguiendo 

problemática 

década pasada, 

década perdida 

se 

de 

Mundo. Es decir, 

analizan junto a 

contextualiza 

los años 80 11 

los procesos 

los procesos 

esta 

y México en la 

en lo que se denominó ¡'la 

en los países del Tercer 

de deterioro ambiental se 

de deterioro económico y 

social que se manifestaron en esta región del mundo en los 

últimos diez años. 

Según un estudio realizado en la región latinoamericana por 

la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente , la situación en 

esta zona del planeta en la última década fue calificada 

como "desastrosa". En ella fue decisiva la combinación de 

diversos factores tales como: la deuda externa, el deterioro 

ambiental acumulado a través del tiempo, la caida de muchos 

de los precios de los productos básicos de exportación, las 
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Los alt6s pagos d~ 

entre 1982 y 1989 determinaron una transferencia neta de 

capital de la región a los paises acreedores de 200 mil 

millones de dólares, que representaron cerca del 40% del 

valor total de las exportaciones (gráfica 1). Ello obligó a 

la sobreexplotación de los recursos naturales, como medio de 

atender necesidades de corto plazo apremiantes y promover un 

acelerado aumento de la:S ___ exeor_taciones generadoras de 

divisas. 

Asimismo, en un número considerable de países los ingresos 

se redujeron a los niveles de una, dos y hasta tres décadas 

atrás. El Producto Nacional Bruto ( PNB) de 1988 fue más 

bajo que el de 1978. El PNB per cápita anual descendió de 

2.5% a -2.2%. Esto mientras la población se incrementaba en 

30%. 

22 Nuestro mejo mnda sobre desarrollo y 1edlo ubiento. Co1isión de Omrrollo y Hedlo A1blente de 
Al6rlca Latinar el Caribe. Banco lnter11erlcono de Omrrollo, Fondo de Cultura Econó1lca r Progr111 
de Naciones Unidas para el Desarrollo. 1991. p.I. 
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GRAFICA 1 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE: · 
ING.NEfO DE CAP. Y TRANF.NETA RECURSOS 

~ 
ING.NETO DE CAPJT AL -UTIL. E INTS.NETOS 
~ 

~ 1
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~-10 

TRANSF.NETA RECURSO. 

~ 
º-20 
CIJ 

~-30 
.e 
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AÑOS 
FUENTE: Nuestro propia agenda ... op. cit. p.1 O 
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Fue tal .la · disminución: del creé:.iniiento: 'económico, que se 

estima que }par~i~ h~;e:• :;r~~t¿/ en.· la e a~t.~~li~~d•· ~· los 
.~._::.·.-·.-,<_·.: - ~·- :':~! ·";:':" .:;_·. 

pr ob1ed;as ... so6id'iesY.J arrí~i é'lii:.'~fEisLé!é' i ª ri~r~} :3tl~l;M~~g.~~'.#lón 
ánü~i 1:~;~~~t~~1~i; . '13°s; '. .• 8'E{~ •• ~a:i~ a·a'~dor ·.:de " ~ó:·'. ; rrii'1 1;li~.f'!.i d~~st de 

".-: -;.:· -- .•:. ·<> ·'.¿~'. .:·." • ·;¡,:.~ -, · · •',. .:..;,,·;,.- :~:~~ .. ·:,_ ;,:;·~, . ·:.J~i:f:: • ~-:~(~ ~~'.~ -,, .-.:~:I:·.:, 
dóia';.:~ii': >'t '"""'' ••:;;: • \ r:.. ··t '"''. ·~·· •. ·\ .. ft'i\• . ;.; .. 

:: 1~~~1J~~~~-tf ~r¿1~:ijJjjf~~1rt' ~1~~~~~~~: 
en· co.ridi·~·i6n~~·.~8·~~:t6bf!~i~~~~~;{~~i~¿r~~~~i:If~~\%ª0¡"l~g~~·6;~~;~{~Íf~;~~~·c 
estarian •en 'é'f'. ~'{S~"r,;;.~~;f~:~·;~~a{e}i;·ema.: Estas .~.Ú,~a~ 

>o<~~? \~;t~5f-~' .>:~:: ,·.,~,-c•O 

representaron un ba'f;,bio Ei'n'~i~~tendencia de ·los años"6ó" y "?o, 
··-.:...,, .:;;.:;;::., '.- ¡/_, 

. . . 

del total, al 40% y 35%~ respectivamente. En los años's~ 

esta proporción ascendió otra vez al 40% del total .23 

Esto se reflejó también en la satisfacción de las 

necesidades básicas: 40% de los hogares no consumió el 

mínimo de calorías necesarias; de 12 millones nacidos 

anualmente, más de 700 mil murieron antes de los 12 meses; 

la tasa de deserción en la escuela primaria fue del 15% 

(mayor que las de Asia y Africa); el desempleo y el 

subempleo afectaron al 44% de la fuerza laboral; y el 68% de 

las viviendas fueron clasificadas como inadecuadas. 24 

¿ Cómo se expresaron estas condiciones en los recursos 

naturales y el medio ambiente de la región latinoamericana Y 

de nuestro país ? ¿ Cuáles fueron las características 

principales de los conflictos ambientales ? A continuación 

23 Nuestra prop!A .... op. cit. p.13. 
24 lbldea. 



17% de 

de las selvas 

utilizable. Además, 

combustibles 

hidroeléctrico mundial (cuadro 5). 

el 

los bosques (46% 

del agua superficial 

reservas probadas de 

20% del potencial 

A pesar de esta riqueza, el rasgo más 

entorno natural latinoamericano fue la 

sobresaliente 

coexistencia 

del 

de 

problemas de subutilización de ciertos recursos naturales, 

con problemas de sobreexplotación 

como resultado la existencia 

ambientales. 

de otros. Todo ello dio 

de serios conflictos 

2.1.1 La desforestación y la erosión. 

La desforestación fue el más grave de todos ellos. Con una 

tasa de O .61%, que fue superior a la de Asia (O .58%) y 

Africa (0.53%), esta desforestación significó en términos 
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CUADRO 5 
POBLAC!ll/l Y RECURSOS NATURALES D!SPOO!BLES EN DIFERENTES REGIONES 

Población 19SO• 
X del oundo 

AJlérica 
Latina 

361 
8,1 

Población 1991)J 448,3 
% del oundo 8,5 

Cultivos perma- 30,4 
nentes en 1987H 30 12 

Tierras potencial-
mente cultivablesu 736 
X del mundo 2311 

Tierras cultivadas 
en 1980H 17019 
X del mundo 11, 7 

Cu! ti vado/potencial 23 12 

Pasturas permanentes 
en 1987H 568 18 
X del mundo 1717 

Bosques y sabanas 
en 1987H 966,5 
X del mundo 23 17 

Bosques tropicales 
densos y abiertos en 
198QH 885 15 
X del mundo 46 11 

Escorrentia total 
<K•3/año) 
X del mundo 

Escorrentla estable 
utilizable 
<Km3/año) 
X del 11Undo 

Sanado 
(ca, 1987)HI 
X del mondo 

10380 
26,7 

3737 
30,8 

496,3 
16,3 

1 Hi llenes de personas 
H Hi 11ones de hectáreas 
tH Hi11ones de cabezas 

Africa 

1479 
12,2 

559,2 
18,3 

Asia Paises en Paises Mundo 

2291 
18,9 

1041,6 
34,1 

desarrollo desarrollados 

7507 
61 18 

2097,l 
68,7 

4633 
38,2 

955,l 
31,3 

12140 
100 

3052,2 
100 

Noh: 'Paises en desarrollo' es una suaa de los ulores par1 Aoléric1 Latin1, Afr!c1 y 
Asia. 
FLENTE1 l«Jestra propi1 1gend1 ... op, cit. 



de capa 

se 

la reforestación se realizó en las 

zonas con menores problemas de este tipo. 

Un caso de subutilización de los recu~sos forestales fue el 

de los bosques secundarios, los cuales representaron el 41% 

del total mundial. Con un manejo correcto, esta riqueza 

podría cubrir el doble de las necesidades de madera para la 

región en el año 2000. 

El origen de esta desforestación estuvo en las presiones 

para obtener más tierras para cultivos, la expansión de la 

ganadería, la especulación de tierras y el crecimiento de la 

población. De continuar esta tendencia, se calcula que para 

2S Los prjncipehs problms 11bientalu de A1érico Lotjno y el Cujbe. Progrm de !u Naciones 
Unidas para ol Medio A1blent1. 1990. p.12. Oo acuerdo a este estudio, en los últl1os 30 ahoo so 
talaron unos 2 •iliones do h2 de bosques, superficie igual a la del territorio 11xlcano. 

'. 
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el 

Por 

procesos erosivos 

de km2, es decir, 

reglón. Ligado 

desertiflcaclón 

afectó al 70% 

millones 

total de la 

encontró la 

calcula que ésta 

productivas de 

Sudamérica las causas fundamentales 

fueron el uso inadecuado de tler_ras- para -el- cultivo o la 

ganadería y por la deforestación. 

Algunos pronósticos a futuro sugieren disminuciones del 30% 

en América Central y 10% en América del Sur, de las tierras 

potencialmente cultivables de las zonas áridas. Aunado a 

ello estuvo el problema de las pasturas. Debido a su mala 

administración la productividad declinó en toda la región. 

Sólo en América del Sur el 47% de los suelos perdió 

fertilidad. 

Como resultado de estos procesos de erosión y 

desertificación, en los últimos a~os se apreció una marcada 

'. 
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reduC:clÓn:-de l~ rica· bi()diversldad· de_ los' ecosistemas de_ la 

región'; }o-s _x~~~,l~~f-~:: =~~~h~'t,aron :sumamente· desprotegidos. 

Se caldÚlé~ q1K1 ;las!~á.Y:f3a's' natul:úes ~ro't~g.ida¡ ~~arcafon •tan 
· .. ;.<-'; ·;, -.' ."-o~'/,-·'~'.,.·,+:·:'" -'}·, ·.·•·· .. 

~61 o·:~·::c/~:~·é~5 :_'·~:~~;:;sio ~~l~ i~i~: -k'~~~'~;~:.~:r~~-~~ ~a-~-:~i~;:~--~ -~-: ~?~-~~,~·, __ _ 
sú~~~-Fr~r~:~-~~l~l¡~~~{,:~1~i; :>'°'":'".' -;, --"é 

'-> • "J; :- ,.,,, . '. <~ ;,:,'- :·1~>· . 
-, ~xr-- -~-~~--:~;~_~_;_{ __ ~_;-_.:_:_-_:_r __ -:_-___ ._-_-_t._-_:~_~-~-·-·_:_._-___ ._~~-~-- -: ,\" :~>; :_ ~_ .. :;_·_'.-:_- -_--::: '.' ... __ :;~.->= _,,,;"!¿~; ---;;.-· _--_ -~,,,_~--

2_··:_·1_~~·~2-~ ó~~-~~~g~~~g-~:f:~~~a·~~~{~-~{~:{~~- -~~ü-eü.~b$,0:-a,st-~.t-éo1-á-~\-~-c' ~ 

El caso~j:c;$:'[!,;-~;¿b·~2i'Fá~C:.i.ój,'.''.de -ú;i tierra~ -.agrícolas fue 
• •;'; • .,_, ·' --.;~; '·,: '.'/ ': -·.,;; 7f - ~<:'~"- .:+~~}~-C: :'.;:L~ •e:; ""'~:·~ ,-,~ '-- ' - - - :.~.~-~ . • ,~,±e.O. y-· - ;-_ ' . 

otro ?1'~'~6%'gn6: i-'é"levan't:e'i~~~ú'r;ic'a'niE!'~te~;'sei · 66~e6hó · el 6s% de 

est~~,, t:re?i;;a~;' c~~da;;a ~~::~c;~~í)·::t..~t~!t. ai ti~rr a pote ne i al mente 

cultl0abi~ '(~gr~xi~~i:iJ~e~~~ ioB.i·~'Iúo'ri~~.· de hectáreas), sólo 

se é:Jui0ó ·~}\9~·: ~' esto?~e).'sJ~ó ·~~ pot~ncial de irrigación 
··'-~·· ; 

~:---· 

enorme cercano a 20 hi1ilci11~s ''de hectáreas. 

utilizado• par'a rE19~f 6~:~iiGJ~~~- de hectáreas. 

que sólo fue 

se Esta subutilizaéi.ón 
:.:. 

presentó en forma paralela a la 

existencia de un.:gran potencial de intensificación del uso 

del suelo en dii~r-~ntes partes de la región, el cual podria 

significar una importante alza (alrededor de 4 veces en 

promedio) en la producción de alimentos. 

Una región tratada de manera especial en los documentos 

citados en este capitulo es la Cuenca del R1o Amazonas, la 

cual contiene cerca del 30% de la superficie mundial de 

bosques tropicales. Como ejemplo de su mala utilización, 

basta señalar que sólo en la Amazonia brasileña más del 95% 

de los productos forestales en áreas desmontadas fueron 

26 'La crisis y la relación entre 1edio aabiente y desarrollo'. Fernando Tudela. fn: OWoao con 
nuestro futuro co1ún. Perspectivas latlnouericanas del lnforu Brundtland. Gunter Halhold Y Víctor 
Urquidi (co1ps.). fundación friedrich Ebert. Editorial Hueva Sociedad. 1990. p.56. 
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quemados o.se pudrieron·eri·efisu€l'i;J',. a pesar•de su alto 

valor madére'Tio •_•·~. elleÍ-~ét.ic¿·, ci°de~á~ dé·· cÓrn~ materia prima. y 
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como·· f~tl'.~l-ª\:p~z.~;';~:1.~_a. n:~·da,;_::27~z; ••. i; •'~) i(· .. •.•• · .. ·•·.· 

El empf~b''./ excesi Jo• é'fe'.t'.ágf(;)q(/{in'fcos l'am~l~n repres.;,ntó • . un..· 
-:<\·'°·~' ,' '". ,;:>_( -<.:0~.;:':c'::· ·,·~··'\:!··· '.:}<; ~:~~ , .·,e'. "''·'·.· ,·' ... ': ·,.- .:.; .. ,-,--: 

serlo é<:lni.ii6'tof•!ain&'.i.iii'rit.a:.Et"f~'í .coñsumo iS~~~t6. eXtr.~ Jil20%~~ 
un ;~% .. ~n. i~~J.·~~ü1"'ti~~~'!'1~cir~~ '.2;:;~: •,;·~·11··.l~· re9¡~n·; •. ~¿1~' . eií 

:::r~~a·,i-;u;:1nJ.~:d~o~s:.~· .. :···,·;·····A·~d':~em]á~;s~1 .. l.'d .. ;~.:·e~msft•.··~a1.:.~.'~ .•.•. 
1s.~u.~b~r'je~;g'J.···o:,n::,,,;,:::e!ltu··~~s~~o~t~:t 

Es~~do;; · , tuvg' mas• 

el eva'do •... de ~~·a~~ i6~.d~~~=~-~'$ll'.~:~~~;;.é.l~J~~\''t.~ªdl~~±~i~6;T1~i, . ···Ta 
consecuencia ·· fue 1 ~~~ ~.it •. cJl;;;~~~~ .• :·d.e ··.··,•~~~enéna~i€1nto por 

-:,j ... ~,;, ."-'~"·'".': 
plaguicidas durante un pÉi~id~o)j<de\ '.ciÍl~o <años en esa 

,:..;:::,,-: ~'·X· _·. 
subregión. 

2.1.3 La sobreexplotación Y' subüti'lización delos recursos 

del mar. 

Los recursos marinos y pesqueros también sufrieron 

deterioro. Estos se ~ani 1'e'5taro~ por la excesiva 

concentración de la captura en un reducido número de 

especies, subutilizando una gran variedad de peces, moluscos 

y crustáceos. La captura fue de 10 millones de toneladas, 

mientras el potencial estimado fue de entre 16 y 23 millones 

de toneladas, o según otras estimaciones, hasta de 31 

millones de toneladas. En el Golfo de México y en las costas 

colombianas, de las 165 especies potenciales de peces 

únicamente se comercializaron de 10 a 15. 

27 Nuestra propj1 mnda ... op, cit. p.25. y Los prjoclpnleo problms .. ,op. cit. p. 13. 



diferentes 

accidentes. 

2.1.4 El mal uso Y la contaminación del agua. 

En cuanto al agua, al problema de la escasez del líquido en 

amplias regiones desérticas y semidesérticas, se agregó el 

de la degradación de las cuencas hidrográficas. En él fueron 

decisivos el acelerado crecimiento demográfico, la 

concentración urbana, la rápida industrialización y el 

empleo inadecuado de técnicas de aprovechamiento del agua y 

el suelo. 

Un caso fue la mayor parte de las cuencas altas de América 

Central, en donde se generó entre el 70% y el 99% de la 

energía eléctrica consumida en la zona. Estas fueron 

clasificadas en estado avanzado de deterioro. Debido a ello, 

se estima que en 100 a~os el porcentaje de energía generada 
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fuente, 

conflictos. 

Así, aunque 

acceso a agua 

misma empeoró 

presentó mientras 

servida del vital líquido. 

Los costos para abastecer de 

se 

ciudades y los 

impactos ecológicos en las zonas de a~rovisionamiento, 

también aumentaron significativamente. En la ciudad de 

México cerca del 70% del suministro de agua fue subsidiado 

por el Estado. Se prevea que la población de esta ciudad en 

el año 2000 será aproximadamente de 26 millones. Para 

satisfacer la demanda de líquido de esta futura población, 

se tendrá que traer agua desde una distancia de 200 km 

horizontalmente y bombearla alrededor de 1800 metros 

verticalmente. 
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más 

grandes peligros 

la ti noamer ica na. .se .personas 

vivieron en zonas estuvo 

constantemente contaminado. 

Esto fue un importante factor causante de 2 .3 millones de 

casos de enfermedades respiratorias crónicas entre niños, 

105 mil casos de bronquitis crónica entre ancianos y casi 65 

millones de dias de trabajo perdidos como resultado de 

enfermedades respiratorias. Ello sin contar con que dichas 

28 Un cubio significativo en el origen del creciliento de las ciudades en la reglón, fue la 
dis1lnución del papel de la 1igración rural en este fenómeno. En la Hyorla de las grandes ciudades, 
se constató que en las áreas urgin&!es urbanas los nuevos contingentes poblaclonalss se estuvieron 
originando de las propias fuilias pobres ya existentes. Los principales problms ... op. cit. p. 24. 

'. 
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Debido al 

atmosférica, se prevee 

se reflejarán en un 

la 

65 

en 

al 

producidos por ella 

la tasa bruta de 

mortalidad en los próximos a~os, no obstante la mejoría en 

las tasas de supervivencia (gráficas 2 y 3). En igual forma 

es de esperarse una continuación del papel de las 

infecciones respiratorias como una de fas principales causas 

de muerte en la región. 
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Para 

la leña 

millones, 

en 

que dependieron para su 

vegetales tropicales y 

y arbustos. De ellas, 

de aprovisionamiento. 

que las personas dependientes de 

como fuente de combustible ascenderán a 406 

de las cuales más del 60% tendrán déficit de 

aprovisionamiento. 

En forma paralela a esta situación se presentó una 

considerable subutilización del potencial de energía 

hidroeléctrica y petrolera, asi como del potencinl 

energético no convencional ( biomasa, vientos, solar). Se 

calcula que las reservas de estas fuentes alcanzarían a 68.7 
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plomo, 
- - ---- -

trocloroetileno, fenol, 

arsénico, cadmio y 10 productos pueden 

causar defectos de nacimiento, y ci~co, dano genético. 

Estimaciones globales indicaron que en Amér lea La ti na se 

emitieron diariamente 41 mil toneladas de residuos 

industriales peligrosos, sin que existieran instalaciones 

adecuadas para recibir a estos productos corrosivos, 

reactivos tóxicos e inflamables que generaron dai'los 

mutagénicos, cáncer y múltiples enfermedades de la piel. 
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... 
El peligro . a futuro .es la - t.eJ'id.encia ele·· las empresas muy 

contarni na rífes de '·los•/ pá}se~ •- más~· i-n~~s~'i-¡a.l.:i.;Clclb~, a 
<, · . ._:: .:~ .'_,~c.- .::~}~~~:: -'-' ,-i·::..~-~-----·,:o•·,:o. ·- '.·, ; ,·, ·-. ; • 

establecei-:;e< en}-~,~~e;~fº~ ~al'.s;es( c1l .;'l~-< '.E3giqn f~~Jde 'el. 

contrJ..ºn .• d1 u,'.sd,tj·r'.~.·_'.-.• J.Jaf.:.: ... ·.·.·_.:.:.··-c···· ..• m;~a-~~q:tuJJ.,tl-ia:vd:~o-cr:J..•.• .. '.a-?.-_:.~tf~-~~~hf~B'E!~~r~C:ta···.0.·s'.:_·e._n·-.·~téa;rd) .. a·.e·~. jemplo, 
la ·.· . . ,;e'Stá.C!(;'í:ini.'densE! E3.n la 

fr6~ie.:~:~~·ifrr~~j~G~in1~~(q:.~ ~i ··}.- ..• -
'../·~,-:~.';-:,.y ''.' ·;_~::>:~·· ''\~. --.;:~· ·::>' ··}~>··--_;'_.·_· 

____ _ ___ ~~~~/G~:;tc: ~~~~_)¡ft:·:~J~Y~~~:~~}::~;~~- ~f~.;~ -:~;~:~~~ - -· - ---- - -

2. i. ~-, L~~~;~;:.;'.frt~~~~t;1g~1i~~nt'~'I-~~ ale~~ les/ 
F i nal:~ri-~~-~-~-~-~~tiff~~'.~~:~~~:~ó'~ ;}1~~ados probl_em~.s .. #nib\entales 

globales'qf:i~ ioíi'eé:'ta~~ri'i-~:.ra.· y~~.Íón'. El·p~im~r6~~fG~ceil c~mbio 
-·climatiti-~:~~~~~~::;~i~;j(,~i~· calent~~i~11to ;d~cr; \cat'.~ósfera' 
conocido t~~b¡~~¡i:'.6~~~- ·¡f~l '~f~cto<cl;f.1~\;~?¡;~:¿;e~·g',,'. "s~s causas 

fueron• ernt··J.Jn\~d.~:u'?s}t···~r;~_:_.J.'..s.~a~;l.1;e;7s'i .. ,'._,_._·_·_· .•. :.q_ •. :_ •.. •.~:·:ul·.·.:.ea~~m~Xd~~:.7if .. ~~~ji·;.1~:i~J~_ifróleo, las 
emisiones · · &~-f~iehai&'i'Jtk, '>los• procesos de 

",.-_.. ·-\'.;; . :".{/ ': i .-.r l y;;:··· ·--.' ,. . ·<--~1;~;- :{f;~~~~":t~~ó- .:-;\"->' 

fermentación • 'd~t~~ o·rr~~~~;~·J:~~;~~·~,·.~ari()~~ /~ ·el 

fertilizantes. ·. >": ~·x·':·•~· '"./J;: :CC:\·. \-' .• .. ·.•.'· "-;·: .;'/'--
. .,..~ ;,'.·~·;.:-~ !- -'' "' " . :;y:'-: ,-.~í 

El calentamiento .. ' 9}~b~i {~-~~·Ír~~'ciJ~tJ's• '8e L a 2 
--- ---- - . - -- - - --~--- --- --2--- '------

cent igr a dos par a • ~·1 '"~~~-"~03~~~-~:'(; t~~~;:¿:e~El~ac iones 

uso de 

grados 

indican 

aumentos entre 1 y 7 grados centígrado~ para el mismo año, 

con el valor más probable entre 1.5 y 4.5 grados 

centígrados. Estos valores implicarán que la temperatura del 

planeta se hará más alta que en los últimos 120 mil años. 

Uno de los impactos de este calentamiento se traducirá en un 

ascenso general del nivel del mar, cuyo valor esperado será 

entre 17 y 26 cm. (mayor al actual) para el año 2030. Este 

aumento causará inundación de zonas costeras (incluyendo 

ciudades importantes), incremento de la variabilidad e 



imi:>redictibilidad .;nlllática; frecuencia. p,e• e\Jent.os 

climáticos ·e~t.r·:~<:>~~s·' (Ínuñdáciono~ió seguíais; y; cl;61,~T1e~. 
tormentais ,¿µ~~iC:~T~~> j.~·xi'.u~·/de'~¡:/íS.i~~rElil~;::~ ci~.e:í.'ás'~ gráild.~s 
zonas• ~~j;·~ciÍ'í;~~Ü~~~l;~i;~'5¡Yfk~h'~fK ':;.; 

1 

·¡.;~i;. \/ .t,~'.}~f,;t;''.'~".'~:: · :· · 

mayor 

Al;Ún~~ ;en 
, . -e··.·• .~~;-.:,f¡¡{.:j .. :$;:,.: 

caso de: 

2 ,4 a:i;4'J"4·z"~Y~Clos~8 
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predis62€11e~ .• ~~.ii!f1,~;;: .. ~~·rc.I~~·¿¡_¿~~ •··~~:);o:~;·::. Jien;•,l'd6ridé' las 

tempera tLir as~;. e;n'·:~~·l.~·,~~·~.~;~ttl'~Í~,7¿~.~~. IT·h~~~º~~:!!:;;.~'.~~1~~~-·l u na · 

elevación de la temperatura\'de/3 a:·. 5 gl'add~ ~c'~'i'ii::i~ta:cici'S:; • con 
.;: .. ·~¿,:,.,,... -.:~.{:::r:'·;~:'.~:--:1 .-9i:~.} · .· -~·-·:- · .. ?.\- .. > . , .,-e :. • "- •• :;:__:- ... ,.- __ • - :: __ • • •• 

lo que la teniperatUrá n\~diik".'!l;e'il~U:ár de··· Junio';~ )e~'~iembre 
' -;, ~''"""'" ~ j~:">:·-~. ··;·-~---- ,<-,. ~ .,.,, 

seria superior a los ;35>gra'dos! c:e;·11ü9r ádÓs. 
;-·-!; ¡·~··,é' '\c~;,;;~:/~:~\:;~,ff;~º ·· ·· ." · 

Además, este auniento;i':'dé'i;:ti3'mperát.u;.a ".que también se da en 

los meses más frt~~t'~J~f,~' l'J~t~;~6- contrarrestaría los 

aumentos de lluviá dd~;}f'á\:f6~· ~ ~ioducirian déficits de agua 
''''" ·._ .;-•.'."-. . .,. :~. 

mayores a los actu~il~ii:~Jl~c~~ü1f1f;;igo.c<:_l~rn_a _del estado. Los 

cambios implican una ·~re'cieri'te''dem·a~éla sobre los actualmente 

presionados sistemas ·~:e;rir)i'g~ción y una rnayor presión de la 

temperatura sobre cosechas que requieren de climas más fríos 

como el trigo. 

La agricultura sonorense igualmente se vería amenazada por 

cualquier incremento en el nivel del mar. Los sistemas de 

irrigación y agricultura costeros en el presente están 

padeciendo la salinización y el drenaje deficiente, y se 

29 'Seguridad y 1edio ambiente en Hédco'. Diana H. Llvman. En: En busca de le uauridad pe¡dlda. 
Sergio Aguayo Quezada y Bruce Hichael Bagley (co1ps.). Editorial Siglo XXI. 1990. p, 2~6-247. 
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desequilibraran aún más por;Lin allrilent6 en .el ni0Ei1/del. mar y 

la consig~ie~~e -i~[;J~'ió·ri~ci~ a~u~ts~l~c}1.;~o'. ..t 
. . . • ". , ... ·, · .·. ",., ~ -~;;}'-· ·-~'-7,,;, : · :u~·1 • :· ;-

La cJeisi:.>d~~{·gn·{J;~d~;t 1°~ ·~~~~~: )ci~~f·ó2:6'ii6'~ fU~ i>ti'.~ /\~cj~fl ~cto 
·.·:·-;:··, ~:->:,:(· ,.,:,:~-~ ·':C~ -:·-·0:;~:·:·<·- -,; :··:".:<< -· •:·:r .. -.. : ·:,:,;::-__ · .. --·w·,;·. - .,., ... -·. ·'::fs:. ·-:e· 

:~:~t§~t~f:~~tf~~c~t:~i{~~~t6:Z·~2~J~~~1.g~f i¡1J~1A~~~J~G~tJ*f;~.d·E• 

;;~;~:~~1~!$i~~~~ilb!1:~~r11~~!~:~~::,t · 
:::.:::!:~:}~~i~t~~~i#t~f J€~Z:Af $J~2~~;~t::~,º~;~: 
d~ .1'6s ~~~je~~s ~~ ·:~i~i >-•·'d~<·a~• .• :'~~J~~ª"~~sfócG1~~·es. 
Mediciones'. del ~~vel de ozo~~ ~:8~~~k~1;·;~~01:b $Lr-'., .. realizadas 

-, <)3:_-:: • '.);.,v~ ;»~ 

cada primavera. revelaron u~ d~;;;C'~ns9'/d~{ uri 40%. desde 1957. 
<"·,~. .._ ... ' 

parte de este descenso~ó'ciJ~;f~~.ºe.n.los últimos 10 La mayor 

años. 

ozono, 

Es tal la magnitud de la disníinuC:Ión ·.de la 

que algunos investigadores 
::;:<. (~k·;. ..:.> ... , '.' 
f¡¡;níe_n ,·c:¡u;,; los 

capa de 

agujeros 

producidos por ella puedan extendeirsE!.~e-n'~~eT''ifr-éá; i ne luyendo 

mayores superficies de Argentina y c~ri'~ .. a~i como también 

de Australia, Nueva Zelandia, Brasil.'); ú~'u~uay. 
La pérdida de la biodiversidad de los ec,osistemas igualmente 

afectó a todo el planeta y particularmente a la región 

latinoamericana. A nivel mundial, se calcula que la 

diversidad biológica se ha reducido a su nivel más bajo 

desde la era mesozoica, hace 65 millones de años. 

A nivel regional, el ¡:·roceso de extinción de especies que 

hubo en los últimos años, principalmente debido a una tasa 

30 'Seguridad y 1edio ubiente'. .. op. cit. 



estr iotas y 

escasas naciones 

El caso 

de lo anterior. De acuerdo con la Agencia de Protección al 

Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA), hacia fines de 

1988 únicamente 20 de más de 1000 mac¡uiladoras regresaron 

sus residuos a este pa!s, cumpliendo con lo estipulado por 

el Convenio Binacional firmado entre ambos países (1986) y 

la legislación ambiental mexicana .31 

31 'Hanejo transfronterizo de residuos tóxicos y peligrosos: una aaenau para loa paises del Tercer 
Hundo'. Roberto SAnchez. En: Revista E!.2fil.llL1!2r!i Hui. 3. El Colegio de 1t Frontera Norte. Enero· 
Junio, 1990. p, 102·!03. 

'. 
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piánt~ci~·¡,_-e~_ -.-~~ :~~6ba.Í.~~-;'.~i;¡;0~-I·~. región• 
.. - . ,__ - ,·,.:_, ,F- "_,_ i:··. ·!:::.~: - ,.., .. 

· .. ·:'.':.;·}-' 

de :Los Andes se 

duplié::aron, alcaniand_c(.~~J;fÍ.JÍ~l;'};d~~ la década una superficie 
' .·· ,, -. ,-,~;~;_.;'.".:;".· ~ _·:,"- :.;: -. 

de 300 mil hectáreas~ El p~óbl~~a .fue que estos cultivos de 

coca degradaron rápida~e~re .lo; suelos, debido al elevado 

nivel de deforestación_-que--- requieren-para su desarrollo.-

Un problema adicional fue la descarga en fuentes de agua de 

productos qu!micos utilizados para la refinación de cocaína. 

Entre éstos destacaron: kerosene, ácido sulfúrico y acetona. 

Se estima que sólo en Perú más de 150 arroyos y ríos fueron 

afectados en sus comunidades biológicas, como consecuencia 

de la contaminación que generó este empleo de sustancias 

químicas en los laboratorios de procesamiento de cocaína. 

Por último estuvieron otros conflictos ambientales tales 

como: las lluvias ácidas asociadas principalmente a la 

32 lb!de1. 
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. .. .CMDRO 6 , ... ·•· ..•. 
EXPORTACIO/I lEBAC DE .RESIDUOS PELl6/lOSOS DE ESTADOS 

LtÚOOS HACIA MEXICO ·. 

N•lmero ID EPA VolUJDen Origen· Fecha 

0009 N.D.f Geisnia, La. Zaca tecas 12/01180 
0009 N.D, Lake Charles, La. Coahuila 02/13/81 
9189 3600 tons. Sayreville, Nj, S. Luis Potosi 03/02/81 
F005 N.D. Tucsón, Az. Sonora 02121/84 
K061 1400 tons. Kansas Ci ty, Ho. Monterrey 05/04/84 
0008 N.D. National City, Ca. Hexicali 10/10/84 
K061 1400 tons. Kansas Ci ty Ho. Monterrey 02/12/85 
D001-D003,F001 
FOIB N.D. Scottsdale, Az. Edo. México 09/10/85 
K002-KOOB, K090-
K092 N.D. Scottsdale, Az. Edo. México 09/10/85 
K028-K029 1 K064, 
K061 N.D. Scottsdale, Az. Edo. México 09/10/85 
P030 1Pl20 1DOOB 
Uú-02 N.D. Scottsdale, Az. Edo. México 09/10/85 
U0731U074 1U076-
uo00 N.D. Scottsdale, Az. Edo, México 09/10/85 
Ul54,U159 1U213 1 

U013 N.D. Scottsdale, Az. Edo. México 1)9/10/85 
U20B-U210 1U043-
U044 N.D. Scottsdale 1 Az. Edo. México 09/10/85 
U0191U239 1U226-
U229 N.D. Scottsdale 1 Az. Edo. México 09/10/85 
D001,F001 N.D. El Paso r.. Chihu•hua 09/25/85 
K061 1400 tons. K•nsas Ci ty, Ho. Monterrey !ll/25/85 
0002 N.D. Long, Beach, Ca. Ti ju;rna 12/04/85 
U045 N.D. los Angeles, Ca. Ti juana 12/13/85 
K061 N.O. Sand Sprinqs, Ok. Monterrey 12/15/85 
0001 N.D. City of Industry, Ca. Ti juana 01/09/86 
F002 N.D. San Francisco, Ca. Edo. México 01/28/86 
K061 6 vagones 

por mes Jewett, Tx. Honterrey 03/20/86 



(cont; edro, 6• .. l 

Numero ID EPA · Volumen Origen Destióo Fecha 

DOOl ,FOOl N.O. El Púo TK. · Chihuahua 04/02/86 
K061 N.O. Ft. S..ith, Ak. Monterrey. 04/02/86 
K061 N.O. Newport, Ak. Monterrey 06/1)6/86 
K061 N.O. Phoenh, Az. Tijuana 07/10/86 
F001-F<~l2 N.O. Ca rroll ton, Ky. S. Luis Potosi 1)7/14/86 
F003-F005 N.O. Carrol lton, Ky. S. Luis Potosi 07/14/86 
K061 7 540 tons. Plyoouth, Ut. Monterrey 07/28/86 
K061 N.O. Kansas City, Ha. Monterrey 08/22/86 
K06l 6 vagones 

por oes Jewett, rx. Monterrey 08/25/86 
K061 N.O. Newport, AL i1onterrey 08/26/86 
K061 N.O. Hidlothian, Tx. Monterrey 08/27/86 
K061 140 tons. El Paso, Tx. Monterrey 09/10/86 
K061 N.O. Sand Springs, Ok. Monterrey Qf//26/86 
K061 25 tons. La Place, La. Coahuila 10/27/86 
K061 N.O. Norfolk, Ne. Monterrey 11/26/86 
1(061 140 tons. El Paso, Tx. Monterrey 10/10/86 
K061 6 vagones 

por 1rtes Midlothian, Tx. Coahuila 03/26/87 
Toxic mud 5 000 tons. El Paso, Tx. Coahuila 00/00/87 
K061 4 410 tons. Sand Springs, Ok. Monterrey 11/16/87 
K069 1 400 000 

lbs. Deepwater 1 Nj. Ti juana 02/15/88 
K06! 140 tons. El P>so, Tx. Monterrey 09/00/88 
0008 1 500 000 

lbs. Deep•• ter, Nj. Tijuana 02/15/88 
0008 20 000 000 

lbs. Deepwater, Nj, Ti juana 02/15/88 
Solvent 500 000 gal. National Ci ty, Ca. Tijuana 03/01/88 
K061 600 tons. Barfield, Ak. Monterrey 03/16/88 
F002 4 000 tons. Edison, Nj. Acapulco 08/08/88 
K051 5 000 tons. El Paso, Tx. Monterrey 03/09/88 
K061 950 000 lbs. Ply•outh 1 Ut. Honterrey Ol/ 16/89 
K061 664 920 lbs. Seguin, Tx. Monterrey 06/08/89 
K061 1 982 420 

tons. La redo, Tx. Honterrey 02/17/89 

N.O.= No Disponible. 
Fuente1 'Manejo transfronterizo de residuos toxicas y peligrosos1 una aoenaz1 pari 

los pal ses del Tercer Hundo'. Roberto S~nchez Enr Revista Frontera Norte 
Nwl. 3. Enero-Junio, 1990. 
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::_. ,.;:.:·-: _.-_ .. , ,, .... 
contaminación ··industrial· con efectos considerables a 

_:·:-·.,-

c
gºr· ªn.tnadme.·.••·.si.·.··n··_·a·.·.'.·c' di.'.l.o·~_t.••n••.·~.•.-.-ª .•. id-? .. eY.·.· .• )~l;so:.-.s·.-~ .•. ·····o~c .. ~e··a::•:,n.·o1 sas 'p····r·_· •. o.~drueca.tso_·_ de·' E!misi~?) ;, la 

. · .... · ... -.. . . -~- .. . 'fun;dam~nt-~ill).~llé~·.de 

·~~~t;111~;v1rtf tif i~ii~!~:~11~:tf 
·resa1éaron··~1·· d~i:-;~'tbr.a•.ce.2ór69ico:C:á.usado'· ¡:,qr lbs:SC:o~~f.li'Cfó~ 
arm'adb:.J121~i li~~~·J~-;~J~~JJil~;-lt:i~~rili d~1 :s~-;;- .de! i}~ -~~~~~~t~~ -~ . 

. -; ~.., ¡':.----'··<'·· ~- ·,;: .-o;. ,,>_;;-'¡~O'.~ ··~j;_!<_~:~ ···«·<· ,·,,-o·."·': :,_;:_ ;~:;~ ~:(¿ __ .¿-_~--e~ - -"· ' -->~~~:"f, .. ·"~:·~~~"-~ .. -.p;·;_': 

nu-C~-~t~;-~~:r·:¡t6'.?Jtf.1i~-~~~-§~~~-~t-~f:;-• ... · .. -·· ·-·· >:> '.i~;f; J. 
Todó·,el!oc•dio':•c'oino1frésUl'tádo .. un panorama de sublitfHz'aC:ü,'n 'y. 

><':- :/~:;;- /. - ,_--~~.:-:-: -,.._.:--,,-:, -.~.;.'0/ -~~e_:,'>'- ':~:;;_;- :;'°:;:·,~ .. -:.x~F'.·.·_·:_ 
sobree~pi~f::~~ió'riL d~-';'fi_J~i;: ~;~~ll~sos naturales en ,;ra ;,te9ión . 

. ·~~, '-''>~ •"».._.:,:<-. ."·~-:' • ·~ :· •<:"·"• ·- "<'"C • •'. 

latino~~¡tib'ci,~~:f~.i-3téllif~~f' ~J.ectos negativos no. -~ts~io se 

presentároll '~'n~q},¡~~%'f,ritó'; ;~ ~i deterioro d~l . m~d7~tr~~bi:nte 
.· .. _ .;.-~ ,'.-:.' 

en fa dééada'"p~sadá,'.!;i~Tnb También en una di!Sininuc'.i.Ó~ en· el . ' :;-~>, . - -· .. T? .. - . - . . -~ , -: , 

de· más· bajos· ingresOs'económlcós. 

2.2 México 

El deterioro del medio ambiente en México en la década de 

los años 80, tuvo los mismos rasgos que el experimentado por 

la región latinoamericana en el mismo periodo. La 

desforestación, la erosión, el excesivo uso de agroquimicos 

y la degradación de cuencas hldrográf leas, aunados a la 

subutil ización de suelos agr !colas y recursos oceánicos Y 

minerales, entre otros, fueron también fenómenos que se 

manifestaron a lo largo y ancho de la República Mexicana. 



Diversos fuer6n los factores que intervlnierbn.>en este 

deterioro ambiental. Entre ellos destacaron: lá; e~6aséz 
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natur.al .·.de··• a·:~~} en '1<1 '~a~k'.<;pa~te'.~. d~l ~l~:~~it~r'i~_ y ~1 
aceleiadéi.' incr'eméntg .... ~~~~~r~fi~:5':f~[:;96~'J~'~f~;i~;~;¡({J~~~·n~. ,. 

IgualmÍ3 ~·f: i~S'.;i;;: d~\;{~{-:;·~ • Yk : polfí ú?a ,r~dÓ)riómiJ~t f~i~Ta'á~ ·~ n · 

.:::;~~t~~ti~~:~~}I~~~~~::~1,,¡~:!'!~,~~~i.l.~.;,~l~~I, . 
. :_;_; . .:_~ ·:'' :;'·'- e:~·-" <~2.'; .' :·"i .:~·-3-.~:;-;-:;'.'o''~~:·-:,:-{:;:.;.< _ --~:.::·· 

producf.f~()s; < ch<>car:on frontalme!lté·}<>n~ ~dalgÚfer.(;pre(en'siÓn 
o,c;: • ; ,. - ::, >. __ ·'.'_.:-.. ·'· • ·, .'.,·,_:·.> :{~:.<;~ ' • X "'e'. ·;;,- ' 

de •uso.• r''<1cidnal ·8e los-·rec(ir:Sos' ;;~~t::~~~i?e.s'~t· "tj~·i·~~~t:n::~i-i~ 
-:=---· _ .o-=-:-?;;o -,.'./e·, _•:-;•c-c/:"'~-:;'.·~C-'-~'-'.-'_;-

ecológicO·~ Y cie i=>rotecC:ión al medio 

2 .2 '.1 La escasez de agua. 
~: - .:·-~' 

La •falta' de agua · ambientales como la 

deserti f{cación, la erosión y 

. . - ··. . 

la d~sfóre~t~6i~n, así como 
. : 'J >' ·. ! ·' ~ \ . ..~·-~ ,-:,.,. ·. 

todos aquéllos relacionados"con la contaminación' (recuérdese 

que el agua es un agente~ d_i,sp~!"sor clE!_ c:e>n_t_aminantes y_ que su 

ausencia dificulta este proceso natural). 

Las cifras que muestran la situación de-este recurso son más 

que elocuentes: cuando menos 75% de las tierras nacionales 

muestran climas muy áridos, áridos y semiáridos (mapa 1). El 

agua es escasa en 87% del territorio y en el resto sobra y 

se pierde en el mar. 

La mayoría de los rios son de régimen estacional y 

torrencial. Además, el 75% de las lluvias se concentra en 

las épocas de verano y otofto, y la evapotranspiraclón 

absorbe hasta 55% a 65% de las lluvias to ta les. 33 A este 

33 Ké!jco. fonación de regiones econó1jm. Angel Bmols Batalla, UNAH. 1979. p, 58. 
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FUENTE: México: Formación de regiones ... op.cit. p.59 

ZONAS DE ARIDEZ 



panorama d~ :escasez se: .. agr:egarorí · los• mal 

15' . m'.i1l'~ll~~ . de personas 
', ": - . (,,:..,;. ·~'. 

(en i:.o't'li·l ,;52 millones).34 
~.'.S .. ::-"::;:}~ .. ·. ·:~.::, ;. 

más 

viviendoi·ell centros urbanos Las 

predicciones indican que esta población l;legará hasta el 75% 

en el año 2000' esto es. 23 mil,lones más de habitan tes 

urbanos en el periodo 1990-2000 (en total 75 millones).H 

A ello se sumó la continuación de la concentración 

poblacional en las cuidadas de las regiones del centro del 

pa!s, no obstante el crecimiento de algunas ciudades en las 

34 'El carácter 1etropolitano de la urbanización en K6xico. 1980·1988'. Gustavo Garza. En: Revista 
~~ludios Oemráflm y Vrbanos. Nu1. 13. Enero-Abril, 1990. p, 47. 

Infol!e sobre el estado del 1edjo ambiente en Hó!Íco. SEOUE.1986. p, 21. 
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en 

la paradoja_ 

población- se 

naturales son .escasos. Por ejemplo: el. 77% de· la población 

total nacional se asentó en las regiones del centro y norte 

del pais, en donde sólo está el 21% de los recursos 

hidrológicos superficiales. Esto mientras en las regiones 

del sur, con menos del 23% de la población, se concentra el 

79% de estos mismos recursos.38 

36 Jnforu sibre el estado ... op, cit. p, 49 
37 'El carácter eetropo!itano .. .' op. cit. p. 57. 
38 Algunos elmntos de diagnóstico sobre distribución de lo población relacion!dos con los mursoa 
naturales y el .edlo ub!ento, José Luis Horeno. (Hl110). COHAPO, 1985. Esta reglonallzacidn del pa(s 
está tomada del trabajo de Bassols: México. forución de reslom ... op. cit. 
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MAPA 2 

DISTRIBUC:ION DE lA CENERACION DE l!Esmuas 

SOLIDOS DOMESTICOS. 1984.(K/DIA/HAB) 

'i: i' f ,!'0if Jf~f '¡J!j'f i!I]l'i,i;~, 

E DE LA PCBLACION NACICNJ.L 
"DE LA GENERACIOW PCELACIONAL 

FUENTE: El Estado del medio ambiente ... op.cit. p.49 
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Lo 

y 

sectores bienestar 

social, desarrollo urbano y otros programas. 40 

39 Alsynos elmntos ... op. cit. 
40 Héxjco: desarrollo resjonal y descentralización de la yjda nacional. E1mjancias de mblo 
estructural 1983-1988. Secretarla de Prograudón y Presupuesto. 1989. p. 379. Un análisis 1ás 
detallado sobre el co1porta1iento de la econoala aelicana en los años 80 puede consultarse en: !l!!fil 
en la decada de los ochenta. Rosa Albina Garavito y Augusto Bollvar (coords.). Universidad Autónou 
Hetropolitana, 1990; 'Percances y damnificados de la crisis econó1ica'. Rolando Cordera y Enrique 
González. En: Héxjco: el reclm de1ocrático. Siglo XXI, 1988. p.113-136; y 'La d!cada perdida de los 
80's: una evaluación preliminar'. Roberto 6uti6rrez. Revista El Cotidiano. Hui. 32, novle1bre
dicie1bre, 1989. p.3-10. 



SECTOR/Programa 

CUADRO? 
INVERSION FED.ERAL EJERCIDA EN LOS PRINCIPALES 

PROGRAMAS DEL.CONVENID UNICO DE DESARROLLO 
<Mil li:ú1és· cie pesos> 

· 1985. 1986. 1.987. 1988 TOTAL 

AGROPECUARIO, FORESTAL· . e_·~· -\;·-;--;:e;-.--:~:-. ... -_--· :.~'. ·,_-~;_, ..... , .. <-.-<-.. ,, ... -
y PESCA 11623-,.C '15398 ~ .. 30065 .. c'<28074~ '.¡\'~15t66_i, ~'á62J.1 ~ 222537 

~~~~~~g~~~~NES y 23B9~( \~~:2:·;; .37<)<~6~~;J'~'.;;~~~~j~)~k1'i{~ ¡.~:~r2;;\4:~i?,;2 
_.:, \. ----'.~: , -.;.:;:··-::2;;~ ~-;,~w-· ·/_, . -.---, ... ,.-y. -:::,:~·.,., -~~~t:~ .. ":.s:'·· ~¿~r;~ ~jt!~¿~-::· :r·: ::\ , ··'"-· 

BIENESTAR SOCIAL 

INDUSTRIAL 

DESARROLLO URBANO 

ECOLOGIA 

COMERCIO 

SUBTOTAL 
OTROS PROGRAMAS 
GRAN TOTAL 

3390 ;. \46:3;.f 1·:,;r 4 7,;¿~ ~;~~)~; 4.:.:.!:6~.:.9~1)~.~.·.··.~·.~.:.r·:·c·;.1·;·'·;··1;>6~9;..;i.•.6~•9'.~ii.~.r ~.~:?~r1i·1}i4.139 2ó9 ·· ·:· 5 i:ú.:~{: f:~,;g{'., ''? _ . . .. )~24'~6~;.;;,· Z~:s 4'1 
>:fr, .- .:.:' ;;_:·. 1;;\ : .. ';: \;~~:, L~;~i:~, '?~,.:,_ -.f7~;:_' ;~~i:. ~Xr(·:~~~-:'.: -.·::;·, ,};'_~.;- - -:- ._,· ~~~f·~~ 

,: '"· --,_, ·'· ··;·~~:'-~ -.:-;,¡--_.-, ;:;-~~:-:-; ·;~~·: :-/.~: ~';:'. ' :-;fy'"c '. ~:-~;~- . ,-_,.. ·r::~-,, ~-,,;,°;-.-; ;.:_: 

590,)'. :10228;~¡ .''73ó2.;?' .;'6197 Xú8'96~;:, 'i7i81 
·· · .;.1f~.;;'·.· ·S~~;;~ X ·~·7;~ . :~84· ~0753 

66371 

26099 

. •·24c;3;~~,:~·i'as8·~·:c,o¿2ocio ~~~:c.. 3423· e .. 3727. - 3126. 16657 

'77995• fo55\o · 131994 
'.'9045> 37()37 40693 
· .. 87p40 . 142538 172677 

140704 309412 
54203 145935 

194907 455347 

546351) 1311946 
272772 559685 
819122 1871631 

FUENTE: Mé:<ica: Des.Cl.rr~llo R¡:gi<::ln<l.1 ••• op.cit. p;379 



A nivel productivo, por ejemplo, el impulso a la iridustria 

maquiiad6ra en la ~rbntera norte como ~strategia .para 

enfrentar\ i~ .c~i~is econÓmi~a 'iniú~8~ en 19,82; ¿¿¿b ~n 
imp;act~ ~./a~bieÍ;:;ta'1 •. n~~aiiv~ ·d~bié:ld· a' . •'S¡Jc •- vertlgfhoso 
creci~l~~;t.8)2~;'.;,a//i~~··· -<3sc~i;o~ 6c:>~t~oá:U.~~-¡:~~/r~~Jf!:ifa~¿~ 
e f e-c tbk '.~~b'é~'ciéiY,of rñbI~ nt'~ ~.y· 1 ~; s~ÍG'di~i/{.~~ ~~i;}~~;b'l'2·~;J'#;~-;f~l,( ;~]. ·. 
El .; <::o~-;~~h~~--~~~>fsúsL<:fésefo hes. ~tó'xi~o=~ ~;;~,~.i~ll~'tt!~~j'.;~"~ ' ~~·~· ~¿~n 
fe~~~~~o2 gu~· 1·~ ,:.;9f~nientÓ a: ~f~~l ;~~st~ 

':)(-:~';""--'-:-~ _-e--;;:~-· - ._-é -~-f i'i-,<;;-,.~ 

en 

r~sa: l tó fue 

Ley General 
:~; ~;,.:'•.'.'" 

deT, A~biente (1988), 

[e~ de Protección al 
, .. -:··~:·ó'· .~·· ·''.:-- .. i:~~;'•' .:;:: . ::.,~;·,; 

Ainble'f'.tt.9 ~'d€!:J98:t:t? .. ;;y ., ----~ ·- ,~,;;: ·~;·•- "-:.r · 
-·-;.·~._e·:,-,, - zy;:,. ;_,'.:': (;.,_ ::{ .. ,:_:\;~·~·--, 

~:::~:~~-~~~tf:1:~=~~!~\~~~f~~~:~~:~::a e:t1etni~niaa :::n: me~:: 
ambiente y 'la~ .J81:(úJk~;~\'krnbientales, la ausencia de una 

definición de Tas'.~é~F>óhs~~llÍ.dades de los distintos niveles 

de gobierno y la: ce~tr~li,~ación de las decisiones a nivel 

federal én cuanto ~ prevención y control de la contaminación 

ambiental. 

2.2.4 El contexto social. 

La problemática ambiental se agudizó ante el aumento del 

número de población en condiciones de pobreza en la década 

de los años 80. Entre 1981 y 1987, el producto por persona 
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disminución 

pobreza y el deterioro 

se retroalimentaron. 42 

En 

¿ Cómo se manifestó este contexto natural, económico, 

demográfico y social en los recursos naturales y el medio 

41 El c2obate a la pobreza. Consejo C2nsultivo del Prograu Nacional de Solidaridad. El Nacional. 

U9~bl~~/\. 26. La p2blación en condiciones de pobreza es aquélla que no satisface las necesidados 
que le podrían dar un bienestar 1lnho. La clasificada en extreu pobreza es la que no satisface ni 
siquiera el 60t de esas necesidades. 
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ambiente a 11ivel~ nacional; en la década p~s~da ? . Sin 

preténd.er h~cer . un,··. d?mp~~d io'~ci~f t~dó t1()iqÚe A~~bht~~i~ •· en 
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-- -,,,- .; ;-_ ,_·; ···::;'¡:·, ·_:-:;--"" 

este s~ntldo;}eíi'.1~ · i:{é'F>db~i·ca'.tir1;,,~ica~á\P:á cónt:'.'in'í..l~c'i'ón. ·••se. 

·expo))e:Y:~'.i~.s ";;~~~~f fná~,·~:;;~·~'bresáÍ'.la:ilt.8~;; ·~~ ~:z\;~t:}7~~'.~~rrciro• .. 
~,.. !.1,, .J :-::2·" ,.,.,~/;" ·X•-'-'·--''·-:_··x_{ .. ··<':·~· ~;.O~.· . .,.,.-.. •· 

P
i:er·· ·soab: 11····e:am;~a~dt· •. •··.01~··c'.~a~.:.r_~-·.:·dt~e;~1.i_f'.;',1.:E,t·.s·;~t1~a'.·;d.J~ºl~~ ... ·_~d.:.~e':'._".·.·.·s·o· ''n:o:;•r_•·-•at.-.:~.f~?~ .. -, •. 

0 

..•. : .. _·._.··:···~.'.·)~t~i·'·;···::.·.~•.i;~f~~;!~.~;n •;: 
' 

,·, - \'~?,;;.,'..~.~;r,:,' ." ·'::·. '!':,;·;··,•,:,•¡:.E:,~•"'"',/,,,\:,', :':' 
'{· :\-¿Q;" .. ,... ..,!,,"···, •' "· '•,·2''' '''-'\',' 

cab~ é:ck d~~t¿i'6~;:;; :~tJ':¡;•tl~t¿ &~1~1f /f~~~~f:t~f~i~g:t};; 1·~~ i~;%ti0~t~:b-Cíu e{ ·se 

. p~e~~. ;lit_·,··~.··.·~.· .. ·.·•. ;,;;~:·~~~. ·'~i'.·7~·;s::&::~ éf'~~~"f a_·.~.·-_'.c~íll~~É8~f~áfi2i~~1~~~~3 ·~~ los . .~er9.)li·-¡;,11er;i::~ ?;>·• .. . .·.·. . . . n;. 

¿¡;~º~~ri' ;cfG~,i~e~.'.t6'"n~ f~·~xasi~; ·~e :~~·;~i'.~n~, lél· .fuente. de 
-:·;o_e;-_-;-~_-., -.·-;-_:_:_·, -

i nforniacfróri'.d;)ii~ú1tada:~ ._ -~-"' -

~e_c--; ___ , .-:;;::: -7~-;{~;.; 

:.;",. 

2 .2 .SEr6sión y d~sertificaciórÍ'. 

Poi: i~ ~s~·:.'s~: re'fiere al suelo, se· ~ktiina'~qÚi entre 1981 y 
--,,·:'"'· 

el i:>orcentaj~ ae. t:er?ito.rio: :i:l~cTona1 conservado 

disminuyó de 39,7% a 2Ls%_;";i>a~;;E~;i~'i¡fid•2000•se prevee que 

1991 

ést~ dis~i ~ti ~á hé1s~a 12 .4% g9<.r~"·h~~i.~ici~ total . Esto es , 
.,:'.'i:·-~· . ._-· .. ~. ·' ,·,,,·,,, >':'"' - .., 

una pér~~A~C:~~J •. c~~·~:o;%?"'rr:{l~l2E~~;~j,~';.i~.éS~~~t:s_:en tan sólo 20 
. ~~~s.( cuadr.o 8). •· · . e• " " t\: -.:J{";l/"2· 

Entre 1980 y 1987 se desmoiitar.ó\-/ -1-:~·4<'.fni,l~--1-o·nes 
. -:· ' {:~·~.~-; . 

de hectáreas, 

es decir, el promedio anual de desforest~ción fue de 200 mil 

hectáreas. A ello se agregó el problema de los incendios 

forestales. Entre 1983 y 1987 la superficie alterada por 

43 Infom sobre el estado del oedjo a1bjente en Héxjco. SEDUE. 1986; !nforu Genml de Eculopln. 
Co1isión Nacional de Ecolog!a. 1988; y Promu Nacional para la protección del Hedjo A•bieote 1290· 
112!· SEOUE. 1989. En foru co1plemtaria se reco1ienda la consulta de la Colección Hedlo A1bjente (8 
volmnes) editada por la Fundación Universo Veintiuno. Para aspectos de deterioro 11biental en los 
a~os 70 y parte de los 80 ver: El udjo nbl,n\e en Mhlco .... op.c!t.; 1.LUW1lnaci6n en 
t!llill. .... op,cit.; y Recursos Naturales de Héxjco. Angel Bassols. Editorial Nuestro Tlnpo. 1984. 



CUADRO 8 
PORCENTAJE DEL TERRITORIO CONSERVADO 

E S T A D O S 

AGLJASCALIENTES 
BAJA CALIF. N. 
BAJA CALIF. S. 
CAMPECHE 
CHIAPAS 
CHIHUHUA 
COAHUILA 
COLIMA 
DISTRITO FEO. <3> 
DIJRANGO 
GUANAJUATO 
GUERRERO 
HIDALGO 
JALISCO 
MEXICO 
MICHOACAN 
MORELOS (3) 
NAYARIT 
NUEVO LEON 
OAXACA 
PUEBLA 
QUERETARO 
QUINTANA ROO 
SAN LUIS POTOSI 
SINALOA 
SONORA 
TABASCO 
TAMAULIPAS 
TLAXCALA <3> 
VERACRUZ 
YUCA TAN 
ZACATECAS 

TOTAL EN EL PAIS 

·o.o 
85.8 
35 ,1) 

46.7 
i4.2 
27.5 
77.4 
38.1 
45. 7. 
~6 .. 2 
37-.0:0 -

40.9 
1) .1) 

25.6 
41.6 
40. 7 

39.7 21.5 12.4 

l. Flores O. P. y Gerez P., (1988). Conservación en Mé
xico "Síntesis sobre vertebrados terrestres, vege-
tación y uso de suelo". INIREB. 302 pp. 

2. Obtenido utilizando tasas de desforestación estima
das por Diego Pérez para los distintos sistemas eco
lógicos. 

3. Estas entidades mantienen aun peque~as áreas fores
tales y presentan un alto grado da perturbación, 
siendo dificil adjudicarles algun porcentaje, 

FUENTE: "Restauración ecológica: responsabilidades del 
PRONASOL". Gabriel Quadi de la Torre. Diario El Nacio
nal. 1 de Junio de 1991. 



ha 

La ganadería fue la actividad que más en est'a 

desforestación y erosión del suelo. El hecho de que la 

superficie utilizada haya pasado de 38 a 90 millones de 

44 'Restauración ecológica .... op. cit. Otras estimaciones que oscilan entre 1 y 1.5 1illones de 
hectáreas de bosques destruidos al año, observan que de continuar esta tendencia los recursos 
forestales se agotarán al año 2000. Para uyor información consultar el trabajo de Julia Carablas 
presentado en el Foro Publico Eco 92, organizado por la Fundación fr!edrich Ebert en la ciudad de 
Héxico en el aes de sarzo de 1991. 
45 Un analisis 1ás detallado de estas investigaciones y sus létodos de estluc!ón puede consultarse 
en: 'La conservación de suelos en zonas tropicales: el caso de Héxico'. José Hanuel Hassas y Felipe 
García Oliva. En Revista Ciencia y oesmollo. Hui. 90. CONACYT. enero-febrero de 1990. p. 21·36. 
46 Intervención del director general de la Co1isión Nacional del Agua en el Se1inarlo 'Conservac!ón de 
suelo y agua'. La Trinidad, Tlmala. Oiario El Nacional. 24 de uyo de 1991. p.11. 
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GRAFICA 4 

SUPERFICIE AFECTADA POR CLASE DE EROSION EN 

MEXICO 

100 
A: EROSION NO MANIFIESTA 

90 .. 
o 80 
• 

A/B:EROSION LEVE 
... 

•O 70 e: EROSION MODERADA 

: 60 
B/C: EROSION. SEVERA :e 

50 .. C: EROSION MUY SEVERA 
• 40 
e 
o 

30 

:E 20 

10 

o 
A AtB B B/C e 

CLASE DE EROSION 

FUENTE: Dirección General de Pofitica y Desarrollo Agropecuario 

y Forestal, SARH, 1988. 



hectáreas. ·en el período 1940-,1983 , .. es decir, .sobre casi la 
mitad ·de la/ei~~ensió~ teri-tor~al> delpais•, ifue: eii ~lérnen~o 
central ·;a~'.a. '.~o;·f~n~r esta >ap(eciación. .Más Sl,lªn.do'' t~l 

::::~:;r~,.i~!~~~~:i~t~;~~ ·j~~1~1~e(l~b~als~c~ºlZªi_.d4•·
1·:.•i,.f.~.•i.r .. '.f .;M~¿ 

.hLim~:dot.~e:;2h)·~~ :~º·n~:~rb~:~~~estca:dO"S\~fü·~~\Ve-J~~~~\'.l __ .-:-.= •. ·. _. · ~:.:~:·· .. · 
,,;,_.;, .. -~,;¡o- '.:<~-.'.--'-: - -.-.-~ .. ,-----.-.'·.:e=-;.,~::\::;;, ,o,_,cc ~-:(;'.o¡,_;,_;·~~-?~~;:.=o-;-'=~;f:;~f::F~ 

Al. mTsmg ;fl9~~6té:iüé'~ á~orftec:i6'~.ii'.}=e'ri6melioo .)1].Cí?7~ i~~ineintó l'a 

supe}f-lcie ··:d~··· l~s áreai'?a,jurilf~·;f:~i~~.~·~-.· =·-, .. 
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su ár_eaXd~'cobertura continuó sieíido!:~'aún:.re'dúci' 

:~::::: :~ '.:.::' "~::c'.'::t~:f if i.t'i\~Jf~~v;~~DfY:~: 
. . -·~.;:--:~(',· ~, .. , , .-~~ -,.e·,:, -·" ",.., ;~\~ '::·.~;. 

::~~::=:::::P:~d.:e:c:ad~a:n~5ii!~J·a~l~'g1Lu~dn~:o}s~f ~tl~J~~~E:':: :~ 
largo de la :.~;;~'.~da''~·· datos que ayudan a 

ilustrar lo q~~·~~tl~!~\~Jb~;~~~~~[~d~-s ~on~Io~ siguientes: 342 

especies de faünclise'.•.enccYn't?aro'ri il'~~nazadas o en peligro de 
· · , ,) ·· '>4,.'/.K:·:~:\.~: ;:-:.~;.,· 

extinción, de \J.a~~icÜc~cfg~ 3(i;9'. ~~ri especies únicas en México. 

En igual fo;~~~~~~}'~~g~~·~;~; l~ flora silvestre, en donde por 
lo menos:; s~·~-~~~~ld}~",s; id~ plantas superiores se hallaron 
tambié~ a~e~~~~8~'.~\;''~n peÚgro de extinción. 

47 'El proceso de ganaderízación y h destrucción biológica y ecológica de Héxico'. Víctor Hanuel 
Toledo. En: Hedjo A•biente y Dmmllq en Hédco. Enrique Leff {coordinador). Centro de 
rnvestigaciones Interdisciplinar ias en Huaanidades. UNAH. 1990, p, 191 ·228. 
48 En estas cifras no se consideraron las 156 zonas protectoras de cuencas alilentadoru de obras de 
irrigación, ni otras zonas forestales preservadas. 



70 

a descargas. 

15% de 

los 

funcionaron 

Las aguas 

de.-7 .9 a 

actividad 

de los mantos riego, la cual 

provocó la cercanos al 

mar. 
. . 

En estos distritos 16s anos 80 estuvieron caracterizados por 

programas de recuperación de pozos, que incluyeron cambios 

en el patrón de cultivos para utilfzar menores volumenes de 



Cuenca 

l. Lermo Santiago 
2. Pónuco 
3. Son Juan 
4. Balsas 
5. 8 lanco 
6. Culiacán 
7. Colorado 
8. Fuerte 
9. Nazos 

10. Jamapo 
11. La Antigua 
12. Sonoro 
13. Gua ale a 
14. Ya ul 
15. Salado 
16. Conchas 
17. Armarla 
18. Coahuayana 
19. Tljuana 
20 Bravo 

FIGURA 1 
CUENCAS DE ATENCION PRIORITARIA PARA EL 

CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA 

CARACTERIZACION 

Superficie Poblacl6n Descargo DBO 
Km2 Hab. millones corqo orgánico urbano 

m3/oño tan/año º/o 
129 632 11344 467 536 350 946 33 
87672 17751 888 1407 632 532 47 
33873 2992820 296 116 076 42 

"1300 7 280832 258 120 666 36 
3738 828 674 162 116511 6 

23877 470559 "3 85 701 8 
5180 489 634 39 14 314 67 

32590 386057 80 64455 4 
59832 1 062 295 61 23601 51 

3974 592413 74 46180 15 
3 819 463725 55 40 720 

28888 229 9 098 
12084 317080 45 33 

72540 445791 28 13 64 
61342 689 369 62 16452 70 
71894 832 828 77 20680 51 
9798 4 69 848 36 22920 19 
7301 282 667 34 23571 12 
3233 489 613 44 192 .. 0 55 
8750 !51 !5 288 .. , 13897 77 

FUENTE: sr;nul". IQA4 i:'I i:'C:T.inn nl"1 us:-nu'\ A.UDll:'tJTC" ru 1.1ru1"'" 

Industrial 
º/o 

67 
53 
58 
64 
94 
92 
33 
96 
49 
85 

30 
4'9 
81 
88 
.. !5 
2:S 



nuevos 

, se calcula que 

de las 52 mil en el país, el 75% 

se recolecto pública, terrenos 

baldíos y recolectado, 65% se 

depositó a cielo abierto 'y sólo 35% se dispuso mediante 

rellenos sanitarios. 

49 La pr2ducción rural en tthjco: alternatjyas ecológjcas. Víctor Hanuel Toledo, et.al. Fundación 
Universo Veintiuno. 1989. p.17. 
SO población. recursos y medio ambiente en né1jco. Vicente Sánchez, Hargarita Castillejos y Leonora 
Rojas. Fundación Universo Veintiuno. 1989. Citando cifras del trabajo: 'Efectos de la 
sobreexplotación de acuíferos y propuestas para su manejo racional'. Luis Ve!hquoz y Jod Hore!os. 
CPHH, SARH, 1984. 
51 'Supluento La Jornada Ecológica. Agua y Contuinación'. Diario \..!..J.2Wl!l. 16 de uyo de 1991. 
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solverit.es que 

· ESpec·ra1meirit.e 

clorofluorcarbonos.H 

2.2.8 Los agroguimicos. 

El uso indiscriminado de agroquimicos fue otra causa de 

conflictos ambient.ale·s. Aunque no hay estimaciones precisas 

sobre su empleo, se conoce que éste continuó en los mismos 

niveles que en la década de los años 70. Un estudio 

realizado a mediados de la década pasada, det.ectó el uso de 

52 Producto de ello, en aayo de 1991 se finó el acuerdo Héxico·Estados Unidos para h protección de 
h capa de ozono (deteriorada ya en un 5\). El objetivo del acuerdo es ell1lnar el uso de estoe 
solventes en h industria 1exicana. Los fondos son aportados por instituciones 1ultilaterales. 
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244 plaguicidas en 

incrementó 

2.2.~Una~zona crítica: la ciudad de México. 

Un caso ~ort niveles alarmantes fue el de la contamina~~ó~ en 

la ciudad de México. Considerada la urbe más•i,bo~;f·a'~Í.n~~a ,del 
"''-' ':.·.'.~;,';_ :-.:2::;2.~ -:.,.::::_:__-: ·- -/.~ __ •' 

73 

m-undo, ·esta ciudad fue también cat·éao9tda=·cg~S>,:;~'i,~t~rr'[lc;'.i~·ar· · 

problema ambiental del país. En párti<:iu·l~r.; • C!i,/stacó el 

aumento de la contaminación atmosférica, ·el cual estuvo 

estrechamente vinculado con el incremento del número de 

enfermedades y muertes relacionadas con las vi as 

respiratorias señalado en el capitulo anterior.54 

53 Naturaleza 1uerta. Los 2lagujcjdas en Héxico. Mn Restrepo. Centro de Ecodesarrollo, 1988. p, 60-
71. Las otras regiones analizadas fueron: la Co1arca Lagunera (Coahuila y Ourango), el Soconusco 
(Chiapas). el norte de la•aulipas, la Tierra Caliente (Hichoacán), y la costa centro y norte de 
Sinaloa. 
54 Aunque no hubo investigaciones que relacionaran esta contuinación at1osférlca con otros proble1as 
que Incidieron en el nivel de calidad de vida de la población, a nivel declarativo se reconoció que 
auchos de éstos estuvieron vinculados con el deterioro del 1edlo ubiente capitalino en general. Entre 



las 

elementos que 

habían alcanzado niveles francamente críticos. Una prueba de 

ello fue el estudio realizado por The Conservation Fundation 

en 1984. En él se concluyó que la capital ocupaba el primer 

lugar en nivel de plomo en la sangre, entre varias ciudade~ 

del mundo (gráfica 6). 

estos problemas se encontraron: higiene, stress, hacinamiento, drogadicción, ruido, salud unta!, 
a!coholis10 y cri1lnalidad. 
5 Progrm de Dmrrol lo de lo Zona Metropolitana dt la Ciudad de Hé1lco y de la B!olón Centro. Poder 
Ejecutivo Federal. 1984. 
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GRAFICA 5 

OZONO 

DATOS SUPERIORES AL CRITERIO MEXICANO DE LA 

CALIDAD DEL AIRE PARA EL PERIODO 1986-1988 * 

NO 

z 

NE CENTRO 

f:··;;·!:;1 19 8 6 

- 1987 
D 1988 

so 

o N A S 

SE ZMCM 

*' El criterio mexicano de calidad del aire para ozono es da 

0.11 ppm. en una hora. 

FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, SEDUE, 1988. 
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FUENTE: Soberón, 1986 (Tomado de The Conservatíon Foundation, 1984 ),. 
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~l minimo recomendado es de 9.0 m2). 

Asimismo, hubo problemas en el abastecimiento de agua 

potable (mencionados en el apartado anterior) y hundimientos 

del terreno por la constante succión de agua subterránea 

(hasta 7 metros en algunos sitios). Además, el 30% de la 

población no contó con servicios residuales, diariamente se 

56 Por estas 1edidas y otras relacionadas con Ja protección de especies 1nlulee, el presidente 
Salinas de Gortarl recibió el Pre1io riera Unida·Haciones Unidas 1991. 
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Secretaría de 

subsecretaría de 

al al.re, 

y 36 mil 

la 

del 

de la 

(con la 

y la 

promulgación de la nueva Ley del Equ li:bri',:> Ecológico y la 

Protección al Ambiente en 1988. 

Gracias a la primera se elaboró el primer Programa Nacional 

de Ecología (1983-1988) dentro del sistema nacional de 

planeación. Esto propició también, por primera vez, la 

57 Ver: 'La ciudad y su aabiente'. Julia Carabias y Ana Herrera. En cuadernos polltlco1 Nu1. 45. 
Enero·Harzo de 1986. p. 56·69¡ Los principales problms ... op. cit. p. 20·241 y Progma de desmollo 
ll...1.l.lw. ... op • cit. 
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ESTA 
s .. uR 

TESIS 
üf. Lii. 

NO DEBE 
f)ISL\OTECA 

60. 

se 

más' 
-'.;o_---

se \a.~~ri~~n,~'' del 
.;•• ·~ • " • ¡\'A"' 

incr~me;'f1t:'1"' d~inogfáf ibo. y .·e.t;;t8r¡¡i6Ymi;;;rit.~ éconómico que mayor 
·-:,.~~·,._-o:_~::,..,,_~-~~-:-""""'!<.:.;;-: '_o~;_.~_;."-'---- --

éfecto'.tuvieron sobre lá démand~;;cj9 ci'arto tipo de recursos 

naturales. 

En la segunda parte, se analizan casos concretos de los 

impactos generados por la actividad económica en diversas 

regiones del estado, destacando las que se consideraron más 

criticas. Este análisis se realiza por elemento del medio 

ambiente. Primero se presentan los impactos en el agua, 

después los que se manifestaron en el suelo y, por último, 

los que sufrió el aire. 

Para efectos de esta exposición el medio ambiente se define 

como el conjunto de elementos naturales o inducidos por el 

hombre que interactúan en un espacio Y tiempo determinados 

(como sinónimo de este concepto se utiliza en ocasiones el 

término ecología). El deter loro del ambiente (o ecológico) 

es la alteración de las relaciones de interdependencia entre 

los elementos que conforman el mismo, que afecta 

negativamente la existencia, transformación y desarrollo del 
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hombre y demás seres vivos (6orrí6 sinó°í1i.~o de él.se' emplean 

los términos desequiiu;)1;/ y •9es~a~~c{ón).sl3 
--.>< ' .,._ - ' 

~ -'::\ :\- ~:'.~·;,f;,;, ·;~~~ \<·· -~_. 

'-: - :"·~~; .,;,_'.~~, - -·- -· ·<-"'7;:: . . :·L · '':~-_-.. - ---: ->· 
3.1 El contexto. _- -\':~--~ - ·- '< ~·~ . 'j '{·::~x-: ;~_-/:~,~.:; :.:.:~~;- -<; 
3 .1.1. El entorno Tiaú;'~.l..~;i ··"' ;;; :6;L.; e :< <'.,; 

~::~:;t~;¿;;fr¿:~~:"tt!r}:~~~~~}~~~~i~1ih~:t~::::: ,:; 
.. •f act;.o;·.·q~;.~:~-~~'~h~·ca f~ct:~cli.:e-rvM~#~f'r§}f,~f~~~;f1~"s ·aÓt i vida des 

prodúctivas y la localización é!ei '16s as;;i~t.íiinié'Tltos humanos . 
. . ,,, - .. --

Algúrios··· datos que respaldan ·· 10 ánter .. for ·son bastante 

'rí~st;;tivos: 59 la precipitación media anual es de sólo 350 

mm, cifra que representa la mitad del promedio nacional 

(considerado de por si bajo) y 13 veces menos de lo que 

llueve en ciertas regiones del Estado de Chiapas; esto mien

tras la evaporación anual sobrepasa los 2000 mm. 

Como resultado de ello, el 67% de la superficie presenta 

condiciones de aridez. Además, la distribución de la lluvia 

durante el año y por regiones es muy irregular: alrededor 

del 70% se concentra en verano (de julio a octubre), 

variando la precipitación desde los 150 mm. en las planicies 

costeras hasta los 1000 mm. en la serranía alta. 

58 Ver: Gen ra del E u' 'br· Eco · 'co a ro n a 1 • Secretarla de Desarrollo 
~~bano y Eco ogia, 1988. Capltu o 1, artlcu o Jro .. 

La inforaación estadística sobre este te.a fue tomada de los siguientes textos: E>Wlán del Estado 
~. Secretarla de Asenta1ientos Hu1anos y Obras Públicas y Gobierno del Estado e Sonora. 1980; 
~ecursos naturales de yé!~. Angel Bassols Batalla. Editorial Nuestro Tie1po, 1985; 'Caracterización 
e los recursos natura es el Estado de Sonora'. Jaioe Xavier Uvalle Bueno y E1ilio Jiaénez Garcla. 

Ponencia presentada en el E2rU la Proble•áw: Mfaª~: en Sonera. El Colegio de Sonora y fundación 
Friedrich Ebert. 18-19 de aayo de 1990; y -~rr __ tata! d_ Mroyecha11iento del Am. Coa is Ión 
Nacional del Agua-Gerencia Estatal en Sonora. Hayo e 1990. 
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Al mismo ti€'.mpo, _el 90% del_._ terr.itor io est_á _·ocupado. por 

climas secos• y semisecos y. al rededor- del 70% Eistá cubierto 

por. y~g~tá6i¿n xei-óflla. E~--g~lle:ri;_l j el ~ii~~~ d~lJestado es 

::~:1~;2~~~~;~1~x~;htmri:~t~~~~~~it~~~6,Jt:'~l~fi6:{~ª~\~t~Úr :~:e v: ~ 
~c;:~írz~'.;;;él~i:r-a1n:s •. s:~o~-~ a~:f ~\ª~~;di~:-,l~fü~~f }¡\~J:~~~ly -·.•:~:::: 
c~·ni·i·~r:~-.d~~s. ·. --.-.-:·_'·'.1:.':.· ~'.~> .'..;~ : .. ;;:\,~\~ ),}'.,'.: ~~·~«~-

un·a- -zona que es un bue
0
rieseiJeer'm·--.-t·P_:o .. '1_'. .. º.·-·~:--.'"',·fe'·°:·ª--.----;·-ª-~•.·.;c5~:0~--~-~n~-:~o~--···~··r.---_ifi~,~~t~r6~es ·secas 

antes señaladas, es el u . - · cifi.:Cg;~BJ{e,~~ ei 

noroeste del t d Ab - d - ·i~1cit;,;d ~fj,,>-:f- Km2 de 

extensión, que e;e;r:~enta~r~:}:~
0

~6,~'I~f~~~~~~-~i1-G:d~Q~~~~fél:~uP'.er--
f icie estatal , esta zona - es 'c::6'~sÍde~á(J';:¡f ~ria-•- de· las más 

áridas del país y del planeta~O 

Así, no es dificil explicar por qué los principales centros 

de población se ubicaron en la sierra sonorense hasta la 

tercera década de este siglo. Las condiciones físicas de 

disponibilidad de agua y climas subhúmedos y templados, au

nados a la existencia de ricos yacimientos minerales y el 

desarrollo de la ganader ia, fueron los factores que mayor 

influencia tuvieron en la creación y_ consolidación de las 

ciudades de la sierra. 

Este patrón -como bien señala el citado Ecoplán- cambió Y se 

polarizó hacia las regiones costeras más desérticas cuando 

se logró implantar otro tipo de tecnología, aminorando las 

60 Recuérdese que una gran parte del territorio en Sonora se localiza en la llamada franja desértica 
del planeta situada entre los paralelos 23º y 35° de latitud norte. 
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FiGÜRA- 2 
, .. 

PROVINCIAS BIOGEOGRAFICAS DEL NOROESTE DE MEXICO 

r-----
,-·-:V-·-·_J 
; ,,. 

·-·_j ...,.. 

e::;. 

FUENTE: Brown 0.(Ed.),1982.0esert Plants,4(1-4). 



FIGURA 3. 

REGIONES GEOMORFICAS DEL ESTADO DE 

SONORA 

'\...., 
"~\ 

1 .SIERRA MADRE OCCIDENTAL 

11 SIERRAS Y VALLES PARALELOS 

111 DESIERTO SONORENSE 

IV FAJA COSTERA DEL GOLFO DE CALIFORNIA 

' ' 

FUENTE: King,R.1939. Geologicalreconnaissance in northen Sierra Madre 
Occidental ot México. Bull. Geol. Soc. Amer. 50: 1625-172 2. 



condiciones extremosas medi"ante la extracción de ·:agua del 

subsuel()y/o su ~analii:ació~haci.i>e~6s lt9ar~s.F 

82 

Los grandes proy~ct<:l".s'hi'~ro~;~i'c()la~,;:de';:¡b~ ¿¡;ño~·c¡jarenta. Y. 
~,,,. ·~, 

~re(;i~len'Éo <de la 

1narcacl~ .. asimetría 

eco.nomÍa . y ")a población. Ocurrió una 

entr.e la .. disponibilidad de agua y Ta 

··u.6fcaclón geográfica de los demandantes: el 65% de la 

;~blación estatal se asentó en regiones que únicamente 

contaron con el 29% del potencial hidrológico total. 

3.1.2 El componente demográfico. 

Un factor clave en el aumento del deterioro del medio 

ambiente en la última década lo constituyó indiscutiblemente 

el crecimiento demográfico y su concentración en unos 

cuantos lugares. El incremento estimado de aproximadamente 

500 mil habitantes más en tierras sonorenses en el periodo 

1980-1990, es un volumen significativo aún y cuando la tasa 



de crecimiento .. de dichó per iodc5 es·.· infei-fof a las 

registradas en e1 ~er~6d6. ú4<>s1;ao~H , 
Para'~ioy~r ·16 a~teri6r,"hbétSit,f;~sfA~1'élt i~G'~ ;cii~h~ .•incremento 

~h~dlutos que 

este 

suma 

superior a la 

-"":;,~:.--.. '"-; 
.~"'º''; 

de ; un. é;f e¡riómá,no, que, . da ta · de · los 'años '';cuareni:.á! 

conceintra'C:i'ó~ \.irban~. Si 
=~'--~ 

bien no f"Lié ''F>osibTe · medí r este 

problema en··1a 'última década por la falta de datos censales 

a '.nivel de localidad y proyecciones confiables, si fue 

posible inferir cómo se presen~ó a partir del ~omportamiento 

de las ciudades en décadas pasadas. 

En el presente, se calcula que sólo seis ciudades 

(Hermosillo, Obregón, Guaymas, Nogales, San Luis Rio 

Colorado y Navojoa) concentran más del 50% de la población 

total estatal y el 75% de la población urbana del estado, 

previéndose para finales de este siglo un aumento en el 

volumen de la población total y de la población asentada en 

62 Indicadores sociode•ograficos 1965-1989. Secretarla de Planeación del Desarrollo. Gobierno del 
Estado de Sonora. 1990. 
63 Al 101ento de redactar esta tesis fueron dados a conocer los resultados preliminares del Censo de 
Población de 1990. La población total registrada para Sonora fue de aproxiuda1ente 1.8 •iliones de 
habitantes, cifra que resultó ser inferior a las proyecciones realizadas tanto por el !NEGI y el 
CONAPO, co10 por diversas dependencias estatales. Esta situación se repitió en la aayor!a de los 
estados de la república. Debido a que en círculos oficiales y acadé1icos este hecho ha generado una 
gran polémica en torno a la validez de los resultados censales, las estimaciones demográficas 
manejadas aqul se han dejado tal y como estaban hasta antes de la difusión d6 dichos resultados. 
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centros - Lírbi~os; . aunque a - -~.qÚe el· 

exper imantado é~'-ot~a;,;"}dé~'ad~s-,' .. / ·J' ,· :' •• <' ··• ·' . 

::,:.:·tnJ~2:::::1~,~11\,'~~:t¡ct~f~~~~~1?.~t~iti&~~~¡r~, 

i~~;~~~~;·~:2~~~i¡ri;!ti~i~ii~l,lf t::F':~f t!~~.,. 
refieren a la ;:edÜc~ió~;d~· 'Ús t.kt;;ás de crecirriiento~í s.Í.soio 

hay un cumplimiento parcial de los objetivos de dicha 

reducción. el i ncreríiento será -de alrededor de 800 mil ha

bitantes (hipótesis de fecundidad alternativa) .64 

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua señala que de 

continuar la tendencia de crecimiento de la población y de 

la concentración urbana, es de esperarse que para el año de 

1994 se incorporen otros 373 mil habitantes como demandantes 

de agua, de los cuales una elevada proporción se situará en 

las zonas populares de las grandes ciudades de Sonora, 

haciendo aún más grave el problema planteado.U 

Para ese año, dichas ciudades requerirán incrementar en 20% 

los servicios públicos, en particular el abastecimiento de 

agua potable. Esto mientras la eficiencia promedio en el uso 

64 Promciones de la población de Héxico y de bs entidades federatjyas 1980-2010. IHEGl-CONAPO, 
¿~as. p. 101-110. 

La carencia de agua ha obligado a la población urbana de menores ingresos a pagar un precio 
excesivo para abastecerse da ella, ya que debe recurrir a inter1ediarios. Se estiu que en estos casos 
su costo por K3 puede ser hasta JO veces oayor que el que pagan los estratos 1edios y altos, adetás de 
que muchas veces asta agua no cu1ple con la calidad necesaria. prograu Estatal. ... op. cit. p. 24-28. 



CUADRO 9 

SONORA: POBLACION TOTAL, TASA DE CRECIH!ENT0 1 TIEMPO DE DUPLICACION 
Y PORCENTAJE DE LA POBLACION ESTATAL RESPECTO A LA DEL PAIS. 

1895-1990 

REPUBLICA MEXICANA ESTADO OE SONOAA 
POBLACION TASA (-1) TIEMPO DE POBLACION TASA (f) TIE~O DE X DE 

TOTAL DE DIJPLICACION TOTAL • DE DUPLICACION POBLACION 
CRECIMIENTO CEN AAOSl CRECINIENTO CEN AADSI DEL PAIS 

1895. 12'600,000 1.5 

1900 

1950 25'791,017 
3;¡ 

1960 34'923,129 
3.4 

1970 48'225,238 
3.2 

1980 66'846,833 
2.0 36.5 

1'1'10 81 '140,922 l '822,247 

-1 Tasa de crecimiento intercensal (tasa media al'llal e•presada en Xl 

SONORA: PROYECCIONES DE POBLACION TOTAL 
1990-2010 

AllO 

1990 
1995 
2000 
2005 
2010 

HISTORICA 

l 822 247 
2 003 830 
2 202 359 
2 422 978 
2 663 920 

PROGRAMATICA 

l 822 247 
l 989 730 
2 !17 963 
2 283 954 
2 383 576 

46.2 

38.5 

Fuentec Programa Eshtal de Población 19'11. Gobierno del Estado de Sonon, 

1.6 

1.8 



del agua én.las grandes ~iudades es del orden de 65% a 70%, 

asi como 

aumentó 

cerca de agua 

adicional 
~ :-: . - - '-~· ' 

Todo ello ocurrió sin mejorar sustancialnie'nté el uso en la 
.. "-.º' '.).' -"<> . , 

conducción del liquido, el cual tuvo un~ efic~encia media de 

69%. Si el volumen total de extracció·n - en el estado se 

estimó en aproximadamente 6 ,900 Mm3 anuales y el sector 

agricola empleó el 97% de este volumen, es válido concluir 

66 Iblde1. 
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que dicho sect.or fue el causant.e de la pérdida de cercá de 

67 Prom•a Estatal. .. op. cit. p. 22·23 y anexo estadistlco. 

que 

de 

siembra 
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de 

también arrastre de 

material, contaminación de ríos y lagunas, inundaciones y 

68 'Ganadería bovina en Sonora. Algunos indicadores de la modernización'. Eaa Paulina Pérez López. En 
Revista Estudios Sociales. Vol. 1 No. !. CIAD -El Colegio de Sonora- C!ES (UN!SON). junio de 1990. p. 
29-31. 
69 Inventario de erosjón en el Estado de Sonora. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúl icos. 
1982. La erosión severa y muy severa es aquélla en donde se identificó la pérdida del 251 al 751 de la 
capa superficial. La erosión leve y no 1anifiesta es aquélla en donde la pérdida es menor al 251 de la 
capa de suelo superficial. El 61 restante de la superficie total son áreas con erosión 1uy severa, 
cuerpos de agua, zonas urbanas y caminos. 
70 'Plano de erosión hídrica del suelo en México', J. U. Estrada y C.A. Ortíz So!orio, En Revista 
'Geografía Agrícola', Vol. 3, Universidad Autónou Chapingo. Mhico, 1982. p, 23-27, Citado por Joeé 
Manuel Hassas y Felipe García Oliva en: 'La conservación de suelos en zonas tropicales: el caso de 
México'. Revista Ciencia r Desarrollo. No. 90, CONACYT. enero-febrero de 1990, p, 21-36, 

'. 
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reducción de acÚ:Úeros,Jlo que· en süma significó degr:adación 

en' div~rs.;s.:;·c~rl~d~ke6o.~i~t~~~~ 07i 
Además;.· hóm¿~,t~l~s~cÚVidád~i;S .• ks~ip;;,cu~'.f1:~ ~19Úi~1fa11i~.~e~ 

.,.<'··:,' ''.'':.:. - .-,~-, ,._!_ .. ,• .···.,,-. _, :;~.~ .-:.;v-.~-- ~<">' '2.i;~-.:··, ,;;J: 

semperiand~t~~,; :.~a·~;l .;reievánte •;,!i;,~ q~o;/~,fa~oíllia:;z'66'nó'T:eris;3 
fu~(oñ<i:>cico~< I~~ ·~~.f~e~z<:l~ ·~~~· s1t'~}i~o~J:6~%tl~~·~~~J ·~~~~··· 
- .. ·.:~:. ; -,,, ·. '····;. -;~:-::.~~; ºJ.'%'c·:·~_:.:->;~-/; ( 

d1smi.nd•Uii;~)b. ·~bntrcilar ··la '•ero:ii'óil'~::id~F)';~¿.:.±.•.-.º.·.·.:f~~';'~~~tf'9 t:far~: · 
- .-·. · :' : -·"· -., - .·")>.:-_ ·i __ '.o.-_.,,,_-:'._·~·-,~/~-,;=)i~~~i: ~;_,-~,~ =- -. ..--. ------ -.-:7,¡-, ---;:t-;;·-'- :/· "'"'~~"'--~--=- :· 

f>éns~·i~;,j.{J~~ ias ccifr as. ·.·a n~es• .• s:P~t~~~~t~~iª.f';[~~IT;~¿~?~~i . .;:"'••·:T.~:cra·· 
fina le~·. d'e''ik' d.écada. llégando .a .. :seí'.X~e·rú.la:, actualfc:Jad,,~quizás 

- . ·.;-º-:. -:_: .. -- ·>: <'. . _-. ~~::_.· . .;;_:'i'/t --··~. ~~~,.._~ - ?'~;;.- -- -~~?~~ -;Jif;:.::X' ··::; __ 

~;;;i:~f if :;:;~;~f :f~~~imflf f it f~f tl!Bl,;~~tt;¡;'. 
:::1::~;=i~:tt:~~1~tt~r~~!~~rr~~~i41~~tf f j~~::e0~ · 
:::·~:~r~~~;~,~~~i1i~ti{~~~::~:!~íJii::~~ 
como Sonora, esti~ . sf~iest;:-'C),;"· éo~:~carcin pérdida de 

vegetación, degradación del suelo· y contaminación 

atmosférica y acuífera. 

7l Resulta interesante señalar que en un estudio realizado en 1965 por la Coparmex sobre la ganadería 
en los estados del norte de la República Kexicana, se observaba, en una muestra de 605 predios, que 
SS' de los casos presentaban prob!eoas de sobrepastoreo y 87' de erosión, o sea, slntous claros de la 
presencia de un manejo inadecuado de los recursos naturales en la zona, desde entonces. Es Interesante 
resaltar también que, aún y cuando investigaciones llevadas a cabo en la década de los años setenta 
eran bastante alentadoras en cuanto al valor forrajero de las principales especies desérticas, 1uchas 
de las prácticas antiguas de destrucción de la vegetación nativa de la zona continúan e1pleándose en 
la actualidad, con la consecuente destrucción de los ecosistemas originales, Ver: Ecología Y 
aytosufjcienci4 alimentaria. Víctor Kanuel Toledo. Editorial Siglo XXI. 1985. p. 95·102. El ecoslsteu 
es la unidad básica de interacción de los organis1os vivos antre sí y de éstos con el ublente, en 
espac.io y tieapo determinados. Ver Ler General ... op.cit. 



público durante 1981, ano en el que la industria desbancó a 

la agricultura en la recepción de recursos financieros y que 

ya para 1967 recibió el 65% del total de éstos; b) la 

72 !nfom General dq Ecologlo. Co1isión Nacional de Ecologlo, 1988, p, 44, y Diario t.!illlJ.il, 23 de 
enero de 1990, 
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t1'"ansmitir 

Como es "Suponer, severos 

impactos sobre el entorno natural. Uho fue el incremento de 

la extracción de agua para uso industrial y minero, la cual 

se duplicó pasando de 35 Mm3 a 70 Mm3 en el periodo 1980-

73 Para 1ayores detalles sobre la industria sonorense véase: 'La econolla: crisis y reestructuración 
de la ~roducción y el capital'. Alejandro Covarrubin. Reylsta de El Coleslo de Sonora. Hui. 2. 1990, 
p, 1-51. 
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de 

de 

tipo 

la descarga del agua 

libremente al mar a altas temperaturas y 

de grasas y aceites, con el consecuente 

deEerio~o de los ecosistemas marinos. 

Un estudio realizado antes de la operación de esta planta, 

identificó algunos de los problemas ecológicos que 

74 ?rograoa Estatal. .. op, cit. p, 29. Cananea utilizó agua proveniente de pozos Nacozarl aguas 
superficiales. 
75 Iblde1. p, 30. 
76 El agua es utilizado para enfriar el vapor en el condensador de In plantas. 

91 



92 

afectarían a los organismos 'marinos bentónicos y 

plarictónicos debido a,' i'3.: ai¿~~emperatura prevista de las 

descargas de aglla .>'¿;P:~µgi~'Uár ,' si la temperatura de é~tS.i 
rebasaba los 38 grado~,'c~nt.f'~rados; 77 

Mención>esi:íe~T~l ·m~re~~r ~i ¿:so d¡;: la-· i ndustrn; n\aqt:Ú fadorél; 

el sector de ma;orédi.~a~ismo en ,la·.· econom.~~ :~e~f~~i~~pa:~~ .· 
sus -efectos sobre-el medio ambiente_ fueron __ de' dos 'ti,~os: los 

-'=0-~o=- .-:;fo~. - --:~, - "--~ - - - ' - -~ :~ -- ?- ~ ~ •.= ·~~'.;--:::,- .<~ ' 

di rec.t. C>~.-.Y los indirectos. Lo~ ~~i.;.,~r6~ ;íi '8.í.~f;,~~~eM\g;:a n 
' • 1 • • 

part~'·••p??:•·•·:C>~~·fa~Me\'.osó'§ 'des~clÍ~_s·t~-~-·~~?"l- ii,~'i.~~~-~f~u.~e~jrtp;·:º.~s'.'.'.~.q.-,~.:dGeeL 
manejó_· ;.:_tji:iE>~~~fu.'~r-ci'ij d~sd~;.,~~d6;s: 

<:~,': ..... ·,,· .. _ ".''.~~ '.~;:~·'., .>::.· '(:, <;•; <~'.f_. ::f· </' 

:~:::f ;~~i~¡?¡~;~tif iti~i:Fi~;~;1, " "'""~,~¿~':: 
:~~:i~~~:~=;~{rtf~l~~~~;tf l$f {j~~~~~:r ;~::~~:,:::: 
· :::::;::,:!:"d:~~·}:::~:f t5á~]¡zf illt~J~. ·::, ·~::::::: 

-· - · ' :,o;~7: __ --;~¡-c:·." ·X .. , 

el bajo peso al nacer de los hfJ~~,de e~tas trabajadoras en 

comparación con los hijos de obreras del sector comercio y 

servicios, debido entre otras razones, al manejo de 

77 Para mayores detalles consultar: Estudios de localización. ingenierla básica e i11pacto ubiental de 
las obras de tm y descarna de agua mina utilizada para enfriuiento de uno planta tmoeiéctrico 
en Puerto Libertad. Soom. Luis Hartlnez, H. Serraide, H. Robles, R. Delgado y A. Ruiz. CICTUS, 
Universidad de Sonora, 1980. p. 147-167. 
78 Recuérdese que uno de los factores de localización consic'erado por estas e1presas multinacionales 
para trasladar ciertos procesos uquiladores a palses co10 Hhico, fua precisamente su i1pacto 
contaminante. Ver: 'Conta1inación de la industria fronteriza: riesgos para la salud y al medio 
11blente'. Roberto Sánchez. En: Las muiladom. Bernardo Gonz!lez Aréchiga y Roclo Barajas (co1ps,). 
El Colegio de la Frontera Norte y Fundación Friedrich Ebert. 1989. 



Nogales un 

acuerdo con su Arizona, 

para que esta ciudad aportara 406 mil litros de agua diarios 

en forma gratuita y así poder cubrir una parte del déficit 

de líquido. Esta petición se hizo debido a que no se abaste-

cía ni tan siquiera el 30% de la demanda total de 500 litros 

por segundo. 80 

79 Las repercusiones de Ja industria 1agujlador1 de mortación en h salud: el peso al nacer de bj los 
de obreras en NoGalu. Catalina A. Oen1an. El Colegio de Sonora. Serie Cuadernos de Trabajo Nu1. 2. 
1991. 
BO El llpmhl. 24 de junio de 1989. Ocho 1eses lis tarde, el Gobierno del Estado anunció lt 
inversión de 24 1il lillones de pesos con el objetivo de superar dicho déficit de agua y conducciones 

93 



gases, fecilismo).~ 

de alcantarillado. Las nuevas fuentes de abastecimiento serán cinco pozos localizados a 18 km. al sur 
de Nogales. La inversión es financiada en su mayor parte a través del Banco Hundía!, mientras el resto 
to aportará el gobierno estatal. Es de resaltarse que el 15\ de la inversión se dirigirá a la 
construcción de atarjeas, colectores y líneas de conducción de las aguas negras que en convenio con 
Estados Unidos pasan al vecino país para su tratamiento en Río Rico, Arizona. El [•pardal. J de fe· 
brero de 1990. 
81 Según un estudio realizado en 1984 el déficit fue de 11,625 viviendas, total en el que se incluían 
las familias sin vivienda, viviendas con necesidad de reposición y viviendas con necesidad de 
a1pliación. Esta estudio resulta interesante porque adelds contiene inforución sobre una encuesta de 
1igración en donde sólo el m del total declaró ser población nativa y el 46\ de los ln1igrantes 
contestó ser originario de otros estados de la república (principahente de Slnaloa, Chihuahua y 
entidades del sur del país). Ver: Hjmcjón r Vjylooda en la ciudad de Hmlu. Sonora. SEDUE·Sonora, 
pes. 
2 La Voz del Norte. 19 de noviembre de 1990. 



general 

agua del 

caloría de de 

combustible). 

Y adn más: comparándola incluso con la agricultura intensiva 

de los paises desarrollados, la agricultura norteña fue una 

de las de mayor desperdicio y derroche de recursos. 83 

Enseguida se muestran algunos casos de deterioro gue no fue-

B3 'Los recursos naturales renovables en el norte árido de Héxico'. Exequlel Ezcurra y Carlos Hontah, 
En: Hedjo A1b[eote y Dmrrollo en ffh[co, Enrique Leff (coordinador). Vol. l. Centro de 
Investigaciones lnterdisciplinarias en Hu1anidades, UNAH, 1990. p. 312. 

95 



L. 

los núcleos 

n __ tratamiento 

reduciendo el 

potencial de producción de los suelos agricolas (Hermosillo, 

Cd. Obregón) ..... la bahía de Guaymas es ya un territorio 

contaminado debido a los desperdicios líquidos y sólidos que 

se le han adicionado a través del tiempo .... las bahías del 

sur de Sonora están en estado critico como resultado de las 

descargas de residuos líquidos agrícolas que contienen 

pesticidas y fertilizantes (Yávaros, Tóbari, Lobos) .... la 

sobreexplotación de los acui fer os en las zonas agr icolas 

está causando un aumento peligroso de salinidad en las aguas 

'· 
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de tolvaneras" ~ 

Un resúmen de 

4. Cabe resaltar 

aproximadamente el 

ecosistemas alterados. La 

ecosistemas originales, en 

identificada como ecosistemas inducidos~ 

84 Wtl!n ... op, cit. p. 134-138. 

forma 

en la figura 

estimó que 

mostró 

consideraron 

restante fue 
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3·7 

FIGURA 4· 

ALTERACIONES AL MEDIO AMBIENTE •EN SONORA 

l. Erosión por pastoreo 

2. Erosión por desforestación 

3. Intrusión salina en acuífero 

4. Contaminación del agua 

5.Contaminación del aire por humos 

6. Contaminación del suelo por desechos solidos 

7. Zonas de cultivo 

~.Contaminación costera por pesticidas 

9. Fallas geológicas 

z 

ti' 10. Trayectorias ciclónicas 

FUENTE: SAHOP-GOB. EDO. SONORA.1980. Ecoplán del estado de 
Sonora. 



de los 

analizado. 

se 

Sin 

alteración 

agua, lueso' con los' del suelo, y por Último, con los del 

aire. Este tipo de presentación se real iza para faci 1 ita r 

una mejor comprensión de los fenómenos de deterioro. 

La segunda observación es que la exposición siguiente pudo 

haberse efectuado de otra forma. Por ejemplo, a nivel de 

cuencas hidrográficas, regiones económicas o centros urbanos 

y rurales. Desgraciadamente -como fue seftalado en la 

introducción de esta tesis- la información disponible no 

permitió mostrar en forma cabal y completa el panorama 

ambiental en cada cuenca, región o localidad de Sonora. 
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Aún as!, al final del c¿¡pitulo se lleva a cabo un_ intento de 

En 

Mátape), existe déficit d~ agua debido a que la ex~racción 

es mayor que la disponibilidad. 

En dos ( r ios Yaqui y Mayo), el balance es positivo aunque 

los volúmenes disponibles de agua se hallan comprometidos; y 

sólo en una (rio Colorado), existe un equilibrio, ya que en 

las aguas superficiales el volumen es regulado por el 

Tratado Internacional de Límites y Aguas, y en las aguas 



en los últimos 20 

caso de Guaymas, esta 

abandono de más de 5 mil hectáreas 

años, superficie que representó 

aproximadamente el 20% de la extensión total cultivada. 

Una de las soluciones con mejores resultados en torno a esta 

problemática de salinización, fue el programa de reducción 

de extracciones aplicado en la Costa de Hermosillo durante 

toda la década pasada. El objetivo de lograr para el ciclo 

1990-1991 extraer únicamente el 50% del total extraído en 

85 Pro9Till Estatal. .. op cit. p. 3MS. 
86·f5tudio para el füpnóstjco de lo probluática de lo contn!naclón del aguo en ti Estado de Sonora. 
SEDUE, 1989. p. 145. 
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MAPA No. 3 

BALANCE HIDRAULICO POR CUENCAS 
EN EL ESTADO DE SONORA 

RIOS 

Mar de 
Corté~ 

LIMITES DE CUENCAS 

EQUI ll BRIO 

DEFICIT DE AGUA 

1988 

DISPONOBI ll DAD (PERO COMPROMETIDA) 

E.E.U.U. 

FUENTE: PROGRAMA HIDRAULICO ESTATAL DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA. 
Comisión Nacion•I del Agu•. Gerencfa Esht•l en Sonon. 1990. 



MAPA No. 4 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO DE SONORA 
1988 

Mar de 
Cortés 

PRINCIPALES CENTROS DE DEMANDA 
DE AGUA 

a;JJifID AGRICOLA 

Q:\) 1 NDUSTRIAL 

O URBANA 

0 GENERACION 

uso 

AGROPECUARIO (ha) 
URBANO( Mile3 de hab.). f 
1 NDUSTRIAL( No. U3uario3) 
GENERAC!ON(GWH).2 

TOTAL 

CANTIDAD 

624, 116 
1,284 
1,700 
4,490 

NOTAS: f - POBLACION SERVIDA 

VOLUMEN 
(Mm.3) 

6,997.9 
182.4 

42.S 
4,521.0 

11,743.8 

2- f .489 CORRESPONDE A TERMOELECTRICAS 

FUENTE: PROGRAMA HIDRAULICO ESTATAL SONORA 

E.E.U.U. 

Comisión N•cion•l d• Agu•-Secr•larí• d• Agriculiun y Recursos Hidr•ulicos, f 999. 



su escaso de 

de 

calidad contamLnado 

un nivel de calidad 

Asimismo, de las cinco cúen·cas· dos 

manifestaron el nivel de muy dos el de 

contaminado, y uno el de aceptable. Un resumen de las 

fuentes de contaminación principales por cuenca y sus 

87 Para ello se ha propuesto una alternativa de solución a 1ediano y largo plazo que tiende a un 
cambio progresivo del patrón de cultivos (sustituyendo los de 1ás baja productividad y de alto consu10 
de agua por cultivos re1unerativos) y una 1cdificación de los sisteus de riego utilizados a los de 
riego tecnificado, Le propuesta comprende, por un lado, au1entar la superficie da los cultivos 
perennes (uve, cítricos, nogal, ahendro, durazno, unzano), y por el otro, dislinulr h superficie de 
los cultivos anuales (trigo sobre todo, y otros co10 algodón, aJonJoll y garbanzo). Progr111 de 
1odmiudón del fütrjto de riego de h costa de Hmoslllo. SARH·Oelegaclón Estatal Sonora, 1989. 
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FIGURA 5 

'--· ,. -. -."- -,. 

PERFIL DEL ACUIFERO EN LA COSTA DE H ERMOSILLO Y 
SU EVOLUCION EN LOS. JJÍ:.TJM()S 30 AÑOS 

o 
5 E 

roo s 
10 e 
15 A 

200 20 L 

evolución del acuífero 25 A 

300 abatimiento medio anual 30 E 
AÑO Mis. 35 N 

350 l.37 40 M 
1977 1.33 45 E 
1981 1.00 50 T 
1987 0.78 55 R 
1989 0.69 o 
1990 0.29 

60 s 

FUENTE: Comisi.on Nacional del Aguo-Delegación Sonoro, 1990. Programo 

Estatal de aprovechamiento del aguo. 
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caracteristicas ·geneÍ'."al,es,: se. muestran en los,•,cLiadros··:,10. y 

11. ' : ',''· ,' ··.•·•' J :',··· ,.:','' ' .. / ·····,,·'· 
A nivel : e~t~f~ ;.;i ~~ "As\rm~~ r~~ t~;e:i,,i~7!:; ~i i.~; ~~¿~H,t , ,·,, -~~ó ··· 
equ 1 va.·1 ~:~'t.e!'s',. a;;'i lo§· 'qu"éí'·?F>i~d&2·;;·ttriél'.:.pob l'~~ió··;¡ 'i1is2;t35i';'rnl'1ü;::. 
ne~.·', d~,·,1~bi'#;a~J~~;\ig_&~6~J~;t~~;6~r.~; tllv~/·eíJ;,:ie'~l~ '\'~•'' cci ¡ ·:::·-··· ''.''''' 

,, ·.', , , ' :<::' . ::::;,,· :;;:,: •t.'.•'L :;·~.:.::,;'.:~:::;t~r»•:J::[,,:•L:'• ·~'f: ·,•,·,,·.,~.:.'•,9,·,•',-,,,-,'.r.','',,,ª,·,·.:··,':.•,d,.:.',•-.·.',,'.:,º.:,···,,·,,.',•c,:·=·,,',~ .• ,·i,'.ci .. ' •• ',·_,.ª.·,·,,,··-·.:, •• • •. ª.·.·.'.,·.•,',-.'.,,•~:.:r'_,~.·.~,·.·.·,º,º,: __ ,:·,,··,t•;·~.·-:_·_-.E,t.·,-,•._: .• -,:,~.m,,,-:,.,',, ... : .. _,ª.-.i.-.•.~,_·_,,~,·,.d':,c, :.,·.,:···,o,•.~:_ ; milli:{íies·';"'f,9'v~'.Io;,;ei'f'f[9ra~ríiq'iiieC!~d~ >,, > > ' 

· ' ', ··· " , ,_:,,.,,. ,,,,, ··as · •· i'\''' :/',:·'.:;e:·•·•'''' -<e:>- '"' '" 

~:~~~1~;J~IZ~~~r:~"i~i~ii~,~~::~·~:~;:~~:át;¡~" 
•;;;;- '. ""." -,_-.. :o-·\· ,._,_;·~:· .. .. -

ta·m·i n~~~~5.'.2~~f~~'u]¡;~J:,~!;~:~~~~f~$-tf~~~J'.:~;,'~~;,rn~.~-,,·h1/:Y. a•- oso) 
-i=u<i..• ~~f-j·~~P,Múir-:i~1 K9el)erá8o~pon,;:l~sc-}iui:lades''de, Hermosi Úo' ·' 

y ObregÓ{l,.(31."rllfr y '30 mil Kg/dfaéfoso; i;~s~eé:tivament.,;;;, a 
pes~r·c~1} qJ~ é~t~s contaron, con<' mB:Yo~' ~úmero de pc)bfaciin 

que ella: 
·, __ , --,-··-- ,-:" 

Lo ,g¡.ave 

.;;.: .-''~" - . ' ·- ; . -' 

estimaciór¡ ._ delS~os.o ,,';de,~ ·G9;~Y;~s; fue 

equivalente al que debería gener~{itln~·~¿~;bf~'6i'~~··;~:¡'i,;,(/@~:·;~oco 
. : -'~;~-.~ 3 io~·'.·~ "'';;¿{.": . .-_~ .,_.,; _ , ,_ .-

es que la 

más de 800 mil habitantes, cua'nci~'',·•di:Cha¡'Yé::iúdad• túvo para 

1989 no más de 200 mil 
"i·-;,·""---:_i:,-

contaminante cuatro veces mayor, a\{~ ;';.\'6r~kr'.·· Esta carga re-

presentó además el 34% de la tot·a:1 ;es,tatal. Las fuentes 

generadoras fueron los desechos industriales y domésticos. 

Más adelante se abunda sobre esta problemática ambiental en 

Guaymas. 

ea El 080 es la cantidad de 01lgeno requerido para neutralizar la 1ateria orgánica en proceso de des
composicién. La conta1inación es la presencia en el a1biente de uno o IAs contuinantes o de cualquier 
co1binación de ellos que cause desequilibrio ecológico. El contaainante es toda uteria o energJa en 
cualesquiera de sus estados fJsicos y formas, que al Incorporarse o actuar en 11 at1ósfera, agua, 
suelo, flora, huna o cualquier ele1ento natural, altere o 1odlfique su co1poslclón y condición 
natural. Ley General del Egyiljbrio Ecolóojco,. •. op,cit. 



CUADRO 10 
FUENTES GENERADORAS DE CONTAMINACION EN AGUAS SUPERFICIALES OEL ESTADO DE SONORA, 1989 

Volumen Volumen de IÜvel de 
Cuenca 

.. 
Fuente.:-'· Cuerpo descarqado contaminante Tipo de calid•d 

Receptor <Mm3l <DBO/Pob. Equiv.ll conta1inante actua1:2 

R. Colorado. PÓ!í. S.L.R.C. Ria Colorado 7.9 6048/112000 DNJánico containado 
Canal Sánchez M. 

R. Colando Pob. Nogales Arr. Los Nogales 2.7 6290/116480 orgánic(J conta1inado 
·. 

cirg~lli¿J R. Soooyta Pob. Sonoyta Ria Sonoyta 1;3 640/11840 containado 

R. Concepción Pob. Caborca Tierras ágr!c. 3j . 251ú4752ó ' . ... 
orgánico aceptable 

R. Yaqui P. Agua Prieta Ria Agua Prieta 4.7, 3500/.64800 orgánico ""Y contam. 

R. Yaqui Hin. La Caridad Presa No. 7 12;6· !lidust. minero. lnd. Hin. contaoinado 

R. Sooora Hin. Cananea Presa No. 3 11.0 lndust; minero lnd. Hin. conta1i nado 
Pob. Hillo. P.A.A.L.il. y 39.4 31520/580000 ONJánico contaminado 

Tierras Agr!c. 
Arizpe, 8acoachi 1 R!o Sonora 2.8 IBóó/34560 orgánico contaminado 
8a11iacora, Acan-
chi, Ures, etc. 

A. HHape Pob. Guaymas 8ahla de Guay .. as 7.2 24442/452640 orgánico muy canta•. 
Parque lnd. de 8ah!a de Guay•as 3.6 17289/320160 orgánico muy canta•. 
Guaymas 
Pob. Empal•e Estero El Rancho 2.0 2022/37440 orgánico muy contao. 

R. Yaqui Pob. Cd. Obregón Drenes Ag r le • 34.7 30888/572000 Org. e lnd. conta1inado 

R!os Yaqui Drenes agr!c. Esteros Li tors. 400.0 t.groqu!mic. y contaoi nado 
y Mayo 0.0.R. 148 y 149 Org. 

ll El 080 es la cantidad de oxigeno requerido para neutralizar la materia orgánica en proceso de descomposición. 
Esta se e<presa en Kg./d!a. 
21 Los rangos del nivel de calidad son: e:<celente, aceptable, contaoinado 1 •<iy cont .. inado e inac~ptable. Los -
criterios para determinarlos adeoás del voluoen de contaminante e<presado en 080 1 son l.s caraderlsticas de la 
fuente generadora de contaoinac_ión y el cuerpo receptor, el volumen de agua descargada y el tipo de contaoinante. 

FUENTE: Programa Estatal de Aprovechamiento del Agua. C011isión Nacional del Agua-Gerencia Estahl en Sonori, 1990. 
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CUADRO ti 
FUENTES GENERADORAS DE CONTAMINACION EN ACUIFEROS DEL ESTADO DE SONORA, 1989 

Volumen Vollhl\en de Nivel de 
Cuenca Fuente Cuerpo descargado contaoinante Tipo de calidad 

Receptor <HmJl <080/Pob , E qui ·1. l1 contaminante actual.2 

R. So.nora Presa No. 3 Afluente rlo 11.0 Reactivos muy con-
(Pres. de Jales) Sonora y metales \aminado 
residuos mi ne ros pesados 

R. Yaqui Presa No. 7 Afluente rlo 12.6 Reactivos muy con-
<Presa de Jalesl Bavispe y metales \aminado 
residuos mineros pesados 

Rlos Yaqui Desarr. pecuario Aculfero 5.0 7879/145907 Orgánico contami-
y Hayo (granjas) nado 

R. Sonora y Agua de mar Acuífero costero Sales solubles cent ami-
Ar. Hátape <D.R. Costa Hi ! lo. l Hi ! lo. - Guaymas nado 

Rlo Agua de mar Aculfero costero Sales solubles aceptable 
Concepción <D.R. Caborcal Caborca 

FUENTE: Programa Estatal de Apro·1echamiento del Agua. Comisión Nacional del Aqua-Gerencia Estatal en Sonora, 1990. 



Cabe 

Un: aguas 

entidad 

segundo 

e lps) de aguas 

lps en las 21 

municipios de Sonora. 

Además, este sistema de t~atami~nto presentó un factor 

adicional negativo: aunque fueron bajos los requerimientos 

de <;>Peración y mantenimiento, el 91% de las plantas operó 

89 Informe sobre el Estado del Hedjo A•biente en Hé!Íco. SEOUE, 1966. p. 29-32. Es Ílportante observar 
que una gran parte del área de la cuenca del rlo Colorado abarca zonas del Estado de Saja California, 
por lo cual. tanto el origen de la conta1inaclón co10 los efectos de ésta, so presentan tublén en 
dicha entidad federativa. 
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en 

el 

dichas 

65% 

que no 

en las 

respectivas industrias." 

Resulta oportuno senalar que de los 70 municipios de Sonora, 

19 contaron con una o más plantas de tratamiento de aguas 

residuales, ya sea municipal o industrial, lo que correspon-

dió al 27% del total .92 Sin embargo, tal cifra que podria 

90 prosma Estatal. •• op. cit. p. 52·55. La esti1ación del total de aguas residuales esU toaada de 
wudjo para el díagnóslli.2_ ... op. cit. p, 99. 

Iblde1. p. 52·55. 
92 Estudio para el djagnóstjco ... op, cit. p, 69. Caso especial en este tipo de problm ambiental lo 
representó el vertí1iento incontrolado de aguas residuales en lu localidades frontorlua de Naco y 
Nogales, cuya presencia fue uno de loa tantos 1otivos de probieus internacionales con al vecino pt!s 
del norte. 
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reflejar una ~obert~ra 

con-

los tres 

riego de 

forrajeros y 

uso de agua cruda, 

mientras en los otros dos' el uso de agua mezclada. 93 

En cuanto a la industr,ia, el 43% de las descargas de esta 

actividad se localizó en 14 municipios. Entre ellos re

saltaron Hermosillo, Cajeme, Magdalena, Nogales, Alamas, 

Navojoa y Cananea. El giro que generó mayor gasto de aguas 

residuales fue el de beneficio de minerales ( 59%). 

93 Estudio para el diagnóstico ••• op. cit. p, 99-102. 
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Los 

menor de sólo 

toneladas de 

representó 

año, equivalentes a 

carne procesada.H 

Resaltó el caso de 

al 

de 

mientas de aguas residuales· sé. hicieron directamente a la 

Presa Abelardo Rodriguez, la cual a su vez fue la principal 

fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad. En 

páginas pos ter lores se mencionan algunos de los elementos 

que integraron esta problemática. 

94 Ibídea. p, 112-113. 
95 Ibldea. p, 100. 
96 Ibídea. p, 103. 
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Finalmente · estlivieron las aguas residúales ·que genero 

agricultura::: : A.UTiC:icúe' S~fJ ·.esc~sas 

volumen ,~u~ é~ia:: p~6duJo en cada uno dé J.6s·é.ii!~~~{L;: · fü, 
de~a r¡biJ;~ ;;c~~;l,~'. sr~:.c;¡l cÚ la que el de·• Caj enie'{~~·~~~i~iJ i~. 400 ·.··• 

-. . ·~~,,~~ '-'.~(' - - C"'' ~::;:;. Y .. .,z;~ -·:;;;_-,<e,-,~ 

lps >: .. • ~·¡·e d~ ·~'.·Ña:O'b:i6\.í' 11.;:342 ·, lps '= E:nL ambos;~~~13s•! .• :¿~~~~i:,~ · 
,_._·_-:.: __ · .·': _,,~:::.~-.·_:-es-·,- --•e,;;:,-,,_:;~.~~ 0 ;_ '.;":l _':~· "· •· .. , '•. · •... <;_-,. .•.-•. 1;".;•'"f;c,; ;;:;.~_.·.;_~'ce\.·;.:~· 

reéeptores ·~.e l'a.;s\ci~§bkf,s~f fueronJ1~~;.1a'su~a~~c¿~t.e~a~>dE17 

::~:: .~::·.: ~!~~t~i~~.:,~~:if1;~i~i~~A:ii.~.t~i.i~~~·· 
-~--E~;: ·_,;\fr.: "':.'.~c·_·fr,: :t-~;· :,.:'~-~~ ,-, -.·--.- '· ~-JF'' . ·.- ... _ . _ 

::::::~:; •. :·~itt~g¡r~;~ ~~?il~lti~J~~j~~;,~: ···· 
Huatabampo,. · · ·F · ·;,) "i: . ,.. ')'' . ,, .. "-: .¡,~~ :'.';_' • -· 

Igualmente. esJ,~s~dV~i1~~<í.l!~io:.wy~ .. ~~'.2~~ti.º~~;~~~ci~\ u~ ·gran 

número de, plagU:i'ciCfas' fiÍmpl eaciJ~. e~\C/IC:h'iiVa'ctT'vídad. En otros 
···~ .. - ···'·.~·.···.' ,~ ····;:.~; --· "~ - -~-~ ... ·-~·-.: "· _,,,, ,. 

distritos de':· ri~96,~ c~Ci.nmo5.·_.;a;ltclamn~z.~a&rt.•_~f .•. '.•.~.Jll:°5A~~]'c;~;f) _G~a y mas , el 
problema 'fue"'"Ciue ~l ' ' ·;:¡jrer:es agr icolas las 

zonas costeras, las a9L~;r~'~1~&~·¡:~C~r:•~Jak~&Jir~rilron hacia el 

subsuelo afectando diversos'·. acuiferos"'i\:fo'f:•if'izados_ para el 
~--~---~::~:.;'tz•>- .:fy~ ''·'' . 

:~::: ::::e:~·;~ afoc<uado uoa ,.á.}O~l~~P!tº'ªma oaoecol 
de la problemática del deterioro del eJement'o1;agua. Ahora se 

'..·:--... ,_=· <:;~;rt:4.~{k·-:" ·.}·;~.,., -. ~~- · 
particular iza dicha problemática, .ident'i:ficarído- y evaluando 

lo que ocurrió en determinados espaCios;;~~~~¿ri~ni. 
-- <:;:· .:,~:;;;~~'/" :;-:·_~:. '' '. 

\L~.} 

i_·¿''~ ~-,~f5;:" 

3.2.1.1 La bahía de Guaxmas. ' ·Zc:~L).~; 

A nivel local, el caso de la contami ná'ci'i.Ói1 ·del puerto de 
. ~~-~=L.o.· -~"o.>--··~;_:·". 

Guaymas fue el que reflejó los más '.si;.veros prób.1iimas. Consi-

97 !blde1. p. 106·109 y 191. 



kg/mes. De este· 

básicamente la sardinera 

pescado), contribuyó con el 

más ante el hecho de que 

-S'portó el 63% del volumen de las 

descargas totale~. es decir, mucha contaminación concentrada 

en poco volumen. 

Asimismo, el estudio indicó 

"Sánchez Toboada" se generó 

que en la zona industrial 

el 70% de la contaminación 

total. Entre las empresas pesqueras que más carga orgánica 

produjeron se encontraron: Alimentos y Concentrados de 

Guayrnas, Harinera LuebbF1rt, Harinera Marítima Sonorense e 

Industrializadora de Productos Marinos. 
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la 

año 

cerca de 8 mi 1 

mil toneladas de agua Yavaros, 

localizado a 250 km al sur de -Guaymas y ·en donde se asienta 

también industria sardinera, el vertimiento arrojado fue de 

2 mil toneladas de sólidos (26 mil de agua de cola)." 

9S Djstrjto de control de la contaminar.ión del agua en la zona Guarmas-E•pahe. Sonora. SARH. 1981. p. 
12. Otras fuentes de contaminación son las ••Presas: Anderson C!ayton, Talleres Generales de 
Ferrocarriles del Pacifico, Petróleos Mexicanos, Aceros de Sonora, Astilleros CONAGUSA y Hexicana de 
Cobre. También se recoQienda la consulta del trabajo: '!!pacto de la conta1inación del agua en zonas 
costeras'. José HarJa del Castillo. Hemia del l!I Si•eosjo Binacional sobre el udio 11bjente del 
Golfo de California. IN!F-SARH, 1979. Este contiene la influencia que tuvieron diversas actividades 
econóaicas en la Bahh de Guay1as, relacionándola con aspectos de salud pública, ecologh, da!os a los 
recursos vivos, a los atractivos estéticos, etc. 
99 'Pesca y medio ambiente. Algunos aspectos de la proble1ática ambiental en Guayus'. Shoko Doode, 
Higuel Angel Cisneros y Gabriela Honte1ayor. Centro de Investigación en Al!1entación y Desarrollo, y 
Centro Regional de Investigación Pesquera-Guay1as del Instituto Nacional de la Pesca. Ponencia 
presentada en el Foro sobre 11 proble1Hica Aab!ental en Sonora. El Colegio de Sonora Y fundación 
Friedrich Ebert. Novie1bre de 1990. 



riesgo para 

francamente 

por cada 100 rnl. 

de ·agua, de únicamente 2000 

coliformes por cada 10 ml. de agua. Esta norma está dada pa-

ra aguas de explotación pesquera. Para aguas de uso 

100 'Proble1átice actual de la contuineción de le Bahla de Guaymas, Sonora y proxi1idades'. Marco An· 
tonio Bogard y Catalina González. Sexta Zona Naval Hllitar. Armada de Hóxlco. Ponencia presentada en 
el prjm congreso Reojonal de Calidad A1bieotol en el Noroeste. Sociedad Kulcm de lngenhrla Sanl· 
taria y A1biental A.C. Her1osillo, Sonora. 17 y 18 de uyo de 1990. p, 12. 
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que 

del 

modelo teórico de la 

orgánica producida en la 

zona de Guaymas y en base a la observación fisica de los 

Esta 

estudio 

desechos y las corrientes marinas en el área, se aprecia que 

la franja contaminante llega un poco antes del estero Las 

Guasimas hacia el este y hasta San Carlos hacia el oeste.JU 

El proyecto turistico se localiza entre este último punto y 

la ciudad de Guaymas, lo que la hace ser un área afectada 

IOI lbidet. p. 12. 
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por 

la carga 

e_stimadá _de~_contami nante: para_~eLaño- 2000 será de 8 millones 

102 l.a aprobación de este proyecto dió lugar a protestas de grupos ecologistas que vieron en él Ja 
destrucción de decenas de especies aniules y vegetales. Su aprobación se efectuó luego de que se 
presentó ante el presidente de la república en una gira de trabajo que realizó por Sonora en 1arzo de 
1990. En esta gira se dijo incluso que en un plazo de diez a quince años será el centro turlstlco 1ás 
grande del país. Mientras tanto, Ja delegación estatal de SEDUE continúa afinando que no autorizará 
el inicio de los trabajos hasta que Jos pro1otores no presenten su estudio de iapacto a1biental 
(docuaento 1ediante el cual se da a conocer el i1pacto significativo y potancial que generarla una ac· 
tÁ~idad, as! co10 Ja fona de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo). 
1 Según autoridades municipales, la construcción de un canal de flujo y reflujo de corrientes 
urinas por un costado de ia bahía per1itirla acabar en un 1es con ia contaminación de ia zona. La 
obrá de 2.5 h. de largo por 401. de ancho, está derilada de una tesis de carlcter lnterdisciplinarlo 
y tendrla un costo de 10 ail 1i!iones de pesos. El argumento central es que existen antecedentes 
geográficos qua revelan que en ese 1is10 sitio existió antes un canal si1ilar, que se fue cubriendo al 
correr de los años, por lo que en realidad lo que se estarla haciendo es rescatar para beneficio una 
situación antigua. El !1parci1J 11 de agosto de 1990. 

112 



MAPA No. 5 

J ESTERO 

MODELO TEORJCO DE LA DISTRIBUCJON DE LA 
CONTAMJNACION ORGANICA EN GUAVMAS. 

, {~A~ARLOS DEL SOLDADO 

l---,~l ~--~-J .. .. 

.-:t 
.. 

FUENTE: "Problemalica actual de la contaminacion 
de I• Bahia d• Guay mas ,Sonora y 
proximidades". Marco Antonio Bogard y 
Catalina Gonzalez. Primer Congreso Regional 
de Calidad Ambiental en el Noroeste. Op. cit. p 17. 
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de kg\mes. · Esta carga · representará el dob{e. de la 

cuantificada en i9so}IoF :. . . ..:,. 
·'·e··,. . - <'.~~- - .,,. ..~2· . 

Por último estüiío't910C:¿i¿ºI:~e }a':l;ii;aye' ~,s·¿a~.;z~ciei '19í.i'~. ~.n ·ia 

·bah 1 ª .··,:, rkd~8I;<::a~Ifí¡.:;7~g~·:d~:.·~ºri?6iA~a~1i•:<:i~t··t~~~·&::;:é12t:~N~¡f, . .1 ª 
.. - . ·{· ... f . -, \-~, :·> ::"·-;.·~--~ .. . :tCJ: I~?t'. ~~;~~-- .·: .. : j:\!~_> :·}1,_~: ?}~:~: ··:·--:¡,:~ .. ,- \\'{.·_~ : _-'.,:~:-_: , -. _,, .. ;>_'.' .<::.: ::j~::., -. :_~1;~~i: _- , , -':: .. ---- .. >e:·· 

poca disF>onib.i'lidad ··natGT:a'H,•::eF:incr:eróent:'o:•de•.'l'a :derrí'andá'. por 

·el ·· .. ti i :t; ·~1-;~~i~;1~i~'.~~;~~~11~!~~:~f ~~~ª~~i3rr~~f ;d~·:~~·~~¡~~;~~z~·g;r··d~~ 
liqu'1cici• q(ie;~· r'ealii~,:¡·~~.a~r}éul~Ü;a ·e~·el'.v'al:le~ .. ·;S~:· '·~~~;: :· 
F~e·'.·~·~li·i~.~~;~~?;~f1~.~c2~4~?i~;~t~:;;~~~J~~·1·~~-a~~i~blr,~~~~~ ,i~~\18,tqte·•·;·.· .. 
estable9é1{ /desde.;~< l983: !~~ •..•. pfograrn.;· . ~c:f.é2': ·y-Jdli'§C:f?n ,de 

~l<trac~;f~r,i,~~~:c!~"St.~~~~zt;};;L\'.{~u<ti ;~ue:<eL lifipi~;ri~~¿¿~c)(:~~.; la 

costa.~:~~·~; ~~P~'[i~t1.6:'~f#'fJ.ifif ~~%~~~Íto1 .;i'a ~; d{~~t·~ulr las 

e~tráC:Z~o~~~~[~~'1ifü.~s•~~;~;'·d¡;i .i~uéit al año,.·. a 106 Mm3 en un 
- .-.' '"-" ··. ....;:'',·--·.:~_-,_ ;_;:t·:· -'f0{:f~·- ·::t~ ·'~~~~~:· . ;;.··. 
fap~o' , ;,d~ii ·!3'iEit~. •;(ci~los: •• i:í'~ .; 'ac'uerdo a informaciones 

p;;riOdf~tibaé;· é~J.'t~if:Jt't'.l~Ji:;~~J~ ·~ punto de ser alcanzado . 
. :·; :i~· '(·>·: ·:~:5:' ~.- ''. --- :· 

Asimismo, pata E!nfr:;;,ií,t~~; )8¡C:fi~ 'escasez a finales de 

~·u~:;,. ;inz·~ ·0n 
la 

década se 

acueducto 

tuvieron · marcha 
'-:·: :~.: :. : . ....: ·.:· 

YaquiC:.Guaymás'.".• par.a\ transportar 
.';;~:;;_· .e_·, 

las obras del 

1000 litros 

adicionales de a9tia~ ::'Pá-o-r-~<~~~~~,,8~ -~~--- la ciudad, mediante una 

tuber ia de 77 Km. ~e {ci~~i~2d '~u·e partirá desde las faldas 

de la presa del Oviáchic·t;c'~je'me) hasta concluir en la ba

hía. Su construcción'' está' planeada para garantizar el abasto 

del liquido a la po,Bi~~iÓn en por lo menos los próximos 15 

años. 

Con un costo de 130 mil millones de pesos, este acueducto 

será la quinta obra de su tipo que se construye en el país 

para satisfacer las necesidades de agua de poblaciones 

104 Distrito de control .... op. cit. p, 15. 



Aunque no hay investigac"rones sobre las causas que 

originaron esta disminución, algunos especialistas sostienen 

que ésta estuvo vinculada, entre otros factores, con la 

sobreexplotación de dichas especies en los últimos años. 

105 Del total de la inversión, 70 1il 1illones de pesos se aplicarán en la construcción de la tubería 
y en cinco pozos profundos. El resto se destinará a la rehabilitación de la red de agua potable en 
Guay1as. El !1puci1l. 4 de septie1bre de 1990. 
106 Entrevista con el Subdelegado de Pesca en Sonora. El Nocionol. 29 de enero de 1991. 
107 Datos del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras-Guayus. El lmrclal. 5 de octubre de 
1991. 
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CUADRO 12 

PRODUCCION DE CAMARDN DE ALTA 
.DE.GUAYMAS, 

1986-1987 

1987-1988 

1988-1989 

1989-1990 

1990-1991 

FUENTE: 

EN. EL PUERTO 



cabe. resaltar 'que Guaymas concentró el ;70%' del volumen. de· la 
': e:··,- .: -·. . ·. 

producbióri pés~u~rá ;~ta'hal> 
parte c:Íér:cciG}~' fQ~ ~po~t~~o 

·~·:, .. ~:<;f~ !·,< ~':-- : ·;·,,.--

sardina.•.: :e:,;·: ' \. C'·:;• y., , 
,. __ ··,· '- ,'.·:},;,•;~-.: ,'',',·,''·· ,-; ' :.):·: : .. 
··~ - . -·-···· 

.. _ -~ - ·- '-~ ·-- ---.::.,:.T,: .. ·.•.·,·. --- . . -t . -"=-~-~:~,: .. ·.:_ ,~·1;.·· ? .. :.-· 
- c.:-"":·"· . -~~.:,;::' .-•.;- ,·. 

3 .2 .1 .2 .L~' cú~néa d~r ~ í~ 

una gran 

y 

La• c~e~'r;a'i ·~'c:i;J..; '~~~·~ ·s~~ofa.i::flie: otra Be las~ rE!9iOnes que 
,,_:;_~~~-· (;·_::~:-º ~-~# ':'.~<:_~-.:. "'-· . -- -·.- .:.-- ,-. -.- ·'. ~ . 

exhib.í.ó·f~ª~údos~;§oofllc'to!S:;;~~s;J~~i:>r'~hYemiEf6'ii ·r:ád'Icó. en que 
;<;_:;(_:: >---~ 'I:·.~); -":;". _ _.~ :·.,-.: ',-_~· .. ".,\-;--. -:~ '1i,;" "-.;_if,~, :•'·: 

::::J;~f ~~8~ff~~a~%~~~ª1:~ªí1tz~,~j)~~i~lli5it~!~~~~f~~l~:{~ª.::s 1 

:: 

·su te'rr ri:·á'fai::o,·~~~~~~;~dl:~!~~;~t d;~ ~;~ .,~tJ~~~l~~~t'~~fdÉ!' la com

pañía'· Mf rief-.;¡·. j~c·@~ n·~~,·~·~;i'.t·~}.M.·~ g:.~,';.'.•.t ·~·~. ;.~,<.\; .'.'~ i~r.~.·,' ·t;/''· 
.• ..· e: ,.,,: h?f T( 

Y tambiéri ~'c;/~¿~'.),'~XB~j"{;b~¿t·&;i b~J~';' .. ~,ri i'ils'i}n~~diaciones de 
. ' -.: . , _:.~,~:" -·:!t!<' ;;~~--,1~§~~~~:'· .; .. ---.-:.o ---:;~~~- -_ ---,~~~: ~ .-:~ :·:~~'. -~~ .... :,~'..;'.,- / •. :t"' ?Y· .. ; " ; ~-;· .. 

Hermosillo;laj:fr:esa:"Abelar;do;Rodriguez é'i:ln~tT:\.lic1a con fines 

agr !colas, confinEó~s.i~;ri~t J
1

¿fi'i~zJÚa.·~¿;~~··~·rea de descarga 

de las aguas 
.;';~-:.·~- ;._! .•. ~,:;f~': . '"•/." ··/~. 

résidúales de • la' 'f~'d'6s~i-'i~ asentada a su 

alrededor. 

3.2.1.2.1 Los impactos de la mina de Cananea. 

En la cuenca alta, el factor más decisivo lo constituyó el 

gran proyecto de expansión de esta empresa minera iniciado a 

finales de la década de los años setenta. Esta se llevó a 

cabo con el objetivo de duplicar la producción de 70 mil a 

150 mil toneladas anuales de cobre. Debido a que se preveía 

un aumento en la generación de aguas residuales y desechos 

sólidos, tal expansión incluyó la construcción de diversas 
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presas 

río. 

Un 

en el 

1986, 

zinc, 

Estos 

cualquier 

las de 

cuenca. 

para 

Ello ocurrió inclu~o en lci6alidades tan distantes a Cananea 

como Ures y Los Gavilanes. Asi por ejemplo, los valores 

obtenidos de cobre y plomo en estos dos puntos fueron de 7.0 

y 20.0 mg\l, respectivamente, cuando los máximos permisibles 

para uso agricola o industrial son de 1.0 y 5.0 rng\l, 

respectivamente (para uso iecreativo, conservación de flora 

116 



y fauna o agua potabl0,,. ,los válor,es\ 

reduci~os );10~ C' ' . '~:~:·_:~.' ~·;~~ >-
'.'.:~:;-. ·; \¿<~ 

-· ··.~-: ·'<-~-':-- .. -··::;_;\~~-) ·, . ,.-- --···-··· .... --· ...... --- - ... ·- -·- ... , . ··. ' 
Producto· •.. deU1 o :•a ni:.'€li'.i.()T(~A;ae'.~ti ~·,; ~l"of~sl!as'i:i<:l€l ;i a;;'~b'b1~1cr6~ 

'<'.·.·, ,;>'.:<;_: '.-\~-'.'.'>:. · ~:~~'" ·-~!·:· v-r ._'..;,~'.• ·:·:.:,,::» -~;;;;:'.' -;:·:· '-;,~/",Ti?;' :.'}+!: .-·-.: 1;· 

afectciC!a':~~f'.,<;~S~.~ ;~"~:P.t"~~;tei~o·s\ .i~'"t~º~.f~mbr,~··¿j§ '.~:;i?~ J.á 
delegaC:rón tf§-iiti~i;,· ::1,¡;.· üE:·~{6fausúró '.aM•\fd~ma'?térnf:i6raI: e1 
, , < .. ,Í~-~f6'.J,K~e.;i.1Pll·~1f·····'a&¡.;zª.:.'.~.•,:.•o~ .•. ~.·····_' .:.;:': . , ,•:·•- .~: .. " é''.,, . . .. ·" .:": .. ,, .... , . ··'• , ::o 'Y 

it~~~~~ifg,~;i,,;witl~~![i~\iiif i~~~,;t: 
t rata:mie~,f~).'¡'ó)'J:ffüi;~:2ió~,;~~\-i.¿¡~ e\9l!~~· {es'idt.léliis•: .. ,, 

•.'!"'. ·~-~>~!-'.:: ,;{'.~"},~ :;r-·,. ~-"';~""- .-.;.,:e ;" '.I' . '- ~~· 

oes~e ~~~n~~¡?:f~~~,~~:f ;~fü=~~á~J!':~~:~;ta~~g,;ri~~;.µ;b'ió~,, de J;, gran 

;~pre~Q;, que1~düí:>ff2"ati°'· .i~ i'&aP'a'c1'.ci<ld- de los , tres actuales. 

pero nd\d~i;fi'~~i;}~~l'~::;¡ds~~d~
1

le~'tas aguas. Se contempla que 
:. - ,-'f!'' ;,z\::;::~·- .:·::..'·: .,,.,. ' ';?;:-~ ,,,.~,-~ ,,. :. -;-,; 

la ob'r~;ia~rol./eicbe 2las'.,
1
i nklta'fácio'nes .Ya existentes, elevando 

": -..---.-_;;:,.-.:;,.;,- :-=..\· :>.¡.:_ .. ",,, 

la alt(¡'¿a¡')~e{la corúha ;,dei}unb de los represes cerca de 80 

m~tros':~i~'?¿gb;~, s1
l.l ~~~e{()~~idi~ai; 

Un p~()~f~~~ ~uei ;~e puede;d~/~\J~'r ide, fo antes señalado es que 
:, .._·::··; 

por. el ªLlme,nto de Ja supe¡;f,l'ci:e' 8';;) -acumulación de sólidos y 

aguas residuales y por las caraC:terísticas geológicas del 

lugar, se presenten infiltraciones de aguas contaminadas a 

los mantos acuiferos de la zona. Este problema se evitará a 

menos de que la base del futuro gran represo sea 

impermeabilizada .109 

Otra investigación elaborada por esos años, mostró también 

elevadas concentraciones de cobre, plomo, zinc, hierro y 

I08 Investigación citada en: Estydjo de 11 mtujmlón poi jales en el norte de Hhico (Sonora. 
~~~huahya y Coahujlal. SEOUE, 1987 p. 22. 

Estudio de la cont11jn1cjón ... op. cit. p, 23. Aún as!, en esta lnvestlgaclón se mcion1 que 11 
i1bemabiliz1ción es poco factible debido a la considerable extensión superflcill del nuevo repmo, 
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de 

se 

pre_sentaron 

norte de la éiudad, también se 

vió afectada por las obras de impactos se 

presentaron al. aumentar los requerimientos de agua de 200 

lps a 1275 lps, es decir, un incremento de la demanda del 

liquido de más de 600% en un periodo corto de tiempo. Para 

cubrir estas necesidades, la empresa perforó 48 nuevos pozos 

dentro de la cuenca del rio San Pedro, mismos que se sumaron 

a los 236 ya existentes. 

llO Para mayores detalles consultar: Estudio de la conta11inación por netalee pmdos en ol rlo Sonm 
y sy aflyonte el r!o Bacanycbl. Toresa Yocuplcio y Agust!n Góuz. Tosls profesional. Escuela de 
Ciencias Oul1icas. Universidad de Sonora. 1987. 
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FIGURA 6 

CUENCA DEL RIO SONORA Y LOCALIZACION DE FUENTES DE 

CONTAMINACION POR METALES PESADOS 

{ 

. / 
'· r ~ ·, 

l 
i 
i 
i. 
/ 
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\ 

~ 

Cananea () Re presos Cia. Minero 
Represa;••• ~ Ojo de aguo de Arvolla 

La Mexicana 

30Kms 

f:I000,000 

FUENTE: Yocupicio, T. y A. Gomez, 1987. Estudio de la contami

nación por metales pesados en el Ri'o Sonora y su afluente 
el R(o Bacanuchi. Tesis Ese. Cs. Químicas, UNISON. 



traM~curso de la década de los aftas ochenta. 

Volviendo al caso de la cuenca del rio Sonora, vale destacar 

los resultados aún preliminares de un estudio de monitoreo 

lll Aspectos geohjdrológicos de la cuenca del r!o San Pedro. (Hheo). SARH, 1984; Y Estudio de h con
illi.nillin. ... op. cit. p, 20. Una de las condiciones establecidas para la operación de estos pozos, 
fue que CHC deberla iniciar los estudios y proyectos de obras de una fuente elternativa de 
abasteciliento de agua a la planta, distinta al acuífero en cuestión, debido a su escaso volu1en de 
liquido para satisfacer las necesidades de la upresa. Hasta el 101ento, no se tiene conociliento de 
acciones encaminadas a cumplir con dicha condición. 
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distintos 

usuar íos . 113 

El acelerado crecimiento poblacional de la capital y el 

consecuente aumento de la demanda de agua trajeron consigo 

cambios. drásticos en el uso del liquido. Por un lado, una 

112 Datos preliMinam de calidad del agua en el rlo Sonora. SEDUE·Centro de Estudios Superiores del 
Estado de Sonora, 1989. 
113 Un interesante trabajo sobre este conflicto entre distintos usuarios del agua y algunas soluciones 
al 1is10 puede verse en: 'Problemática y alternativas para el 1ansjo del abasteciliento de agua de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora', Hagdalena Heza, Jorge Cervantes y Vlctor Hartlnez. En: Revlsta 
~.Vol. 14, Nú1. 2, 1989. pp, 180·191. Sus reco1endaclones eran: buscar un control estricto del 
agua para racionalizar su consu10, ilpletentar innovaciones t6cnicas en el uso y unejo de los 
recursos hldricos, aprovechar el agua en cultivos lás aptos, y reutilizar lntenslv11ente Ju aguas 
residuales domésticas e Industriales. 
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Entre 

• Unión 

y Corrales del 

Rastro Municipal. sólidos 

y líquidos provenientes alojaron de 35 a 40 

mil cabezas 

Una segunda fuente de contaminación fue un grupo de empresas 

que aportó la mayor cantidad de coliformes (fuente que en lo 

individual fue suficiente para rebasar con mucho la norma 

fijada para ese parámetro). Entre éstas estuvieron: 

ll4 prmcto ejecutjyo mo el aerovechuieoto lnteml de lo mu Abelordo L. Rodr!auu el 
ordeoniento ecológico del djstrjto de rjegq Costad§ Hermlllo. SEOUE, 1986 p. 72. 
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Frigorífico; y EmpacadÓra del ·Noroeste, APROCARSA' - Rastro 

Municipal, REFREt1Ex;;Aiibestos c!el Noroeste, ENVASA y Centro.-. 

de Readapt~~lJ-~ i~c:1:-~:-· .. > _ .. • .•. , .• _ .. :_!\ .•~~·- -- _.-·., ' 
.'.~.-~' ... , =:-y,·,,;;.<; <··:-'., "".l'.' - ~:~,~. "'"·· .. ~..:2·,. ---~· .. 

La i:.e;rce~a '.Jüe{11:.~:f.c~¡;--g;. f¿--:¡;¿,~a-~ºca"/9~ 'C:ontarni na nfe ;\F>ero ;~nvió 

. :::.:¡!~~t~~l~i?if~~;;;ff~;t:~I~i~~4tl~~f~:,f: · 
-- -• 1::f :~;~~~1-~~;-~~1SI1f ~~~J~:!~:~~iJr168qª~~~iJf~~t;:!~~i,~f:~ttf;-- ::· 

·•to'' .--.. <::.º!~,~---··--· ····---:~; -'-"·-- -----
g~Ú(;b1.il; __ i•C,6~'iiz·1ida.;;;-.•--a.9üak .3.rri'l:>a''jde?'1a6':mi~-m,f. 

!. J'i- --·:<'"· -·;- _,-,,_~- -:~.~--:"=-_,:;_·._ 

É~Í:e~~~tá~-f~~f ~~;:·;t~f-~toi'~;{T~~ é~~6~~ de ~ª/~ü1a.;aébido a que 

'fl_--uªn.:-c--·~i.to.~n--~---cdJef~_:_.~_-l-~-:a.c'~---_-c.~afn;t·;9i.,/d·.sa:od'::~_•_ud;_,ce_ 'i~n - dé lo~ ':~~~~in~'r1élntes está en 
a.gua•· e~ ci~6A{. ;a ~ayor volumen de 

Líquidd,:-i~yg'~~fd1:~~rsió~- ~ri~s~'a~~f~'~- ~~ligrosas. Lo cual 

·. :~·:tát~iil:1K~rt.0í::J2~;~~~irtt:" v::v:·.",t·:: "::::: 
:t"*ti~~l~111%~~~1!~¡~t~~\~~o~~c•;::.::,:::.:::"::~· 

-; . ' _.~, ' -. . - ,: 

liquido que útilizó el Serv,icÍ.o Estatal de Agua Potable no 

fue totalmente eficaz para ei'irninar la carga orgánica, y 

muchos menos la mineral que infecta al agua. 1U 

115 Según la representación local de Ja SARH, esta fuente contó con un aparente control de sus 
desechos ya que los envió a pequeñas lagunas de sediaentación-infiltración, aunque no se tuvo 
referencia del llenado de estas represas. Por otro lado, fueron detectados derraaes de excedentes que 
finalmente cayeron a la presa. lbide!. p, 73. 
116 provecto ejecutjvo .... op, cit. p, 71. Producto del aumento de la demanda de agua potable en 
Hermosil!o, en 1988 entraron en operación diversos pozos localizados en el aculfero la Victoria al 
norte de la ciudad. Al parecer dicha agua contiene eleaentos tóxicos co10 arsénico y flúor, asl co10 
también hay indicios de que sus condiciones de te1peratura son muy elevadas. Ello sugiere la presencia 
de aguas tenales con te•peratura proudio de 40 grados centlgrados, una de cuyas caracterlstlcas es 
aumentar la solubilidad de sustancias qui1icas existentes en el suelo tales como: cluoruros, sulfatos, 
1etales pesados, arsénico y flúor, con el consecuente increaento de los riesgos en la salud de h 
población. Actual1ente el Bufete Tecnológico Universitario de la Universidad de Sonora, S9 encuentra 
realizando un estudio para deter1inar la calidad del agua en este aculfero. 



los 

agua 

las 

aunque sólo en 

las épocas de verano y otoño y en una parte de los puntos de 

117 Ibídem. p. 63. 
118 Esta consideración fue uno de los argumentos que sustentaron la ejecución del llanado Proyecto del 
Vado del Río. El proyecto tiene co~o objetivo preveer daños por futuras inundaciones a la población de 
Hermosillo, ya que ante el continuo azolve de la presa y las lluvias extraordinarias que se presentan 
cada cinco o seis años, se corre el peligro de un desbordamiento de las aguas de la presa sobre doce 
colonias aledañas al río en donde se asientan cerca de 150 1il habitantes. Otro propósito es urbanizar 
cerca de 750 hectáreas pertenecientes al cauce del rlo Sonora. Las obras que conte1pla son: la 
construcción de la presa El Molinito (aguas arriba de la presa Abelardo Rodrlgu~z), un vertedor de 
excesos en esta últiaa, un canal de concreto revestido en la zona del cauce Y diversas acciones de 
urbanización en el 1is10. El costo total de las obras se estima en 90 1il 1illones de pesos, el cual 
será recuperable 1ediante la coaercialización del espacio urbanizable (se calculan Ingresos por 160 
1il 1illones de pesos). Dos criticas al proyecto son: la vulnerabilidad del 11terhl sedhentario poco 
consolidado del cauce ante la presencia de sis1os, y que cualquier obra para evitar Inundaciones en h 
ciudad debe conte1plar necesarianente un drenaje subterráneo. Hasta el 101ento, la SEOUE no ha 
autorizado la desincorporación de los terrenos a urbanizar a favor del Gobierno del Estado, hasta cer
ciorarse que el proyecto no tendrA repercusiones ecológicas. 
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de estas aguas es de sólidos, 
• " • e\~· '• 

ca¡-bono orgánico, nitrógeno, fósforo, cloruros y grasas y 

aceites .120 

Recientes investigaciones en la zona han concluido, por un 

lado, que aún no hay problemas de metales pesados en el 

119 'Honiloreo de la calidad del agua en la prese Abelardo Rodríguez'. Patricia Cella Y Patrlch 
Aguayo. Hmrias del y¡ Congmo Nacional de !ngenlui1 Sanltarla Y A1bjental. Sociedad Kexlcm de 
Ingenierh A1blental, 1988. 
l2 Estudio pm el djapnóstjco ... op. cit. p. 101. 
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suelo, 

la 

residuos 

de desechos 

tóxicos y administra 

(Recuperación 

mediados de 1991 sus promotores-

el confinamiento todavía no es utilizado por el resto de las 

industrias locales.122 

121 Ver: 'Características de suelos regados por aguas residuales en el distrito de riego de la presa 
Abelardo L. Rodríguez'. Lorenzo Yalenzuela. Instituto Tecnológico de Sonora; y 'Evaluación del i1pacto 
ambiental causado sobre los terrenos agrícolas de Jos ejidos La Yesca y Villa de Seris por la prlctlca 
de riego con aguas residuales de la ciudad de Her1osillo, Sonora'. Arturo Modesto. Universidad de 
Sonora. Ponencias presentadas en el Primer Congreso Reejonnl de Coljdad A•biental en el Homste. 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Aabiental A.C. Hor1osillo, Sonora. 17 y 18 de uro de 1990. 
!22 A nivel nacional. sólo existlan 6 confina1ientos de este tipo a finales de 1990: Ciudad Sahawún, 
Hgo. (residuos no peligrosos). San Luis Potosi, S.L.P., Hexicali, B.C., Mataaoros, Tups,. Hina, H.L., 
y Hermosiilo, Son. Consultar: 'Contaainación industrial en la frontera norte: aigunaa consideraciones 
pm h década de los noventa'. Roberto Slnchez. En: Revista Estudios Soclolóalcot. El Colegio de 
México. Vol. VIII, Ho. 23, aayo-agosto, 1990. 



3.2.1,3 Los ~laguicidas 

El uso de 'pesticld~~ .. ' .. fue asp~cto' dec:.isi\io en': el 

deterlo'ro del ;_~Ei~fo,· amfiienfe ·· sci~ol'~ni~: ~ se:~Lin'i iiri éi~tÚdi6 
. ·~--- /',_.'_' --·:~~ - ·'.fo;'.'.\o:'.'"~:;·!-,::_ .. . ;'._1: • 

n".a1_~z~de>1~E!~U1~~8;;~~. üis re9iones>asríc~las',~~,;:'~~brie>ra!·se 
deteh6·, el· empleo· icie~' 43•"'plél9Gicfoas.; '3íitf::k~1iéís:'.:ri:iüi3';"é~t.;ban 
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divel-~(J·~ .'ti~()~\ de ·.i~~~~[¡~'ici~~ (J,)Úd~~g~'. ·;~·;,~ii~~~~~~~~d~):·· 
herbicidas•( ep el {¡. i~o ){t; f:un~ici~a~, (~e,n.:' la.c'.'itid) _ 12_3 -)- ·;;~e ., 

.... :S.::,..;. ;'i;~i~~ ~-- _ ·:r ·-'f}f;.'.:~~ ~=>·:· '. .. ~':; -
~,~1~i9,r:t1i:>o' 

.. · -.:,·,· -,,-, ' 

~~~fi'é;.i.'ci~~- . 
De éste 

Esl~tf~l,~c~; .. más 

la 
<;,:t~'·-.' ,,·:,:.·,~'.;:¿ :'--•.::::'0."" '.í?~: 

L:_: -t_,, .. _, 
·_;::~-'.: 

:·~;:·'; ~ ,. ~; . ., >,;;·¡~\· 0:---~~ ~?'':: ";; .. '.:'·'-~:; ~ C:;¡ ' ·, <'~-· ' ·,;~; ~\; ;· \0;:~-~o> ""i:-;f:;\" :'-.\';._ '/~'~•:{, ~ -:::. 

t.o><ai=.e ri'sG:c,;i=~.;~::~P't?t1'{l:l.i.jj6i,¡;,enS~c23 .c·F>ai~~~~"" c:~~ª.Y~~ ¿~peer .·· en 

· a1:lima1j~~~~·;,:I;~¡;¿~a.f~'i--\~·).\;S: ·e,1 6i~l-da}16 en 2:2~:·ct ,.l:i'.i'.'~n;e:aíisó. 
cáncer ;"Jri\;:?~ri',l~'a.i:3S'· cj~· J.'~ti~~~¿r.i~ •y -~'Uecie•'.'te~ei'. ef~ctos 

·. ci:6riii.o~;re.~~''f?~~~'Sa'ric:>~~·c1~-1-eproduc~ión): ---o~-~.·=~·-
/;;~,> 

Es.tos • d<!is'. >'¡;La9ui.cidas pertenecen al grupo químico de los . ""'' ," .. ,_. 

o;ga!ÍoclÓia"c:Jos, una de cuyas características es su alta 

p~~si~tentiia en el ambiente (hasta decenas de aftos) y además 

se. acumulan en las cadenas alimenticias. Debido a esto, su 

utilización fue prohibida en Vdrios paises y no son 

123 Naturaleza 1uerta, los plaguicidas en Mhico. Mn Restrepo, Ediciones Océano, 1966. p. 62-69 y 
102-103. 
124 Desde 1965, la Red Internacional de Plaguicidas (Pesticide Action Hetwork/PAH) lanzó una cupaha 
1undial contra el abuso de plaguicidas, en partlcuhr, contri la lluada Docena "aldlta, Esta red 
actualmente se encuentra integrada por aproxluduente 60 paises. Ver: Los phaulc!du utan 16s gut 
e!Jail, PAN-JNTERNATIOHAL, Amerita Latina, 1985. 



el 

Lobos y 

las aguas 

de riego más 

y el Valle del 

mientras en la 

segunda en muestras de 

agua y sedimento). En la Bahia de Lobos, 4 de los 7 

plaguicidas fueron encontrados en valores que no rebasaron 

los máximos permisibles. Adn así, éstos formaron parte del 

grupo de la "Docena Maldita". Los 3 restantes que excedieron 

sus valores fueron: dieldr in, endr in y paration (también 

pertenecientes al grupo ya citado). 

l2S 'La Docena Sucia en H6xlco'. Fernando Bejarano y Arturo Lote!!. En: Revista ~. Instituto 
Autóno10 de Investigaciones Ecológicas A.C. Nu1 3/4, Julio/Agosto d• 1990. 
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3.2.1.4 La industria maguiladora de la frontera. 

Otro fenómeno 9rave de deterioro ambiental fue el que 

provocó la industria maquiladora en la zona fronteriza del 

126 A mediados de 1991, el empleo de Jos dos pr i1eros quedó prohibido en Héxico junto con otros IB 
plaguicidas. Ello incluye su ieportación, fabricación, for1ulación, coterciallzación y uso. Dadas sus 
características de bioacu1ulación el OOT quedó excluido de esta prohibición. Este co1puesto únicaaente 
podrá ser utilizado por las dependencias del Ejecutivo en caapañas sanitarias. 
l27 Las concentraciones de plaguicidas fueron más elevadas en las 1uestras de sedi1ento que las encon· 
tradas en muestras de agua. Ver: Estudio de los niveles de contuloaclóo por residuos de Plaaulcldu 
en lu babias del Estado de S9Mr.J.. Centro de Investigaciones Cientlf!m y Tecnológicas, Universidad 
de Sonora, 1985. 
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estado; Este de ter lo.ro· fue, provocado básicamente por,'•• el 

manejo de nume.roséls s~;stancias t¿xicas y pelig~,o~~s cque 

fueron 'reqÜei:fcl~s kor .tai~u~~ó3· .. ~r6~~~9sY~~ 'p\-~~0b~ig,, M>' 
Lo~··· •P r..i~~lp~Í"e;~,;¡·~·~~6 te,~:~; ~~e'; PV?~;s~ ~·{~~¡;·~;,~·~?Tk;~·~;é1'ticí~8¡,;~i d;; · 
Nogai es>,; ~~'Ja ~••p~f'eta•> .. ,~u ~¡u~'; i6s;:•;éf i~2~;;5~~:·i~.~·~·¡¡::iJ~·~on · 
de:'·•s· d.:···e·:. •1':a(~.···d.Ce•~._c~~.a~'ld~··a···.··~d{e••~.·;·;.·l'.o}s~;1 ... · .•.• ·a'.';:n:;;oi:si'.;·.'.;GOI.;,{; .•. • ·:.· .,, ' . ' , "·····• .. ,,.,.· .¡. "''' . .· , . f&~·1:;;e;'i@·~~;;;t~·é¡;1··'2'ft'i''~ci*:a;;.:; 

-;~:;;· - :' :>i:~ . : .-' -~<· .. :/:(. - ~\'' ' ; ~,. . ,.,,.. " . . .. " - .:.O-" ' .. _;. '- ;~;~~:< 

.. :::'c~?~k~f,~i{~t~i4i}f'~~~4~lfut~~if~i¡~-~~•Obce 
un mu;;;¡f:r.éo[;:• sofir·e~i cEíl"fda8,"odeP• ltJ;~'· e-n •'.'est~;sx C:l~d~~es 

. :~·~f~~~~~~f ~l~~lf~?Jiiif~l,ii~~~~~i~;~2:::::: 
del· ~n~'ÍÍ~;Í~· :W&á;±o;~ ~2~}~~~~~;·~pg~¿§:g·a#t:~~ .;:n~o las aguas 

su~e{fihi~Y~~;~>¿Óm~:. los~· !Si~d~i~é~f~'t> ''{~j·~a1i6~ al parque 
: '• ~C,"J' _,.<!~)/,:~,~~(.:.' ·'>·C"• •' • 

i naust.rl'a1I>rnostr a. ron al ¿c;~,t:irii:lí6ii~ '8ei~'r8énico Y · 1_;1 cli.;io

roet2na'; (solveqte consitje~·~:ciii~~·x:lb~j;;~J~ •fa vez, otras 

corrientes super f i c la 1.ps;) rn§s}'~~.r.e'.n ;¡;fitv~l,.~s detectables de 
::/- -"· -· ·"··- ,'S~:~:> ·_e:·; r.': 

compuestos qUírnicos·: • ;;;i? ¡i¡,; .:;k. f:;· ;\:,. '" 

.. ::~m::::·~:·e:;:~:;º~:mii~~~y~~Íftj~D~u:~p:c:ª:~:n::y::e:::s: 
, . . . . 

tecirnierito de agua par~ con,;.G:m&'i~h;,¡%~;o d~ varias comunidades 

que no cuentan con el servicio, ·~se',.en'contraron niveles de 
', . . . '(~ .. 

tr icloroetileno ( TCE), 20% por :'encima de los estandares de 

agua potable (MCL) de Estados Unidos. La misma toma pública 

resultó con niveles de 1-1-1 tricloroetano (TCEA) y 1-1 dl

cloroetano muy cercanos al MCL. l28 Cabe señalar que todos 

128 Inventario de 14terias pellarom de los mylhdom en Aaua prieta. Sonm. Richard Kup y 
Kichael Gregory. Border Ecology Project. 1988. 



CUADRO 14 
RESULTADOS DE ANALISIS DE COMPUESTOS ORGANICDS VOLATILES 
EN l'IJESTRAS DE AGUA Y SEDIMENTO RECOLECTADAS EN NOGALES, 

SONORA, EL 4 DE OCTUBRE DE 1988 

MUESTRA LIHITE PERMISIBLE 
CONSTITUYENTE OR EPA O NIVEL 

N-1 N-2 IH N-5 DE ACC I 00 EN AR I ZOllA 
SEDIM. A. POT. DRENAJE SEDIH. PARA AGUA POTABLE 

CLOROllETANO 4.23 NA NA NA 0.5 

1, 1-DICLOROETILENO 0.62 NA NA NA 

1, 1 DICLOROETANO !l.13 4.01 <0.4 NA 

CIS-1,2-DICLOROETILENO 0.88 1.65 NA .. NA 70 

CLOROFORMO NA (0.4 <0.4 NA 3 

1, 1, 1-TRICLOROETANO 22.4 181 2.37 .. NA 200 

TRICLOROETILENO 1.44 6.09 <0.4 NA 

BROHODICLORONETANO <0.4 (0.4 <0.4 NA 

112-TRICLOROETANO <0.4 <0.4 - --(0.4 NA 

TETRACLOROET l LENO 1.59 21.5 <0.4 NA 

DI BROl10CLOROHETANO <0.4 llA <0.4 NA 

BUT ILBENCENO NA NA 1.11 NA 

l, 4-DICLOROBENCENO NA NA 1.8 NA 

Fuente: Inventario de materias •••• op. cit. 



Las muestras' frontera 

internacional , arsénico y 

selenio. Este río crUza depósitos.de escoria de la fundidora 

de c6bre de Dou9las, Arizona, actualmente ya fuera de 

operación. Las muestras de sedimento tomadas río abajo 

resultaron con niveles de plomo y cadmio mayores de los que 

podrían esperarse provenientes de los drenajes de ambas ciu-

dades fronterizas. 

Es de destacarse que las muestras de agua potable y de dre-

naja de Agua Prieta exhibieron cantidades despreciables o 

129 La Voz del Norte. 23 de noviembre de 1990. El estudio es financiado por la fundación ford Y en él 
participan por el l!do .exicano el Instituto Tecnológico de Sonora, El Colegio de la frontera Norte, 
la Co1isión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sonora, la Co1islón Nacional del Agua Y SEOUE. 
Por los Estados Unidos intervienen la Agencia de Protección al Hedlo A1blente, loa Deput11ento1 de 
Calidad del Hedlo A1biente, de Salud y de Recursos Hldr4ullco1 (todos ellos de Arlzon1), las ciudades 
de Tucson y Nogales, los condados de Piu y Santa Cruz y el Bordar Ecology Project. 
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200 

identificados 

importados fueron 

riesgo potenciaL,-Ya-seii{f"c

daño que causan, o por las 

del producto. A su vez, 

productos que fueron incluidos en la 

lista de sustancias extremadamente riesgosas en los Estados 

Unidos y otros paises. Entre éstos resaltaron: ácidos, 

alcoholes, cloruros, fosfatos, óxidos y tricloroetanos. 

130 Inventario de 1eteri1s •.•. op, c!t. 
131 'Tie1pos 1odernos: trabajar y eorir (tóxicos en la 1aquila)'. Catalina A. Oen1an. fn: 
Moderniución y legjslacjón laboral en el Noroeste de Mélico. Felipe Mora y Ylctor Rtynoso 
(Coordinadores). El Colegio de Sonora, Universidad de Sonora y Fundación Frledr!ch Ebtrt, 1990. p. 
200. 



3.2.1.5 La salinidad del río colorado y los esteros de 

Sonora. 

El problema de la salinidad del rio Colorado también 

sobresalió como uno de los fenómenos de deterioro ambiental 

en la década pasada. Este se presentó al continuar 

l32 !blde1. p, 201. 
133 Otros riesgos de la maquiladora en la frontera norte son: el co1ercio y reciclaje de contenedores 
de uteriales peligrosos en las colonias populares para su uso co10 recipientes de agua, Y el 
a!lacemiento de estos residuos -en su 1ayorla inflaaables, corrosivos y de fácil desco1poslcl6n en 
gases vsnenosos al prender fuego- por tieapo indefinido sn Jos patios de las plantas, localizadas por 
lo general dentro del área urbana. Para uyores detalles sobre los riesgos dentro y rue11 de 11 
pJant1, consultar: •contninaci6n industrial..,' op. cit. 
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incrementándose .. los índices de i;;aúnidad en 1.9. parte mexi:.. 

cana de la ~~e~C:a'Y ~~·· •bt>s~·él;:;te que desde 1973 ~e· ffrm¿ ~~' · 
acüerdó.,~6f1l~~i~~ •:~~t·~~d~ · Ü~¡~~I;para solu~fonar~~~~.;·~•con-
flibtÓ;o/t~~f:~~~· e*<~~~--t~:r~~:~órfo ( figUra 7). > j0: ;( > 

.. L~ . (;t~~·~-2;~~;,e~f,J.~f ~~:~~~~~j,:&~~-~~.n.:f~fnd.i.ce ~u~·~-·~·· a9r €,~<J.>ál aCta: 

243 del·.·Trátádoylnternacio.naL de Aguas entre •ambós,:paí,ses. 

bi¿~h'l°~i~~-~{[éi~~~~h~i1~'.~~f¡~l(_;~éx'i..6o ~ r~ci~i ra ·· ~~u~s con una 
.:O:;:;.i:;-;'.='\?¡.'+"'-' ,·.:;,o"'. ~-.o;-),·_,• .• , , 

cá1'laaCl~'a'~'.~i~í' ::r.:J~~.~.!.·. -~-·.·;,.~tit:m.fllón de·:sal'i- ( p;;p·~·m>) .: sobre el . 
"' ·--_,,·-:~'.~~L~:~A~;·~:- .. _. -- __ ,,,. ___ - - -

::º.:~r:~:~~r~j~~if~fü~{JJ~~~t~1~~if !~~'.!JJ.~l1~r-ª~~0 
Es ·~~cT;8~'i~]~-~~lf~~-~t;.~~~ ¡~t~l;d~ttf~~Ja?;: ik' ~~rfcultura de 

:~::: •'i;~8~f ¡if~~~i~~~~l:i~~~~~,1~~=º 1"::·:::::::: :: 
115. ppm /qüe .;10· ·~e,:i .• .Ju.~'i:.i}i9g">,'.~¡;fN6~;' ;~. posible que en un 

recórr~d¡;~'.t~~ ;·6~/i6hcda~óiftá-~?é~;lfi¿'.f~'.. 'i.~ Presa Imperial á la 

Présa ;1oi.~r~~ (en Méxi¿~); ~{'. :•~¡.;;_~~ ·de ~nsalitramiento aU-

mente tal cantidad. 
0':~~-~· 

'",:_· .. :::~~,::: 
--- ~.;.;;_~o-;"\;;,~-

Aaemás, se denota en él actá él ~eseo de·continuar virtiendo 

indefinidamente aguas de drenaje o de retorno con baja 

calidad agronómica. Así, estas 115 ppm, representaron más de 

una tonelada por hectárea por año de sales agregadas a los 

suelos del Valle de Mexicali (zona agrícola contigua a 

tierras de Sonora que también aprovechó las aguas superfi-

ciales del rio Colorado y los acuiferos que se localizan en 

el subsuelo) . 134 

134 'Hidrocont11inaci6n Salina del Rio Colorado'. Arturo GonzUez Casillas. Universidad Autónou de 
Baja California. Ponencia premtada en el priur Cmreso Regiontl de Calidad AtbientAI en el Horou· 
~. Sociedad Mexicana de Ingenior!a A1biontal A.C. Hor1osillo, Sonora, 17 y 18 de uyo de 1990. 
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FIGURA 7 

CUENCA DEL RIO COLORADO E.U.A.-MEXICO, AFLUENTES, EMBALSES 

Y APROVECHAMIENTOS 
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FUENTE: C-:irrier, J. 1991. National Greographic, Juniol79(6). 



Por eso 

señalados, 

despreciable 

en su mayor ia 

De: esta manera, la región del extremo noroeste del estado 

mostró problemas de salinización por la baja calidad del 

agua enviada desde los Estados Unidos, además de algunos 

problemas de salinización derivados de la sobreexplotación 

de sus mantos acuíferos. 

135 'El comportamiento de la salinidad en el agua del rlo Colorado a través del tiempo y el espacio'. 
Haxiailiano Cervantes y Francisco Berna!. El Colegio de la f'.ontera Norte. Ponencia presentada en el 
prjm Congreso Reajona! de Calidad Aabjental en el Noroeste. Sociedad Hexicana de lngenierla 
Ambiental A.C. Her1osilio, Sonora. 17 y 18 de uro de !990. 
136 'Hjdrocont11jnación ... ' op. cit. Citando estudios del propio Buroau of Reclmtlon de los Eelldoa 
Unidos. 
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GRAFICA 7 

TENDENCIAS DE LA SALINIDAD DEL AGUA DEL RIO 

COLORADO EN EL TIEMPO 
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FUENTE: González-Casillas, A. 1990. Hidrocontaminación sblil'la 

del Río Colorado. 



Un 

de 

en áreas 

( Bacochibampo) . 137 

que en ellos se fomentó una 

parte _del __ desarrollo de la acuacultura. Es de resaltarse que 

esta última actividad puede povocar igualmente impactos 

significativos sobre el medio ambiente. En particular, 

porque los recambios de agua no controlados entre el rnar y 

los estanques, son un factor seguro de eutroficación de las 

aguas costeras .138 

137 Estudio para el djasnóstjco ... op. cit. p, 137. 
!38 'El impacto ubiental de h acuacultura sobre le costa del Har de Cortés'. Walter Dionl. hpulson 
de Acuicultura Bogavante. Trabajo presentado en la segunda Reunión Regional de h Cot!s!ón de Ecoloa!a 
Y Medio A1bjente. Fundación Sonora, Catbio XX[. Cd. Obregón, Sonora. 6 de julio de 1991. 
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3.2.2 El Suel'o. 

Después: de haber realizado, la- descripción de lo que 
-

acOntec'.i.o<bon, ~l' recurso,: ~gua:' en, la, década pasada, 
'}-,;;'-C 

resulta 

dlfíbi{mo'strar en este' :apa~ta'do"):jo~ pr,oblemas de deterioro 
::!_;~\'; 

edolÓgJ.ci'o que afectaron exé::lltsivam'ente al recurso suelo. 

Esto. es así porque una gr:J1 ~'1;i: ;1 ~ios aspectos críticos 
-· - ---·· .. •-- __ ,..,.._-;-::•:--·-··--- --- --- --· 

del agua señalados con anterlÓr_idad, también tuvieron 

repercusiones negativas sobre amplias extensiones del suelo 

sonorense. 

El hecho de que todos los elementos del medio ambiente estén 

estrechamente interrelacionados y de que el agua en su 

manifestación líquida tenga en el suelo un soporte para su 

depositación o recorrido, es un factor que necesariamente 

influye en la dinámica y características de este importante 

recurso. 

Tal fue el caso de los problemas de salinización por 

sobreexplotación del agua, los de alteración ecológica por 

una mayor competencia entre los distintos usuarios del agua, 

y los de contaminación por aguas residuales urbanas e 

industriales y el uso de plaguicidas en la agricultura. 

A pesar de lo anterior, a contihuación se analizan algunos 

fenómenos de deterioro del suelo en Sonora, resaltando 

aquellos que se relacionan con la erosión y el 

sobrepastoreo. También se examina el caso de la 

sobreexplotación de ciertas especies vegetales, así como la 

la extinción de algunas especies faunísticas. 
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Antes de:--esfe análisis se.inllestra uríbre've;pá~or'amáYciei- 'U':So 

del suelo····-~~- iaC¿nÍ:.l~~·cl /2u~6··. obj~tivo ·~·s 'contelALlaliiar ;el 
· · '•• ' · · · · , .. '· ·-'o·c. . '> · ·· 

entorno ~~}~ú~)~*;•m_#bifi':s~~ '~~{~'deterioro 
,f"'.': .: ,:.-·' :::·.. ·-· ·---.:: . ·_:'.7_: __ ._·_·;_f._·_~.'-.·: ·-~~;(.< ·-:-~,,.<- .,::.·:· 

·" :._¡¡'· \:·:·,~ :~>1:~ _·;~ .T':~=·· ~-¡;<-~: ::~~;(:::. -.,,_·;\,-- _ _::~-~(- ·,·-:: -·:- .. /·-~-
<;:::. ~-;_~,;:.~:~- )' ~~:~;·::. ·, -::-~·-!::_' .·_:'. t,··:_ -~·:, .. '.; -

3 -~-~---~~{fi:~ E1·· ~úso '"~dé.;f ~hei6_:.·::--~ ·-.,~--

AJ~q~~ fl"; ~~Y ~sÚmaciÓn~~ dre~is~s de lo que sucedió en el 

- terri~orio sonorense en el periodo de los años 1980-1990. 

cálcuTos-realizados en dos· investigaciones sobre los cambios 

en la vegetación desde el siglo pasado, son sumamente útiles 

para analizar las transfomaciones en el uso del suelo. 

El aspecto más relevante en ambas investigaciones es la 

asociación que se establece entre el cambio en la vegetación 

y el deterioro del suelo, con el desarrollo de la actividad 

ganadera. Actividad que, como ha sido señalado por diversos 

autores, es la responsable de la mayor parte de la 

degradación de este recurso natural en diversas regiones de 

México . 139 

En la primera i nvestígación, se detectó que a fina les del 

siglo pasado y principios del presente existían alrededor de 

10 millones de hectáreas de pastizales abiertos y asociados 

con arbustos y árboles. Esto significaba un poco más de la 

mitad del territorio estatal. Para finales de los años 70, 

estos pastizales ocupaban tan sólo 2.3 millones de 

139 Para uyor inforucló• consultar los trabajos de Ylctor Kanuel Toledo citados n esta tesis. 
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disminuyeron al 

12%~ Es decir, de ocupar casi 1/3 de la superficie estatal, 

estos dos tipos de vegetación pasaron a ocupar sólo una 1/4 

de la misma. Ello tan sólo en poco más de medio siglo. En el 

presente esta vegetación se ubica en las zonas noreste y 

este del estado (figura 8).ttl 

Mientras tanto, el desierto improductivo aumentó de 2% a 6% 

y los matorrales de 36% a 57%. Esto es, de representar un 

poco más de 1/3 del total, estos dos tipos de vegetación 

pasaron a representar casi 2/3 del territorio estatal. Estos 

se localizan en el centro y noroeste de la entidad. 

Asimismo, se identificó un incremento en la superficie de 

halófitas y manglares (de 2% a 4%) y la abierta al cultivo 

(de 1% a 5%). Cabe apuntar que este último incremento se dio 

140 '!lpscto de la gsnsderh sobre los recursos naturales en Is cuenca del Golfo de Cellfornh'. 
Rafael Agulrre. COTECOCA-SARH. Hmrls del 111 Si•poslo Blmlonal 'labre el "odio A1blente del Golfo 1f CsWornla. IHIF-SARH, 1979. p,75-77. 

l prmns Estatal de Agostaderos. Alberto Havsrro Córdova, Donald Johnson y Rafael Agulrre 
Hurr!eta. COIECOCA·SARH, 1988, p.4. 
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FIGURA 8 

COMUNIDADES BIOTICAS, USO DEL SUELO E HIDROLOGIA 

DEL ESTADO DE SONORA 

limite internacional 
límite eslalal 
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~ manglar 

FUENTE: Brown • Lowe, 1980. Biotlc communities of the southwest, 
Mapa 1:1poo,ooo.Modificado y adaptado por J. Campoy. 
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fundamentalmente durante ~l. au~e a~r íé:ol<i del >per:Í.~~o 1930-

1960. 'Est~~ 'ár~:is ~!;;~< -¡;~.i.da:n ';~!, ~; :~;ca, 'J~i· las zol1~s 
' . . . ' .. :-· ·: .. <,:· ... "" - : -~\:.:~ -. ,-{ . <-<};\ :~;/?~:>' ... : :'.~ t~~-· -. ~~< ~ :-:.:-~;~.j'.~ ' ;:.:':; . ., '. : -' ·' . '. 

cost~~al~~·~)··· · / ,,, :; ';' (; c•••;:'Y \'~' ·,¡~:~' .. ;e .. :¡J· •· 

::::ma~i.¿:tca::··--- ~~:- c~;m~'ici1·~~~~~:z~cil~~~~~l~~~ii!ti¿ h::. 
agos:a~d~:º .. -••sin embargo-. !1~;~ei~~'.¡j~~j~~.i~~~lt .. ~r~.~t.~A{l!' -- ~.;1 

_ terr i tor'io sonorense se encontr,ó•::JSajo:-. üi'l:iz-ación;c p13cuar ia, 

que --~~-~~§~~~,t~f~!d"{8~=~~~;;*~~gr¡~T~~{ -~~e na 
' - --- ·-- ... - -- . - . - -- -~ 1" .• --.-: '· '.-... : .: \ 

- ·---·- .. . .. 

permi í::e sostener 

aproximación de lo que · oclir'r ió con' ~l uso ~-del suelo en 

Sonora en los últimos die~ anos. 

En los anos 70 la superficie que ocupaban las tierras de 

agostadero era de aproximadamente el 81% del territorio (15 

millones de hectáreas). Ahora, se calcula que estas tierras 

ocupan el 71% (13 millones de hectáreas). 

Lo anterior significó un descenso de 2 millones de hectáreas 

en tan sólo una década. La causa principal: los procesos de 

desertificación acelerados debidos al sobrepastoreo 

practicado por la ganader ia. Como consecuencia de ello, 

también se detectó una productividad por abajo del 50% del 

potencial de los agostaderos .143 

Así, en la actualidad la mayor parte del suelo sonorense es 

utilizado por las tierras de agostadero ganadero todo el año 

(71%). Le siguen el agostadero condicionado y el agostadero 

no ganadero (con 11% y 10% respectivamente). Después, la 

142 'Situación actual de los recursos naturales: problnAtlca y alternativas'. Ad4n Precledo. 
Secretar la de Fo1ento Ganadero. Trabajo presentado ea 11 Sequnde R1unlón Beqlonal de [1 Co1lslón dt 
fWogla y Hedlo A1blente. Fundación Sonm, Cawblo XXI. Cd. Obregón, Sonor1. 6 de Julio dt 1991. 

Progma Estatal de Agostaderos ... op, cit. p, 4 y 13. 



agricultüra, 

mencionada~(' 

encuentran 

Como se 

considerable 

ellos fue 

especial, la 

90% de las 2 

promedio anual 

De esta manera, la 

el sobrepastoreo fue 

actividad económica. 

características pr i ncipi;des <;-,de--- estos 

degradación del suelo ? 

3.2.2.2 La erosión. 

erosión y 

con dicha 

fueron las 

dos factores de 

En forma similar a lo que sucedió con el tema del uso del 

suelo, tampoco hay estudios que precisen que ocurrió con los 

procesos de erosión del mismo en la década de los años 80. 

Sin embargo, para ofrecer una idea aproximada de lo que 

aconteció con estos procesos, enseguida se muestran los 

resultados de dos estudios efectuados sobre la erosión en la 

entidad. 

Aunque ambas investigaciones utilizaron distintas 

metodologías, la comparación de sus conclusiones ilustran de 

alguna manera la evolución que tuvo el deterioro del suelo. 
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A pr incipfos de la déc~da, la erosión, ~uy severa' y severa 

afectó al 18% ci~1 ·· t..~r.;'l tití.~. ia :m~derad~ ~i ;.S~%'l.yhX :~.E>v~ y · 

no manlf.i~s~a,':¡·;·~f: ·:22%: •.. AA1'.lriale.;;'.',!áe."r6s ~a:i\6~ ':'.b'cNe~t'.i;.•; >1á·1' 

erosió~''·graÍlei~ •. a~i';;éf¿".'a'!' j6~t~d~'ú ~G~:fü;_·,•~i·~;~:s .. ·á;fr~·~~.tx~,1~'i:,c)~:· Y• 

'.:ei!~0f 1tl~.~~!~f "~;\~~i~ti~~f j~.~ .•. [ ... ~•.~.~.\1 .. ·.•.: ... ~.i·'.··.· .• ¡~··~~"C:: 
estabÍTÍ'#ació~'. de l¡ m~dei'-~di.1~~ .• :: ' ,,, > '.L ·'t· 

NO:'• o6~t'~nt'.'e~) el' p~óbÍ'elri"á .·mayo·:'~ ~~·"'?G~i~~. e••' •. ~a 
. '"' -:-·· 

tendencia de erosión identificada paia los0aft~s ~i~uientes: 

.negativa o a incre~entarse 83%, a estabilizarse 13% y 

positiva o a mejorar 4% _145 

A nivel regional, la erosión muy severa se manifestó 

básicamente en las zonas desérticas del norte del estado, en 

particular en los municipios de San Luis Río Colorado y 

Puerto Peñasco. En este último, dicha erosión abarcó cerca 

de 90 mil hectáreas que representaron aproximadamente el 10% 

de su superficie total. 

La erosión severa se detectó igualmente en algunas regiones 

norteñas, aunque también en las sierras altas que se 

dedicaron a la ganadería. Sólo en los municipios de la mon-

taña se identificaron aproximadamente 2 millones de 

hectáreas con este tipo de erosión, cantidad que representó 

un poco más del 10% de la extensión territorial de la 

entidad. 

144 Estos estudios son: Inyentarjo de mslóo en el Estado de Sonou. SARH, 1982. p, 58; y e.wuu, 
Eshttl dt Agostaderos .... op. cit. p. 4. El primo se llevó a cabo u toda la entidad, en tuto 11 
ugu~:~d::. real izó en el m de la superficie estatal. 



Puerto Peñasco, 

Hermosi l lo y di versos 

hasta más del 70% de su 

mostraron 

fenómeno. El 

resto de la superficie de la representó sólo un 

poco más del 20% del total, mostró tipos de erosión leve y 

erosión no manifiesta. 

Las causas de esta erosión fueron diversas. Intervinieron 

condiciones naturales desfavorables propias del territorio 

sonorense: lluvias torrenciales en una época del año, fuerte 

intensidad de los vientos, vegetación desértica muy abierta 

y suelos de poca profundidad. Igualmente desempeñaron un 

papel relevante las prácticas irracionales del hombre como 

la sobreexplotación del agua, la desforestación y los 

desmontes para la actividad agrícola. 

Pero, como ya se mencionó, el factor principal en este 

proceso de erosión lo constituyó el sobrepastoreo practicado 

por la ganadería. El hecho de que el 80% del territorio 

146 lnfom Genml de E<:olo9!t. Co1i!ión Nacional de Ecologla. 1988. p, 34. 
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Por 

erosión no manifiesta. 

mostraron 

por este fenómeno. El 

entidad, que representó sólo un 

total, mostró tipos de erosión leve y 

Las causas de esta erosión fueron diversas. Intervinieron 

condiciones naturales desfavorables propias del territorio 

sonorense: lluvias torrenciales en una época del año, fuerte 

intensidad de los vientos, vegetación desértica muy abierta 

y suelos de poca profundidad. Igualmente desempeñaron un 

papel relevante las prácticas irracionales del hombre como 

la sobreexplotación del agua, la desforestación y los 

desmontes para la actividad agrícola. 

Pero, como ya se mencionó, el factor principal en este 

proceso de erosión lo constituyó el sobrepastoreo practicado 

por la ganadería. El hecho de que el 80% del territorio 

146 lnfom 6enml de Ecolog(a. Co1islón Haclonll de Ecologla. 1988. p. 34. 
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estatal haya.•sido utilizado para acti_vidades pecuarias, fue 

el elemento pr-imC>{dia_l para sostener dicha conclusión. 
¿:::_' ,;;--·- :._~,',: ;·\J-~~,:- .. =o:-·-

. '-;--.~;··.\.:··.,: ·' •' ' -

3.2.2:3'1if ;;:~br_e.!ia.5fareo~ >'fa. { .-_--- , __ < ..•. 
El ~ob'i~~;~~~l;i~b ~fi381t'c5i•:a.-,; grá'.ndes ~xt;,,nsion.;,s-del, suelo. de 

s~!l()i~Tj-;~f~3~HJ~~~~~tf'i:i';;~'~- 3,.~~~~C;~i~-~- );fcf~~fi~: 10t - 'más 

per)u8faá~(,~;;_{_~';:_¡l!~~--~~---'-----· táml:iléo' Í~s: ;~_:~~~ ~ª---·-. ~aforiares 
"-ó'"' -.·-: .• ,,_., .. , "·---

bos_c¡Ü~S~-I'.$,úi'~i:e.i:Zon;_~·su,~ ~C:~n~_e:cu~t1C:i~k. ··;Asimi~~o{ fU:e •notable 
-~>. --. .'"-:. ';; 

y en las -áreas-, -con pendientes 

s_Llper~-~res>él 15'.' .• 

Lá;-'sÓ.b'.;~.5élr9a animal pudo ·observarse a través de los 

coeficientes de agostadero recomendados y reales para 1980. 

As;: ~iefitr.,;_s el coeficiente de agostadero recomendado era 

de-'25 'heC::tárea~ por unidad animal' el coeficiente real de 

, utÚizac.t'~n -fue de 8 ha ./U .A .147 

E:st~ s".ig~ificó 300% por encima de lo recomendado y casi 600% 
; ,,_-· "· . ·, 

si-'se'•col1sidera el coeficiente máximo de 45 ha. para las 
-- ----=,-o~ -~~- ~--=--,-~_::- --- ---

r: e g iones ·más -áridas. Incluso fue superado el coeficiente 

minimo de 10 ha. recomendado para la zona de Cananea. 

Otras cifras complementarias son las del citado estudio de 

COTECOCA. En una muestra llevada a cabo en el 20% de la 

superficie total de agostadero (que abarcó a 62 de los 69 

municipios) se encontró que el coeficiente medio utilizado 

fue de 9.5 ha./U.A. (cuando el recomendado fue de 27.0 

147 ~ ... op. cit. p. 74 y 124. De hecho, esta relación tlerra·ganado no ceabló ni en los tlnpoa 
del gran creci1iento de la actividad del periodo 19SO·l985. Esta se 11ntuvo en un pro11dlo de 8 
hect!reas por unidad anl111. Yer: 'Ganader!a bovina en Sonora' ... op. cit. p. 17. 
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ha ./U .A'.) .. 

identificada para los próximos a esta-

bilizarse 17% y a mejorar únicamente el 4% de la 

superficie.148 

Como era de esperarse, esta forma inadecuada de utilización 

del suelo trajo consigo su deterioro, as! como efectos 

negativos sobre otros elementos de la naturaleza como el 

clima. Según una investigación reciente de carácter 

binacional en la zona fronteriza, los procesos de cambios de 

vegetación (desertificación) a causa del sobrepastoreo y la 

erosión, están impactando negativamente el clima regional en 

el lado mexicano. 

De acuerdo a este estudio, las lluvias de verano se están 

desfasando. La temporada normal de lluvias de verano 

empezaba a fines de mayo o principios de Junio. No obstante, 

en los últimos a~os el inicio de las lluvias se ha desfasado 

148 prosrm rstetal de Agost§dms ... op. cit. p. 8-10. 
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hasta mediados .•o . finales de ·julio. Ahora",· la. temporada 

menos 

Los .anteriores 
',.'.·:,-: .<,-·.-··, 

no fueron.· impactos é:fe la 

ganaderia. Ante la necesidad de una ganadería más moderna, 

eficiente y tecnificada que se requirió para continuar en el 

mercado de exportación, el establecimiento del ya señalado 

pasto buffel continuó siendo una de las prácticas más 

socorridas por la actividad pecuaria. 

Y no es para menos: la producción normal de forraje en los 

agostaderos del estado requiere alrededor de 40 hectáreas 

para mantener una vaca con su cria en un año con 

149 La investigación os realizada por el Departaaento de Ciencias Ataosfér icas de Ja Universidad 
Estatal de Arizona, en Te1pe, y Ja Oficina de Zonas Aridas y Sensores Re1otos de Ja Universidad de 
Arizona, en Tucson. Esta es patrocinada por la Oficina de Ciencias de Ja Tierra de Ja NASA. En 
representación de Héxico participa COTECOCA·SARH. El área de estudio co1prende la franja fronter Iza 
entre Sonora y Arizona a 100 k1. a a1bos lados de la linea divisoria. Ver: Prosraoo E!l«\41 ... op. cit. 
f. S-6. 

SO 'hpacto ecológico del pastoreo del ganado sobre los recursos naturales del agostadero'. Donald 
Johnson. En: Revista fomtc; Ganadora. Nu1. 30. Novle1bre· Dlcl11bre, 1990. p. 24; y 'Zacato buffel y 
biodiversidad en el desierto sonorense del estado de Sonora', Donald Johnson y Alberto Navarro 
(1ileo). 1991. Para uyor infomclón se recollenda consultar: Land eurface puauter yu!abll!ty and 
cljute In soythwutern north mrlca. Charles F. Hutchlnson y Loulsa R. Beck. Unlverslty of Arlzona 
and Arlzona Reaote Senslng Center, 1989. 
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precipitacfón normal. Con. el buffel esta labor se ·puede 

realizar en ;cSlo .3 6 4 he6táre:s .151 f < ·. << ·> < ., ·.•····•·· 

A . las 2so' ml'i.: hect~r¿as/·~~~br~das: en·, ;il ~:~íod~\ 1~7bi1~~3/. 
se suma;:o~'.1~J mil ·he~·táreds rl1ás .;.r;: .. fos~ül¿i;d~·~s· a:·¡;c;:;;;~ ~Íio · 

· .~--~ · - - ~ -:- ;:'.~; ::·_~--º--,~-· " ·':~e:~;~. i':~~ --<'~tf --~-;;'.;-;:. t ,,.; ·:.·~:_.:-_~_:,:.s-·: 

sig~i 1' i6ó\.1na tasa é!e~crecimieiií'l:.c>T88Yioó% cacia: ciiez'aiiós ,{1a. 

cuaijb;~:b~·~leme~~e aument~/á'~~· i~-~ ~i~ffi~j;~.;; ¿~~~~~~;:. '.~\ ' 
En . esta . ül tima co'l1!> .• ~:~~].éi;X~rr ·~¡~'. ;~1_;,;n;~~~·?{fi~r.f~~·~~'.~i~yzj)O'' 
con~tit.J~~~'ia~ 'e~ "".. ·ó~'tf'.esp~nsáb:J;es:: 

de ·orgánismcis ;~i~é'i~~~a6~;~~~~-~ )v~i~a.·~.J.t:'}.t.'~g~'cie;¿ª· ~··· 
-,--_-::.~ .-.'/e -:;-;:;•e,.,~~:,;-, 0 ,,=.-,,· ~ -~·,,¿, --oc·; -- _, . _ 

~~E~~~~fff~ftf~~~!t~1¡¡1ct ... ~f'.·.·.·J.~g.~u·.~~r(ª~'··• .. ~ •.. ;'9l··.;)~f_.;f~~~~~~~ super_f i_-9:1~::'.;:t'er}··i_~O_r":~'.~~~;;~-~~'.l~~O,~~'f'.k,·'. t'i ·-::..s;;··, ~. 
Tal .creé:imiento ,y ex~e<:'f.él'd~ai a< fut~;o· < ~.,;.'. dieron aün y 

cuando diversos trabajos mostraron que el .. 50%. de las 

praderas de buffel establecidas presentaron problemas de in-

vasión de arbustos indeseables y plantas tóxicas. Ello como 

resultado del manejo inadecuado de las mismas. Sitüación 

que, además, trajo como consecuencia una reducción hasta de 

un 60% en la producción de forraje.lU 

Originario de Sudáfrica y sembrado por primera vez en la 

entidad en el año de 1958. este pasto se localizó 

principalmente dentro de los límites del desierto sonorense 

(zona en donde se ha identificado un potencial de 2 millones 

151 'Resultados de la investigación en forrajes de agostadero'. Hartha Hartln Rivera. Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales y Agropscuarlas. Hnorias de la Prima Reunión Cient!!lca. 
mestal y Agropecuaria. Sonora. INIFAP, 16 ds novie1brs ds 1908. p, 66. 

Iblde1. 



-
D 
ITT::.'3 
~ 

FIGURA 9 

AREA DE AGOSTADERO Y POTENCIAL PARA PRADERAS 

DE ZA CATE BUFFEL EN EL ESTADO DE SONORA 

AREAS DE PASTOREO DIRECTO 

AREAS PARA AGOSTADERO 

AREA EN PROYECTO PARA SIEMBRA DE 
BUFFE L ( 4 MILLONES DE HAS.) 

FUENTE: Memoria sexenal 1985-1991, lng. R. Félix Valdés. Gob. Edo. 

Sonora, S PO. 



estado . 154 

Para el control de plantas indeseables se emplearon diversos 

métodos. Entre ellos estuvieron la cada vez mayor quema de 

arbustos, la aplicación de herbicidas y el uso de maquinaria 

pesada (tipo bulldozer). Los herbl~id~~- usados fueron: 2,4-

O, 2,4, 5-T, Picloram, Dicamba, Silvex, Graslan, Tordon y 

Banvel .155 Esto es, se aplicaron algunos herbicidas que 

estaban prohibidos o eran de uso restringido en el país. 

Aproximadamente el 14% de las praderas sembradas fueron 

localizadas en sitios no adecuados para su crecimiento. En 

153 'Zacate buffel y biodiversidad ... ' op.cit. 
154 lbldea. 
lSS 'Hétodos de control de plantas indeseables en praderas de ucate buffel y vegetación natlv1'. 
fféctor Hlranda Zarazúa. En: Revista fo1eoto Ganadoro. Hú1. 33, 11ro·Junlo, 1991. p. 2-s; Y 'HineJo de 
pastizales'. Kartha Hartln Rivera (eo1p.). En: 20 anos de lnmtlqac!ón pecyul1 tn el CIPES. CIPES· 
IHIFAP·SARH, Gobierno dsl Estado de Sonora. 1989. p. 34·63. 



el segundo 

lugar de Tamaulipas que 

sembró fueron: Nuevo 

León, Hichoacán, Yucatán y Sinaloa. En Estados Unidos el 

buffel se sembró principalmente en el sur de Texas. Pequeñas 

superficies fueron sembradas también en Arizona y Nuevo 

México . 157 

3.2.2.5 Los recursos forestales. 

Estos impactos de la ganadería a través de la erosión, el 

sobrepastoreo y la siembra de pasto buffel, se manifestaron 

en forma paralela a la subutilización de ciertos recursos 

156 'Zacate buffel. .. ' op. cit. 
157 Algunas de las caracterlstices físico-geográficas necesarias para su establecl1iento y loa 
probleus 1ás co1unes de su e1pleo pueden verse en: 'Efecto del suelo y cllu en el establecillento y 
persistencia del zacate buffel en Héxico y sur de Texas'. Fernando Ibarra, Jerry Cox y Hartha Hartln ; 
y 'Estableci1iento y unejo de praderas de zacate buffel co1ún en el sur de Texas y en Hérlco'. Wayne 
Hanselka y Donald Johnson. En: Resú1enes del Sépti10 CODflTUO Haciml. Shposlu1 lntmadonal: 
Aprovechuiento lnteml de zmte bufhl. Sociedad Hexlma de Hmjo de Pastizales A. c. cd. 
Ylctoria, Tups. 20·23 de agosto de 1991. p, 14-28 y 54·59. 
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forestales 
. . . 

sobreexplotación 

Por lo 

distribuidos en <toda la de ha. de 

selvas local izadas en el sur de.f' éstádo. Los primeros no 

fueron manejados adecuadamente c6mo' ecosistemas de gran 

potencial y las segundas fueron utilizados sólo como 

material de apoyo para las labores agropecuarias. 

Un problema adicional fue que sólo el 70% del territorio se 

encontró inventariado, conociéndose sólo estimativamente su 

potencial. El inventario sobre su producción potencial data 

de 1965 y el de aspectos de distribución de 1986.IH 

Un caso específico de subutilización fueron las plantas del 

desierto sonorense. A pesar de existir un gran número de 

plantas silvestres con utilidad, sólo se aprovecharon a 

158 Ecopl!n ... op. cit. p. 106. 
159 'la actividad forestal en ti Estado de Sonora'. SARH·Delegaclón Sonora. TrabaJG presentado en la 
prj1m Rmión Regjon«I de 11 Co•isi6n de Ecolog(a Y Medio A1b!ente. Fundación Sonora, Cublo XXI. 1 
de julio de 1991. 
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especies a 

cuyo empleo 

de carbón. Como 

deterioro en los ecosistemas 

El caso de la_elaborac_ión de carbón _a: base_ del_ mezquite fue 

preocupante: mientras la producción media anual alcanzó sólo 

las 2 mil toneladas en el periodo 1970-1985, ésta se 

incrementó hasta las 20 mil toneladas en los últimos 5 años 

(es decir 10 veces más). Tal utilización representó cortar 

aproximadamente 800 mil árboles de mezquite al año. 

Por lo que toca al palo fierro, aunque no hubo cifras con-

fiables sobre su explotación, la simple mención de que su 

160 'Plantas del desierto sonorense con utilización actual y potencial'. Gilberto Solls Garza y C111en 
Hollna Haidonado. Ponencia presentada en el foro sobre le proble!átlca ublental en Sonort. El Colegio 
de Sonora y Fundación Friedrlch Ebert. 15 y 16 de novle1b11 de 1990. 
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pimas '· 

perder~, 

la mayor 

mexicana .162 

riqueza 

3.2.2.6 La fauna. 

Respecto a la fauna, aunque no hay estudios completos sobre 

la problemática que manifestó, a mediados de la década se 

estimaba que se encontraban en peligro de extinción 13 

especies de mamife~os. Entre ellos destacaban: berrendo, bo-

161 'Plantas del desierto ... • op. cit. Es interesante seftalar que uno parte de la producción de carbón 
vegetal co1enzó a exportarse a los Estados Unidos en 1981, lncre1entándose signlficatlvuente o partir 
de 1982, siendo los peque!os propietarios los que contribuyeron con el 70t del total exportado. El 
resto lo proporcionaron los ejidatarios y la tribu yaqui. Ver: 'Resultados de la investigación an 
poblaciones naturales no 1aderables'. Gilberto Solls Garza. En: Hnor jas de h Pr !uro Reunión ... 
op.cit. p. 82. 
162 Ver: Yesetacjón de México. Jerry Rzedowsky. Editorial Lhuso, 1978; y 'El proceso de 
ganaderizaclón y 11 destrucción biológica y ecológico de Héxico'. Víctor Honuel Toledo. En: l1tfu 
Aabiente y Omrrollo ... op. cit. p. 212. 
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la 

8 ya 

al menos 3 se 

459 especies. 

5 se encuentran en 

de amenazadas. 

E~ ~eptil•s~~e iegistrarbn 216 especies. De ellas al menos 3 

han desaparecido, 5 están en peligro y 11 están amenazadas. 

En cuanto a anfibios de 26 especies registradas, 1 

desapareció, 1 más se encuentra en peligro, y dos más están 

amenazados. Por último, en peces se registraron 36 especies 

nativas, de las cuales 6 ya han desaparecido, 4 están en 

peligro y 7 están amenazadas. 

En general, para Sonora se reportaron 4,400 especies de los 

grupos antes citados. De éstas, 19 especies han 

163 prmm Estatal de Ecologlo 1266-1991. Gobierno del Estado de Sonora, 1986. p. IZ. 
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U.n caso critico fue el del berrendo sonorense, especie que 

habita en el inhóspito Desierto de Altar. Considerado por la 

SEDUE como una subespecie en peligro de extinción y con veda 

permanente desde 1922. este mami fe.ro disminuyó notci:blemente 

su población durante la década pasada. 

Según diversas fuentes y cálculos del mismo Centro 

Ecológico, entre 1978 y 1988 la población observada pasó de 

51 a 8 ejemplares. Es decir, una disminución de más de 80% 

del total. Si la última cifra se compara con las existencias 

del año de 1925, la proporción de la disminución es 

alarmante: de 595 ejemplares a los 8 ya mencionados. La 

164 'La destrucción de la flora y la extinción de la fauna', Carlos Gelindo. Ponencla presentada en el 
foro sobre la probluática aobjootal en Sonora. El Colegio de Sonora y Fundación Frledrlch Ebert. 15 y 
16 de novi11bre de 1990. 
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causa principal=-- la_ caceria furtiva-~-.llevada a cabC)_ por- el 
·;·· -. 

hombre.165 .:, :-:;;<) , /-:.:,_,_,-

Y aunque no se sabe_ a cTenC:r~ ~ir;ta.:Jh_- ~élénd'6d :~e~:;_'tr;áfl.co 
ilegal .'de -- espec;Jes el~- fl~i~a ;?;~- ;f~uºna~?-t;' G~~>-J~1:~~;~Ge --~~¿~de 

·;;~'.·:· ;/) ¿_'" ·-· /-f:Y •:' :!í!'''-'• :"":.~···- - -. -~:>e:.: T -,~"~-: 

r ef lej ar>'l~f que -~úb~di'é:) -6,~ri' "'[~-- prcible'ma'.::~n~ffa.;:;.iint!.i.ciad ... fue 
.:::; ·<·:~:-:t ·:o.~:~;.:::."~{-~·: \':j,¡~);_ __ , 3D _ ... -· ..... \'.~::~ __ ,_:f:_ .--~·-;.- ;;_;:.·,:· . ..-_,~.:· ... :-: .... ·.'< ... -~-- .-

:::;~:;'c:~2t:1~~111i~~~;11~ii(~!r~: 
p~ec!~- ~~~-;{'~·-· :t~vé1i~do'5J i;;.:, sf:av'eaa(:¡: ele ;4~ -+asÚnt.r ~Lle -- 11 egó 

:,, . "-' , _ -·:-. ·o--:c. :.:•>:·.- :.:,t]-c:_,,-: •1,•:-,,:,;;é"':¿;•\:::(·.;',::,-,~:~¡;:· \•fr\•-•--:'.;f'•, ::,_~•''iú :_,:,,: :-:·: 
probablementeYa·>.niv.eles ,inscispei::ha_dos·-... :-

Vistos--¡::~~~;2~i:l·;:"!:':Z~:~~-~t~J:~g~ "-:··-~~~-~elementos agua y 
··.~ -.;..,: 

suelo a ;nivel g~ne;~l.\)',;~~}~Í.~rt¿;s casos a nivel regional, 

a continua2icS~ :e m:u~~~r~~ ¿iosproblemas que afectaron 

otro elemento ~cimp0~en~e 8el:medio ambiente: el aire. 

3.2.3 El aire. 

al 

Los problemas de contaminación en el aire no fueron menos 

importantes que loS refefr· idos -al agua y al suelo. A nivel 

nacional, por ejemplo, si bien Sonora fue uno de los estados 

menos poblados y con menor densidad demográfica en el pais, 

esta entidad ocupó el 7Q lugar nacional en el volumen total 

de emisiones contaminantes a la atmósfera en 1980. 

El volumen total generado fue de un poco más de 9 millones 

de toneladas al año, considerando fuentes móviles y fuentes 

165 'El berrendo de Sonora, especie en peligro de extinción'. Carlos Castillo 54nchez. Revista~ 
Ciencia y Iecnologla. Hú1. l. Universidad de Sonora, 1990. p. 25-31. 
166 Infom General de Ecologla ... op. cit. p. 48. 
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:::r:u::Ls• tIJ~-~.;fue/on.:~bá~;¡~:~fu~ni~·:.1~~~·.tL~~ ·{~cigJt:~lale~' 
Las fuent;;'i n1ó~fl.~~ {¡',~·.J~h'lé~'.!.cis'!;~ü'toíiil:i'tií~~Ji:1}:(;t'f:á~ :;G~ntes 

:., ..... ;··.;· ~-tf ·¡):·: ;._:;:· ~·'.'.-,;~··:· ·'-'"-: .. :ii i;;:.~::····.L'.~:··; -~;J· t';f·' o\~,:;~.::~· . . ~:.··:-,u ":~~~{;·;º-···" 

~:.:;::t,~;%:t~?~~~i~W?~!p~~~~illJ~~~ li~;:;:.::: 
agostad;;rc51fp~~~~ .~;eg.~.;:.~;r ·~~pecies >L:cis··C:cirit:ami\1~ rifes''eiril t:i dos 

. ::::;:,:~~~¡(~J~li~)~f Ji~~~iiiii~t~r~;·:: 
.• •·•··· :•.•'¡ -s~· ·'''<. :C'é·• ·••·. •····• • .:· '· •:,._L.~;".\:j;>:/;;,.·"·· 

suspensió11;)! ·• .;;.~~ ~f':' '', ' j¿ ;i : , ·· .. ··.•• .. · . .. 

A ni v6,~~ ;-~~·~l}~~~ª~~ri¡7~~- i1~t~~~~~~-6~.~;¡,~_g[~\~J~~~1tJ~o~ de 

::::::~:~:~;s~1·1~·~t:~~rJcr'.~.:fx~s~fi0~ª-~~:j;s;zt~.i~J~t~rrp::::: 
--·;· <·':·. :_;~·~·.". ~-1 ,_'_:=,::i;>:=/· >; '·' <·~·:: . ' . ' - , . :· '. -,~_.p <J. 

est:uvieron 'f o~;'":~'3;~f&fct::os causado~ por la eml~i6~ dEl polvos 

en. las cÍúd~ci~iS ~'.iio~" draderos a cielo abierto. en las mismas 

y la erosió¡; eólf~a en la entidad. 

3.2.3.1 Las minas de cobre de Cananea y Nacozari. 

Estos problemas se originaron por las emisiones de bióxido 

de azufre (502) generadds en sus respectivos departamentos 

de fundición. A estas emisiones se sumaron las provenientes 

de la planta Phelps Dodge en Douglas, Arizona, para formar 

las tres lo que en un tiempo se denominó la zona de "El 

triángulo gris" (figura 10). 

167 Algynos aspectos de distribución de fuentes e11jsom de conta.jnantes de la at1ósfm por mjones 
~- Graciela Pérez Yillegas. Tesis de Maestría, Colegio de Geour1fla, UHAH. 1984. Como es 
lógico suponer, los mayores niveles se presentaron en las reglones centrales del pals. Sólo el 
Distrito Federal aportó el 20t del volu1en contulnante total. 
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FIGURA 10 

FUNDIDORAS DE COBRE EN EL TRIANGULO GRIS : 

CANANEA, NACOZARI SON. Y DOUGLAS AZ. 

AR IZO NA 

SONORA 

O Phoenix 

- ~l!c!.i!>_~!.-'.9_0_ ~'.!!!; __ -- - - -
o Tucson 

Nogales 
Douglas 

Nogales 

• Fundidoras de Cobre 

NUEVO MEXICO 

__ J 
Playas • u.s. 

MEXICO 

CHIHUAHUA 

FUENTE: Sónchez, R. 1990. El medio ambiente como fuente de 
conflicto binacional en la relación México-Estados Unidos, 
El Cole9io de la Frontera Norte. 



y 17% en 

pérdidas por 

anuales 

trigo, maíz y por 

aproximadamente 60 millones de pesos .,;1.<áño . 169 En una zona 
,,, . 

de escasa producción agrícola, estas cifras adquirieron una 

dimensión mucho mayor a la calculada. 

También es interesante resaltar los resultados de este 

estudio por lo que se refiere a los patrones de vientos do-

minantes (factor esencial para el análisis de contaminantes 

atmosféricos). 

168 !meto ar1bjenta! de las fundjdom de cobre de la región frontuizo entre "6xico y Estados 
~Fernando Ortiz Monasterio y Ylcente Sánches. Programa Desarrollo y Hedio Ambiente. El Colegio 
de México, 1986. 
169 Estjlacjones del imcto gye eiemn los contninantn de bióxido de azufre provenientes de 
fundiciones de cobre sobre la mjcultura en Sonora. México. Wayne r. Wllllau. Border Ecology 
Project. 1986. 
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Durante 

46% 

Si bien 

muertes de personas 

del segundo trabajo mostraron un primer acercamiento al 

estado de la salud en la población en Cananea. 

Del total de enfermedades atendidas en el periodo 19_87-1988, 

el primer lugar lo ocuparon las relacionadas con el aparato 

respiratorio con más de 7 mil casos en ambos años, lo cual 

representó el 20% de la población total municipal (gua fue 

de aproximadamente 35 mil habitantes). 

Del total de causas de mortalidad, las enfermedades bronco-

pulmonares ocuparon el tercer lugar con aproximadamente 50 

170 Iblde1. 
171 Infouaciones no confinadas llegaron Incluso 1 señalar que durante el tleapo en que dollnaban los 
vientos con dirección norte·sur, se auuntab1 el voluun de fundición de cobre en 11 planta y, por lo 
tanto, h 11lsión de 502 hacia "'xico. 

'. 
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FIGURA 11 

ZONAS AFECTADAS POR BIOXlDO DE AZUFRE (S02) EN LA REGlON 

AGUA PRIETA - NACOZARI, SONORA 

ARIZONA 

...... · •Nocozori 

FUENTE: Willioms, T. W. 1986. Estimaciones del impacto que ejercen 
los contaminantes de bióxido de azufre provenientes de fun· 

di doras de cobre sobre lo agricultura en Sonora, México. 

Border Ecology Project. 



fue 

en ese 

fundición de 

siones de 502 en durante cualquier 

período de 6 horas. 

Como esto no era posible cumplir con las instalaciones de 

aquél entonces, se construyó una planta de ácido sulfúrico 

que recuperó y aprovechó el bióxido de azufre emitido. La 

172 'Análisis preli1inar de la salud en Cananea'. Oepartaonto de Epide1iologla y Estadistica de 
Cananea. (Hi1so). 1989. la extre1osidad del cliu a lo largo del año, en particular, los Inviernos 
fuertes, fue ta1bién una cause que afectó la situación de le salud en le localidad. 
173 la aplicación cada vez aás rigurosa de las leyes y reglamtos de calidad del aire por parte de la 
Agencia Estadounidense de Protección del Medio A1biente (EPA), fue un factor decisivo para la adopción 
de este acuerdo. Esta dependencia llegó incluso a proponer le instalación de une planta de 
recuperación de ácido sulfurico que apovechare el 502 generado. la erogación de 600 lillonee de 
dólares que esto significaba, fue un eleunto adicional que contribuyó a redondear le dec!eión de la 
clausura de la plante por sus propios dueños. Otro factor decisivo lo fue tublén la tendencia de la 
distribución 1und!e! de la producción de cobre en los ulti1os años, la cual p1ulatinuente se truledó 
de Jos paises alta1ente industrializados a las naclonee subdesarrolladas. 
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proceso de gran 

medida con 

demostrarse 

Unidos .175 

Además, según propia empresa 

(Mexicana de Cobre) para determi~ar l~ üiilidad de la chime-

nea bajo distintos supuestos de emisión futura de 502 en 

distintas áreas aledañas a la fundición, se llegó a la con-

clusión de que no hay altura factible de la chimenea para 

dispersar suficientemente los gases, tanto para los dife-

174 Este acuerdo for1ó parte del Convenio Binacional sobre la Cooperación para la Protección y Hejora· 
1iento del Hedio A1biente en la Zona Fronteriza firsado en agosto de 1983 y upllado en 1986. Su con· 
tenido se encuentra especificado en el anexo IV de este convenio. Los otros tres anexos se refieren a 
la solución del probleu del drenaje en Tijuana, al plan binacional de contingencias en la frontera Y 
al 1ovi1iento transfronterizo de sustancias y residuos peligrosos, Para urores detalles ver: 
Conflictos nbjen\ales y negociación bjnaclml entre Héxlco Y Wados Unidos. Roberto Sinchez. 
Fundación friedrich Ebert, 1988. 
175 En este últilo país parece existir evidencia de que la vertiente oriental de In Honta~n 
Rocallosas está sufriendo los efectos de este proceso, hncto nblentol. .. op, cit. p. 14. 

'. 
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emisiones 

de se tenga 

conocimiento de una acción tendiente a disminuir los envíos 

de este gas a la atmósfera .178 Es decir, que la emisión de 

300 toneladas diarias de 502 (equivalentes a 1 millón de 

toneladas en el lapso de los dltimos diez anos), po-

siblemente se mantendrá constante en la siguiente década, 

176 'Estudio de la afectación al medio a1biente producida por la e1isión de 502'. Mexicana de Cobre. 
Oocu1ento interno. 1984. 
177 Un análisis interesante del contexto econó1ico y político que rodeó la elaboración del anexo IV 
del Convenio Binacional y otros anexos se reco1fenda consultar en: El 11edjo a•biente cgu fU§nte de 
conflicto en la relación bjnacional México-Estados Unidos. Roberto Sánchez. El Colegio de la Frontera 
Norte. 1990. 
178 A 1ediados de la década se pensó en instalar una planta de ácido sulfúrico en la 1ina. Debido a 
que su costo esti1ado era 1uy llevado ( 100 1illones de dólares) y el único cliente potencial del 
producto era Ferthex, dicho proyecto no fue realizado. En ese entonces el probleu de contulnaclón 
fue catalogado por la SEOUE co10 1uy delicado, anotando que su solución deberla darse en un lapso de 
ti upo no uyor a 5 a~os. 

160 



se cumple 

señalados en el 

encuentre en que 

el objetivo reducir el flujo de 

emi~iones de. es completamen-

te razonable y válido), pero no reducir la emisión de este 

gas y sus efectos en las áreas contiguas a las minas, como 

es el caso de Cananea y en parte el de Nacozari. 

3.2.3.2 Los polvos, la basura y la erosión eólica. 

Por lo que toca a los polvos, muy poco fue lo que se pudo 

conocer acerca de sus niveles y efectos en la población. Un 

estudio con resultados aun preliminares realizado en 

Hermosillo, ciudad que se supone fue la que contó con los 

179 S[stm de Honjtmo de 502. Com~la Minera de Cananea. 1990. 
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la 

partículas 

saludable en 13 

ocasiones observaciones realizadas. Esto de 

acuerdo a los indices de contaminación establecidos por la 

Organización Panamericana de la Salud y la EPA. 1~ 

Las características naturales de esta zona noroeste no 

ayudaron mucho a evitar la emisión de polvos a la atmósfera. 

La existencia de suelos limosos y arcillosos de escasa 

capacidad de compactación, la desforestación de la zona y, 

180 'Konitoreo de la calidad del aire en Henosillo, Sonora'. Roberto Rallrez Leal y Patricia Aguayo. 
Ponencia presentada en el prjm Coogreso Re11jonal dt Calidad A•bítntal en d Normte. Sociedad 
Kexicana de lngenlerla A1bientd A.C. Her1oslllo, Sonora. 17 y 18 de uyo de 1990. 
181 !blde1. Periodo de 1onitoreo: urzo·agosto de 1990. L• clasificación de niveles de afectación 1 h 
salud es: bueno, 1oderado, no saludable (alerta), riesgoso (precaución) y de 1uy alto ringo. 
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•', 

sobre .todo, >la .presencia de .. vierÍtos dominanteii·6on d.ire.éción 

noreste-~uroe~tE.;·:' ,fu~¡:ori ,'jf~6tc:ir~sX >ci·u~·; ·~·~)l~dafc:in;' al· 

creciriíieri'tó}í.;;';f~s·t~.~~bb1~¡~ticil~~;~~~iental·:~~;, ".!¡'~\{;.~{.i; 
Par a . d~t .; li'[ia_.h~i d~~/8~1{:~f~=t~'6 ;~~Ü~;t·~;;i?)~~~~'I~iM ·~~~·~• .. so

.1uciº~~2r~·o;:~·0~~~t~1t:~~,K~~.~\:~~ia~ ;~·1.;~~b'~cf ~~~ ~i1~·;~;¿~J1ri;'~ ri ~~c1 ó n 

de 'ha:' :d~'1C~;r;;€f.~8i¿:~i ~JnI~1'Jf11.;•;¿t~~?~l~;~.)~.· '' 
lizár''es~o~1ift:~·~~~62'~\ • 

repreEl'~r1Y~~"~«:;T8''~·~'{t' F 

'.. e -"' '; - =. • C';~'.O Ó .,-• 

que 

,ter-

obr.as serán financlai:i;¡~'¡i~ri'~ar'te\['pb}'. i'~fo¿':~i j~~iii~s be-
·1~' .·, '- ::~::> :.e;- ·:';\.:-··. " • -. ·_<,•t,,'.-~·-, 

nef ici~das .1s2 '" ,;;; i ·[,~3 ·, .. · .. · 

·Otra parte del esf~e::3'.:;~~ali::r. s~lº~~~#~¡~~~;rL;;déficit 
de áreas verdes por habitante calculadó'ipo'i: ;~u;;Movlmiento 
Ecologista de sonora. Según dicha agr¿~~bil~1}';°A~;~o~illo 
contó con 25 hectáreas de áreas verdes po:~ h~b{f~~fe, cuando 

~ • e ' ' ' . '.;:·:·o . : : ·.' ; 

el minimo recomendable es de 225 hectáreas.lli;;;;:~:~.:. __ 

Por otro lado, aunque numerosas i nformaéfonei's" per iodisticas 

trataron de asociar las emisiones de polvb c6n el incremento 

de enfermedades respiratorias en la :pot.'1a6.ión, lo cierto fue 
1./:":· : ... '.~> -~. -

que ninguna de ellas se apoyó"·:, ef! i.rifo~mación de alguna 

investigación 
·. ·.: .... ;_<). ··:~ 

confiable como para co.mprobar ésta hipótesis 

de trabajo. 

182 El costo del pavilento por aetro cuadrado asciende a 34 1il pesos. Cada f11illa de las 6,S63 
beneficildu, pagará un proaedio aproxiudo de 1.3 1lllonee d1 pesos, otorgándose un pino de tree 
años pera la realización del pago. El J1parcj11. 16 de .ayo de 1990. 
183 ver: Revista Ecologla Sonou. No. l. Organo infor11tlvo del MESON. 1990. p. !S. 



La gran complejidad dé factores ,que, ihteri.lini~ro'il> erÍ cii.cha 

problemáticá;' >~a~:L·, .;éom6 .• '\i.~, ·. 'jaita ;)~c:I~ .·· ? i ~Jesbiq~c,ione.s 
anterior:~. ~*: .tal ~¡Se nti é!O';r \'..:.i¡;~~~.~·rít6 i\:'~';1i:;,6·1~~1i~·ob~'t:.~6u io 

'o"i' .··.~¡\':"\ ';_:;'·''' ¡•.· 
- .. -...• ,- .,,;·;·e,:·.,- :\~'.;~.· :~·:',~ 
~~~~-~ n(~~} ;;·~ .- ( -- ., ' 

i~ 
pa~a l~>~~jJ{ 

.·";,-fo.;c.~ ._-','.; •• e:,-,:.~.-~\·_ ,_o_c:-- ·.:~.:;:-: 

la 

1.988°'.C Y.}" ... 1 .. 9 .•.. 92f 
;,- -;:·,v..¡-. "" ·'-~"----:-T· -~i'-·'.' -~·;;:"· 

::::;2:'.~~~~~lf ~~l~í~~~if.tlfn~ht ... rª'.;.~1~rªt~~ºr~.·.r1iªtls~;~;:;:::.:: pr i ncip~leos ~~c:I~'~ ;~:si ;'a!é~~faS'.\i . {.~~ie'btadas a 

~: '~::::::9~1l)i~~~i~if l~Jf ª~~1i~l~:~r:::, 'º '"ª 
la erosión·eóh8ii '~'f.()v<).;ada~F'Ci'~ lá 'intensidad .del viento en 

.,_ "'---~ .;:;~·... .. -- ,:."";¿i¡ -

Sonora. Phc~~o>q~~ nC> sólo· ini~lico. eLarrastre de material 

sólido arrancado al suelo, sino' también el desgaste, el 

.transporte y la depositación de .elementos sólidos, líquidos 

y gaseosos de las áreas contaminadas a las áreas que no 

mostraron todavía deterioro ecológico. 

El caso del transporte del material de desecho depositado a 

la intemperie en los jales de las zonas mineras hacia otras 

regiones del estado, fue un buen ejemplo de los impactos de 

esta erosión eólica. 

Un trabajo elaborado a finales de la década concluyó que 

Sonora fue uno de los diez estados de la República Mexicana 

con mayor extensión de áreas afectadas por erosión eólica. Y 

184 El hmdal, 14 de novie1bra de 1991 y El Haclonol, 10 de abrll do 1991. 

" 

164 



Los tiraderos 

generadores de 

persona de que 

ésta se fue 

un indicio respiró en las 

principales 

de los que recibió 

atención prioritaria por parte de la administración del 

gobierno de Félix Valdéz (1985-1991), a través de la 

instalación de rellenos sanitarios en diversos centros ur-

banos. En el presente la capacidad total de procesamiento de 

éstos (1200 toneladas diarias) representa alrededor del 60% 

de la generación total de basura. En el siguiente capitulo 

185 'La erosión eólica en la República Hexicana', Harcela Ortiz-Solorio y Juan W. Eslrad1. En: 
He•orias del Primer Si1posi2 sobre Omadaclón del Sue)o. Instituto de Geologla, UNAH, 2·7 de abril de 
1990, 
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ello 

Sólo tres 

solucionar algunos de 

de reducción de extracciones de _agua 

que 

-para 

programa 

y de cambio en el 

patrón de cultivos, llevado a cabo en los distritos de riego 

agrícolas. 

Otro fue el programa de instalación de rellenos sanitarios 

para la disposición de basura en las grandes ciudades. El 

tercero fue el convenio binacional para mejorar la calidad 

del aire en el entorno atmosférico de las minas cupr!feras 

de Cananea y Nacozarl. 

'· 
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Hubo un aumento de la superficie erosionada que se manifestó 

en 1a disminución de las tie-rras --de agostadero. Esta se 

calculó en aproximadamente 2 millones de hectáreas. 

Los impactos negativos del pasto buffel aumentaron al mismo 

tiempo que se incrementó en 100% la superficie sembrada en 

los últimos 10 años. La elaboración de carbón a base de 

mezquite creció 1000% en el último lustro. 

La superficie afectada por incendios forestales se 

incrementó más de 100% en únicamente los 3 últimos años. La 

población de berrendo sonorense disminuyó en 80% entre 1978 

y 1988. En áreas costeras cercanas a zonas agrícolas, se 
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igualmente 

algunos de 

sobrepast.oreo 

años, ambos 

respectivamente. 

mostraron incrementos 

identificadas 

erosión y 

en 

el 

. Para los próximos 

de 83% y 78%, 

Por otra parte, en el río Colorado se prevee un aumento de 

10% en la salinidad en las siguientes dos décadas. 

Así, el incremento del deterioro ambiental en Sonora estuvo 

estrechamente vinculado con su crecimiento poblacional (500 

mil nuevos habitantes) y el mantenimiento de sus primeros 

lugares a nivel nacional -en producción o valor- en diversos 

productos del sector agropecuario. 
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último, en su 

sobreexplotación 

parte baja problemas 

de mantos acuíferos, 

. En su cabecera 

de la 

por 

Por 

generados por la 

el riego de zonas 

agrícolas con aguas negras, y el uso de una presa construida 

con fines agr icolas corno receptor a de desechos urbanos e 

industriales y como fuente de abastecimiento de agua 

potable. Todo ello en una de las áreas de mayor importancia 

económica y demográfica en el estado (figura 12). 
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Figura 12 

RESUMEN E.SQUEMATICO DE LA PROBLEMATICA DE CONTAMINACION 
DEL AGUA EN SONORA 
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A 

que· haya un 

no obstante los 

de ahorro de agua y 

eriergia, iio indicios de que la ineficiencia (de 

aproximad-a,;,-~~t~-- el 30%) vaya a cambiar sustancialmente en 

los próximos años en los sectores productivos, en 

particular, en la agricultura (principal usuario del agua). 

Tal situación se dará aún y cuando en el futuro este sector 

transferirá a la industria mayores volumenes de dicho 

recurso natural. 

Seis de las siete cuencas hidrológicas se encontraron en el 

nivel de contaminadas o muy contaminadas. El siguiente nivel 

de calidad es el denominado inaceptable. Tres de ellas 

(Colorado, Sonora y Yaqui) estuvieron dentro de las 20 



cuencas de ... 

Un nuevo impacto fue el 

pasto buffel para 

uso intensivo del suelo 

numerosos desmontes y 

semidesierto. 

deStrucción de 

71% del 

del estado 

los procesos 

introducción del 

ganadera. El 

consecuencia 

especies del 

Resultados preliminares de investigaciones seftalaron que el 

50% del buffel presentó problemas de 1 nvasión de arbustos 
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MAPA 6 

PRINCIPALES ZONAS CONTAMINADAS EN EL ESTADO DE SONORA, TIPO DE DESCARGAS 

V CONTAMINANTES QUE LAS AFECTAN. 
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FUENTE: "Diagnóstico de la conhminacón del agua en el Estado de Sonora". 
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Ponencia pr.sentada en •l Primer Congreso Regional de Calidad Ambiental en •I Noroeste de México. 
SMIA. Hillo., Sonora. 1990. 



frontera 

El caso suficiente 

la vegetación 

estatal. Debido a su utilizadón como materia prima para 

producir carbón, el corte de árboles de mezquite llegó a 800 

mil unidades al afto. Otro ejemplo fue el 20. lugar nacional 

de Sonora en cuanto a superficie afectada por incendios 

forestales. 

La fauna no se quedó atrás. A mediados de la década de los 

aftos ochent3, 13 especies de mam.í fer os (entre ellos el 

berrendo, el borrego cimarrón y el venado bura) se 
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encontraron en peligro de exl:.inción .• asi como 60 especies ~de 

aves y diversos. peces como la totoaba ... 
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En forma similar estUvieron los<cas~,;' de espe<'.:ies 'p~s~Jeras 
conio ely·~·señalado camarón; ~~ya'· c:~~1¡~'ra'1·8~%f~~di~ó)B0él<2·.·· 
finales cfel.a déc~c:la en las éOst~s'd~:t~~il~i-~~~''iiL'··'.&<·•; ;,, 

A . nlveJ ~~spac.i.aJ., casi ningun;;\', ~~~ic:í'~(\:l~Í'.~1'.é;~;f'~ai5' 'feg:ist'tó 
ausen6.i.a ;de' lmpactos; aníbi~'ritale;,/~l'.~¿-f!iJ6~ :%'i1·1fri~~:~y~iJqJ~ ~.l. 
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pobÍéld1sS~~~)· .J~~~t·¿¡ix~s ;¡;¿-g~¿i\ii6~'fu~~t~1~·. :Ce . . c;é.que 
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:::i~:~;~Y!:f t iJ~lif~f~l~i¡~if :r::::,:: 
::::::t~~t:~:1~1'~~~~~i~~!~hbt·:~i:"~::." 

1

:: 
~ « ·:.:.:r-j_',' <',_,:e ,:¡,J:-_-'' '~;' 

los r io~ So~~ra, Yaq~i ·y d;l6'~~dg;:l;;6r (~iJ~rS:as .actividades, 
;· ,,, ... < -.-. . ~,;;,:";~·· :.:··'. ·:'" !'· 

en. P.articular, las i ndus~r:i~1e,s"~·:;r,~stéls~cuericás comprendieron 

casi el 60% del territorio d~ Ta ·~~t,Ldad. 

A nivel regional, destacó el incremento en el uso de algunos 

pesticidas y la sobreexplotación y salinizaclón de los 

mantos acuiferos en los distritos de riego agricolas de la 

costa. En especial, en Caborca, Herrnosillo y Guaymas. 

En este nivel también sobresalió la contaminación por 

desechos tóxicos y peligrosos manejados por la· industria 

maquiladora en la zona fronteriza, de la cual según 

estimaciones sólo el 33% cumplió con los requisitos de la 



legislación mexicana. 

evaluados 

agrícola, 

aumento de 

territorio 
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PERSPECTIVAS 

es 

" ; ::'~~,_.,e-.. ::: 

los 'impactos sobre ;el< medi.o. 

amb.i.~~~e fu;~ la próx irna década. 

4;1 La acción gubernamental. 

El aumento del deterioro del medio ambiente en Sonora en la 

década de los años ochenta, no tuvo su correspondiente 

incremento en las acciones de los gobiernos federal y 

estatal para disminuirlo. De hecho, la escasez de estas úl-

timas explicaron en parte la presencia del primero. 

La pruebd más palpable de este aumento fue -como se vio en 

el capitulo anterior- que la mayoria de los problemas 

ambientales de la década de los años 70 persistieron y, en 



Como ya 

con la 

administración el 

establecimiento en de 

Ecología .186 Esto 

milares en la entidades federativas, entre las cuales Sonora 

no fue la excepción. 

186 Los antecedentes ds inudiatos de esta dependencia se encuentran básica1ente en la Subsecretarla 
de Hejoruíento del A1biente de la entonces Secretarla de Salubridad y Asistencia (1912). Su objetivo 
es conducir h polltica ambiental nacional tediante la Integración de todas las atribuciones de 
saneulento ubiental y conservación de recursos naturales renovables que se hallan dispersas en 
diversas dependencias gubernuentales. 
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federal 

donde Sonora 

país de 

gubernamental. 

El segundo factor 

fue la promulgación 

Ecológico y la cual vino 

a sustituir a la Protección al 

Ambiente de 1982. 

En principio, las ventajas de esta ley radican en 

desarrollar u na noción más amplia del ambiente y de las 

187 ·Un mayor trataaiento de este te1a se puede encontrar en: 'Incorporación de la dl1&nslón ublental 
en une ad1lnistración sectorlzada'. Eisa Laurelll, Pedro Plrez y Erlc Casta!ares. En Hed!o A1blente r 
il.UJ.!.J:.tlil ... op. cit. p. 723-756. 
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políticas ambientales, 

una 

administrativ.i 

la 

inadecuación la 

ejecución e instruméntación de la pol~tica ambiental. 1~ 

Otro logro se derivó de la elaboración del primer Programa 

Nacional de Ecología (1984-1988) dentro del sistema de 

planeación en México. Este tuvo sus efectos a nivel estatal 

en el programa de gobierno del periodo 1986-1991, el cual 

por primera vez incorporó explícitamente la dimensión 
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resta! y de · la 

Pinacate", zona 

la· ·preservación 

sonorense en el noroeste 

El decreto de 1979 comprendió un área de 28 mil hectáreas. 

Sin embargo, existen gestiones para que esta zona sea 

declarada reserva de la biósfera. Uno de los propósitos de 

este nuevo status, es que su área aumente a medio millón de 

hectáreas (2.6~, del territorio estatal). Cabe resaltar el 

creciente interés internacio11al por la conservación de esta 

zona, en el cual participan diversos gobiernos del mundo, 

organismos de conservación y asociaciones civiles. 
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estas areas 

falta de 

programas 

relacionados 

la áreas, etc. 

Así, aún y cuando las áreas 'rÍaturaies abarcaron un poco más 

del 2% de la superficie estatal (350 mil hectáreas), se 

estimó que en la práctica éstas se redujeron a 0% si se 

considera que ninguna estuvo dotada de un plan de manejo Y 
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considera con 

Debido a esta razón, la mayor parte de las metas propuestas 

en el Programa Estatal de Ecología no se cumplieron. De 

nueve programas propuestos, únicamente se atendieron tres 

188 'Desarrollo, conservación e investigación de los recursos naturales'. Carlos Gallndo. Ponencia 
presentada en la Primera Reynlón de lª CO!ÍSjón de Ecolog(a y Medio Anbjente. Fundaclón Sonora, Caebio 
XXI. Nogales, Sonora. 1 de julio de 1991. 
189 Un trabajo interesante que aborda con detalle estos problemas es: Qjagnóstlco Eco[ógjco de Sonora. 
Biocenosis A.C. 1988. p, 1-96. También se reco1ienda consultar: 'la necesidad de crear reservas 
ecológicas en el Estado de Sonora•. Alberto Burquez y Angelina Martlnez. En: Ecoloq!a y Medio 
6!!2.001· Fundación Sonora, Cambio XXI. 199!. p.62-69. 
190 Informe 1986-1990. Secretarla de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de 
Sonora. El Hadonal y El !mrcial, 2 y 3 de octubre de 1990. 
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CUADRO 15 

INVERSIONES PERIODO 1986-1990 
SECTOR.ECOLOGIA 

~ pre~ios de 1990 Habitantes 
millones de pesos B~neficiados 

Ni'.lm. de 
obras 

------.----:---:-..:....-~ __ ...;. _ _;,.__~.:.....--:.....---------------·-~~;.---~--'-....:--.:.=~..:..::....;; __ ..:_-__ _ 

Agua Po;table ; · 
• _ _,_-o..:: 

Alcánta;..illació 

E 1 ectr i.f'i <=ic~~nL· 
Mejcíram:Centd' Urbcino · .. 

Ecologia 

278 

9 

246 

920 

1.94 

491 '' 

633 
·:.::>· 

50<) 

J.31:~~;.cu?~~?, ,.-=--:- - · -

;;,~bah el ''E:do ;. ... c;'.3 '. i;ic6cí6 <~1 ii:i~·~i -:i,:;'-" 

689 

6ás 
;\'••;·-

512 

61 
"-~ :-· . __ ..:.. __ :..:_· ____ ._:.._ _________________ :..:._:~-....;·.::.-.:.·~~~i~L:_:.:~~2:~·'fL . ..:.;~·.:...:..:.:::..:__:...:: __ .;_· __ -...:.._ 

T O T A l 629· OÓ2 ·' , ''~: '.e , :" , .. t: 'é/.625 
--------------------------..:....-·~:.....-2::..:.-:: .. >,;,:..:..::..:·.:..:.::~·~:.::.:.:::...:.~tLti~-_:_;.::_...:..=.:-;.::...:..::..:.·.::....:....:.......: __ _ 
FUENTE: Secretaría de InfraestructÚra',y Des"1',rA01r9 'url:Janci•ct~l 

Gobierno del Estado de Sonora;•·.1nfor111ec1990> 



No obstante lo 

comunicación entre 

nes académicas y 

mismo objeto de 

lo largo de la 

, complementariedad y 

relacionados con. el 

constante que se presentó a 

·la consecuente dispersión de 
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acciones 

atender 

colonos~ 

Ñogaies. 

recursos financi~ros 

intentos por 

medio ambiente, 

próx irnos años 

en los 

esperar una 
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politica más cOmprometida de los secto1·es gubernamental y 

privado_ en. la. conservación ecológica.191 

institucionales, les brindará legitimidad ~ fuerza política 

191 Por lo pronto, el HESON comenzó a ganar terreno participando en el anAlisis de la lnlclatlva de la 
ley estatal de ecologla en el 1is10 recinto legislativo. Para mayores detalles sobre sus co1entarlos 
consultar: Revista Ecolog(a Sonora ... op.cit. p, 14-15. 
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en las negociaciones .para r~solver·~us probi~mas am~i~nta~es 

ambientales, 

dlficilmente 

y de protección 

Así, el peso 

rebasará 

será algo 
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186 

que no podrá compararse con los b.eneficios económicos 

i nrnediatos y' de corto plazo, que su explotác'ión acai~reará. 
. ·. _., ... ~ . -·:_· : ·_ ' ' -

Menos ante ·la: c~si segura '.firma•/del 'Tráta:ciC> .de Libre 

Comercio ciL.d') ~llt$13. Méx leo:; E:~t~c:lo'~; u;~Td~~; ~ t~'nadá. ·X los 
• ;.<~ ·;•;'; • '' ''.~--- • ,__'¿,_.A ';;•·•, '.:;;)\' •""-;.,·'· ' 

beneficlos%~'f{¡;;i~<:JC>~ por·. sUs ... p'roniol:.CÍ~e~¡ que ,ifendfán····l3hado~~ 
f ro~te;i;;6!:: 'd~mC>.sC>nora, .e{.ét~1·>a °'~u·;~~e~\-.~~(;,•''~~i·~·is,~C:l ;';; uri· 

terr}t~~'iC>Ce~f·i-a~égico en el • f~~;¡j~~d;~'aX:~'lt ;8~íj~~rcad~ 
;~<:L·;_,~:-:; --~- -- ,~-,-·-o~ - ~:;.cJ_'. ---- ;.--, - • • 

dé.1a.cU;,)néa ciei .Pacíflc.;-: .•.. · .. ·· .. o<·· •: .. 
- : -·...: • ~~:~}=-.;: :~~-~-:-: -- -éo--=. • :)-~: ~ ~-~~~-:-~ -· --~--·oc_:•." -

;:;:-: 4.2 .. -L. --- ·. -. 

·Los ~-Fé8fd~•2Ei·fra'IFiríl!if··dZ·· ~ste····~T".~t~d~• .. sobr:e;;e1. istido 
,--.-~ · __ ~ -~ -~":'..·--:;~:~:_=---:--c.·_~7'?-· -· --~·=f:. ---

·serán dl3 chverséi"} s.iícióil33'unó .de·,~1ios se;f f);.C>ciycl:.o :de la 
;:!:,"'- - '\:; . " 

1 nstaJ.a~i9~' .. d~-, ~W€i:; '.h0rneJ-o;de> ¡:;1a.nt.~s rna 8u11ací~+~.s 'y sUs·· · 

co~ocÍ.de~• .~~_lrn·~~~c,?_~¿~ .. !~i~1~:L'.~u'.l~rm~nte. '··eiR. ·•ro~º L(t~§~r·~~~s 
hidroÍÓgf<:o~ ·'.~·~1;i.~i.~7~~;qUt Js_:~s <'~Únt:as ··,¡,<:;c!:"•~';~Il~~"~r~h1~s· 
co~su~iab'r'.:i~ cié''~~úJ¡:.:Jgiii~~,h~;::ag;'1c'G11:Grá)./c;' ··>J".'· I~W;~!~'.· ,,,, i 

. \:.~.<· '. <<~' ,., ·,,2;;-' ·,:;-· . ·- ' ·."\;';;. -, . '.- .. - --

:~Ll~:;.~~J!1~~;~·~:·~ ·¿~;~;~t~~o~tl~1~~~~:~~~i~~~ . 
dédad~.: f,9~?~·~· ~i es~:;;arse sun .•• 't:J;,;t.; ·;:rncreme rit'cÍ; •pbbfacional 

y, por ende, un· inc~emento ·~·~···· la-;de~and~ ~=Í ¡}~~leioU~éira 
usos industrial y urbano. 

En recientes estimaciones efectuadas por la Comisión 

Nacional del Agua ( CNA), en donde no fueron contempladas 

estas nuevas demandas industriales derivadas de la firma del 

192 'Contatinación industr:al en la frontera norte'. Roberto Sánchez. En: Revista t.1tYll1n 
Sociológjcos. El Colegio de México, Vol. VIII, Nu1. 23, uyo·agosto, 1990. p. 318 .. Citando el trabajo: 
'Perspectivas estructurales de la industria oaquiledora'. Bernardo González Aréchiga Y Josó Carlos 
Ramlrez. Ponencia presentada en el Suinario La !ndustria Haguiladora en México, Organizado por El 
Colegio de México, El Colegio de la Frontera Norte y la Fundación Friedrlch Ebert. Junio de 1989. 



TLC, 

agua 

de ellas cumplió con 

ambiental mexicana, sólo 

requisitos de la SEDUE, y únicamente 14% re¿icl~ lcigalmente 

o regresó sus residuos a EU (pero no cumplieron con sus 

reportes a la SEDUE ), 194 es de estimarse que estos mismos 

193 Programa Estatal de Apoyecha•iento ..• op. cit. Anexo estadístico. Cuadro 34. 
194 Ver: 'Otra aanera de ver a Ja 1aquiladora: riesgos en el 1edlo ublente y en la salud'. Roberto 
Sánchez. En: Sybmtratación Y mrms trmac!onales, Amtura y mstmturaclón de la mui la. 
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CUADRO lb 
. . . 

DEMANDA FUTURA DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL Y HlllERO A NIVEL DE HUNICIPIO. 
(Hiles. de a3) 

MUNICIPIO 

AGUA PRIETA 

. ''.· .. ~·:·:>'' 

1,407 .o :ifoi16 
CABORCA 

CA!EltE 

CANANEA 

HERHOSILLO 

NACOZARI 

NAVO!OA 

NOGALES 1,215.0 

URES 350.0 394.0 

SAN LUIS RIO COLORADO 934.0 981 .o 1,025 .o 1, 102.0 1, 136.0 

OTROS 10,205.0 10,409.0 10,622.0 10,810.0 11,046.0 

TO TA L 73,824.0 77,353.0 81,064.0 84,998.0 89,151.0 

Fuente: Prograoa Estatal de Aprovecha•iento ... op .cit. 



porcentajes-fúeron casi similáres en Sonora,endon_de hubo _un 

poco más 

ambiente en la zona fronteriza .1 96 

Bernardo González Aréchiga y José Carlos Rallrez ( co1ps.) El Colegio de la Frontera Norte y Fundación 
Friedrich Ebert. 1990. p. 531-576. 
195 Border Trouble: Rjvers in Peril. A report on water pollution due to industrial development in 
northern Héxico, Sanford Lewis, Harca Kaltofen y Gregory Or1sby, National Toxic Campaign fund. Boston, 
HA. U.S.A. Hayo de 199!. 
196 El Plan abarca, en principio, 9 pares de ciudades gemelas en ambos lados de la frontera. En él se 
contempla la instrumentación de progruas de saneadento, reforzamiento de la previsión de emergencias 
qul1icas, instalación de redes de depósitos residuales, instalación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, etc. En la primera etapa del plan Mélico aportará 460 millones de dólares. Ver: l'..IJ.n 
Ambiental Intmal Fronterizo Hédco-EUA (Prima etapa 1992·!994). SEOUE-EPA, febrero de 1992. 
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El problema a futuro ·será que la petición pri nc.lpa1 de. l.os. 

que esta empresa llegue 

EU la cantidad de e'ste 

cantidad especificada en 

destacar otro problema: la 



estándares y reglamentos ambientales tan estrictos como los 

197 A mediados de 1991, el titular de SEDUE dio a conocer la elaboración de 12 normas adicionales a 
las 60 con que cuenta la ley federal sobre medio ambiente. lguahente indicó que la mayor parte del 
trabajo normativo está por hacerse, siendo posible que se llegue a oás de 300 disposiciones. Diario l..i 
lliJ!ill. 31 de julio de 1991. 
198 Para mayores detalles se recomienda consultar: Experiencias re2jonales en •edjo aobjente y salud 
en Héxjco y Estados Unjdos. Roberto Sánchez. Himeo. Documento presentado en el 'Taller sobre el 
Acuerdo de Libre Comercio: Experiencias regionales en ~edio a•biente y salud en Hhico y Estados 
Unidos'. El Colegio de Sonora y Fundación Friedrich Ebert. Marzo de 1991. 
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amplio proceso de transferencia industrial .202 Para ilustrar 

lo anterior, basta mencionar que sólo en el periodo 1988-

199 Diario La Voz d'l Norte. 13 de julio de 1991. 
200 ti proyecto fue propuesto por los senadores del estado de Arizona, John HcCain (republicano) y 
Oennis DeConcini (demócrata), en parte por el conocimiento que tienen de los proble1as ambientales 
fronterizos con el Estado de Sonora, en especial, en ambos Nogales. 
201 Resolver este problema, dijo, costará varios millones de dólares, por !o cual se está tralitando 
ya con el Banco Hundial un préstamo por más de 100 millones de dólares para conservación del 1edlo 
ambiente, a repartirse entre SEDUE y los gobiernos de los estados. Didrio E! Nacional. 24 de juilo de 
1991. 
202 'Contaiinación industria! .... ' op, cit. p.320. 
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4.2.2. Agricultura. ganadería y minería. 

Otros impactos ambientales del tratado se presentarán por el 

aumento previsible en la explotación de ciertos recursos 

203 'La economía .... ' op. cit. p. 33. Un mayor trat.>iento sobre los impactos económicos y espaciales 
del TLC en Sonora puede verse en: 'Impactos regionales del Tratado de Libre Comercio'. Pablo Wong. 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. En: Sonora ante el Tratado de Libre Comcio. 
Alejandro Covarrubias y José Luis Horeno (comps.). El Coleglo de Sonora y Fundación Friedrlch Ebert. 
1991. 
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FIGURA 13 

AR EA DEL CONVENIO BINACIONAL MEX - EUA 

1983 

(IOOKms a ambos lados de la linea fronteriza México-Edos. Unidos) 

115° 110° 105° 100º 

California 

\ 
Nuevo Mexico 

~,... .. -----··- ...... 
" \. ......... 

'\,¡ ---- ... .. _ .... _______ Texas 

Cfia. 

Sonora 

Chihuahua 

35° 

30° 

i 
Tamaulipaa 

FUENTE: SEDUE-EPA, 1992. Plan Integral Ambiental Fronterizo 

México - Estados Unidos. 



Entre. 'e)los 
... .·.· ·'" 

Canalléa'·'.y 

Golfo d~ 

de 

a la que 

Valle Imperial la 

superficie minima es de 40 has. Y eso en casos muy 

204 'Las perspectivas de la agricultura aexlcana en el Acuerdo de Libre Comercio'. Roaán Calleros. El 
Colegio de la Frontera Norte. Ponencia presentada en el Foro regjonal: el medio rural ante el ILC. 
Universidad de Sonora y Liga de Co1unldades Agrarias y Sindicatos Ca1peslnos. Junio de 1991. 
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específicos, 

Uri conflicto relacionado con la >actividad ganadera lo será 

el ya señalado establecimiento del pasto buffel. La siembra 

de estas praderas artificiales-mediante desmontes en casi 5 

mi~llones de hectáreas potenciale.>, seguramente propiciarán 

205 'Las perspectivas de la agricultura ... • op. cit. 
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es muy 

met.c1licos a los 

alimentan a los 
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A esto ·se ".sumar.á que 

sob1·eexplotan 

:' . " . . ~ 

utilizan 

llegaron 

No es ocioso repetir aquí que ambas c~encas contienen el 60% 

de la disponibilidad total de agua en Sonora .206 

206 Para mayores detalles sobre estas 1inas consultar: 'El futuro de la problemática ambiental en 
Cananea y Nacozari'. José Luis Horeno. Revista Estudjos Sociales. Num. 4. El Colegio de Sonora-CIAO
Universidad de Sonora, julio-diciembre, 1991. Es de esperarse un ca•bio en esta situación a partir 
del 1 de octubre de 1991 en ambas minas y en todo el sector industrial, cuando entre en operación el 
cobro del impuesto sobre el derecho de aguas residuales implementado a nivel nacional. Su principio es 
el de: 'quien genere mayores descarQas, mayores pagos de impuestos tendrá que efectuar'. Esto incluye 
a todos los sectores de la sociedad (industrias, ciudadanos, etc.). La estrategia, dada a conocer en 
abril del 1ismo año por el presidente Salinas, tiene entre otros de sus objetivos tratar la 1itad de 
las descargas de aguas residuales para reutilizarse en la agricultura. La otra mitad recibir A 
tratamiento secundario para proteger las cuencas hidrológicas, lagunas y océanos. 'Supleaento La 
Jornada ... ' op. cit. 

'. 
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CUADRO .17 

RELAcroN· Exl-RA-cé~º"' oE···AGUA-PRoouccroN 
.. DE·.coBRE< . 

______ ...:. ____ _;~.;.;;...:.: .. ::...:._;;:_~--:;:~.:..-·.:.: .. :.:_·:_,;.;:_·.....:. __ _,; ___________ _ 
Atl!os; .•. ;:' · ·· .. · C.~NAf\IE;A. ·.·.:.•· L i~ACÜZ~fiI 

___ _:--_;_:.:...:;_·~----.;...',;.,.-;;:...;:..:,:....:....:....:;_.:.....;....:..f;.~...,;-:_:;;,:_'.:..,;__.:...·::....:.;;_ ________ _ 
:'~;, ~ -· ;.-,--- :' - -'-. .:O.e<,;_: 

EXTFfACCIOlíf\'oE:·:A~fa-iffci•t~1'fi\''.''t~ e'.;;~·~- .. ________ :..;....:....:..--~---.:.:...-..:.:.. ___ .:.;;.-_.;;...~-;.;;.;:,;.~....:,-~-::.;;.-·.;,;_...:;;;__..:...~-_;-__ _ 
12~ 9:: ·. .·(cj;;1\!.;~ 9,,,-

:·, ··:-~ .,,,., 
::: .. <.' -.:·:·~;.:-: ·- ~L~: -:-~-~ .. :;,. \f .• • i 

c-,;·~-~~2<~1~·2 -,_., .. ~·~-~:?"r22c~:s~---
~.=;:..-"'-=- "'~~;~?~-;;:_?~- - -

···.· 'i2~; 3 L} .- l\Z\ ),.jg';( 
·.\~:- -:~·"..: -;:'.-.~[ <~:\:.··: ~.;;},-·' :: -

PRÓDUCC ION ÚoÍÍs i :de.~cób re(;}metá l;{i::p) 2 
______ ;_ _______ ;,..;·.::._ _ _;..:.._..::.._~.:...,;,; ... :~.,,7~¿;,~._-~.::.:;~::-:~-:-·7::~-~-~-..:....:..._ 

1 980-1986 : ·~~.~,f3~~ .. :·' ifo; '~f3q_; 8~3 
1988 1'23~'Í)OÍJ -~~:'.';'f "Í.21\000 

·:~··~--; :. :5. ~,:,_·;¿,_., ~·.:_:·:·. :.~·· • _.__ 

· 240 ;ooo: ::,,,'·'.:' .· 'k·> :;iac:i'/01);) 

1980 

1994.* 



4.2.3. Turismo. energía y conflictos globales, 

P::,r l'o que respecta 

de1:ivarán de 

la 

integrar 

mundial. 

250 mil nuevos empleos 

Empalme de 40 mil a 1 millón 

Si en 1990 el indice de contaminación de la cuenca a la que 

pertenece esta conurbación fue el más alto de toda la 

207 Oe Jos 13 'megaproyectos' apoyados por el Fondc Nacional de fomento al Turismo, el de Guayaas es 
el de mayor monto de inversión: casi el 30t de la inversión total de 7 ,600 1illones de dólares. 
Revista~. Hum. 103. 15 de agosto de 1991. p.5. 
208 Ver: 'El corredor industrial y de servicios Guaymas·Nogales y su enlace con la Cuenca del 
Paclfico'. Vlctor Manuel SuArez. En: Sonora ante el Tratado .. . op, cit. 
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significar también 

hidrocarburos. 209 

209 'Problemática energética estatal'. Antonio Ponce. Poriencl~>présentada en el Si1poslu!! Enmia para 
~. CIDESON. 15-16 de enero de 1992. 

·. 
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Vinculado con lo antei·ior, está ·1a probabilidad dé que se 
. . .. " ... . ·, 

opte por el uso ~e la':tne'~gi'et ~llclear como fuente alterna de 

,;¡eneracion-. E1 T:iesgo este tipo de 

energía; éuando, existen'':( ¿~~1~- fuentes 
'· .. \'·.·; 

más seguras:_y 'de 
,., 

···,:'· 

potenci."ll sÍ.ghificativo-'ci:>mo la solar,: microhidroeléctric,a' 
<.'- • '~;_-:.:~,·.;:.~': -~-:-'--; .. -

eól iCa, ;ge9térmi~a -i c'ér~~n.ft:ed~. 

Af_ectando ¿¡ t:oda:;';ila~e'ntlci~dfoi;5't.ará _un problema ambiental de· 

-_ e¿¡;. ácte~L' 91()ba!':¡., :!J~i~~-f~~;~bff~·~S:cíirnát:i~o _- causádo e por - el 
',!. 

cal entanÍTe i~to +cie;:-'i'á>'.i;!.t:;;¡¡g-kf,ecra; - '"conocido 
·- i=.'.'>./.;;;;,-~-·;-·.:_· '~·;:r:_. "'>e 

como efecto , de 

199 

México•_-señali~-

qu9•·e11~,cás~. f¿j~-,~¡:¡-~;;F:'s-¿-"8fü>fücara ,-Ía ', emisión'de. 'bi~/id'a')de 

,éarb~;,~;_:·¡_~;,'.;~~¿-~t{'c\i;,;.~~e'-temperatura en el _r1ort'e dei:~~Ís-
iiÍari<:ciª'.':2'!'~:- ~);:;~-~ 'JJ~dós centi~rados, ,,, ~{'. :_•,_ 

<: • ;°',ó" ';~,¡· ·,·_;~ -. ·;,';;_n,'" ' --~~"~':'-'-; -¡~f 

Para '.fa-~9~YcdTt6i'acsohor'3nse este{ i~licariéi';• pb'~;~ún: :iá'db, 
un máy9);~ drfl{cH:~ ~ ~~; ~9ua. Porr 'o,i:.ro; 'u-n ~;triC:r'i~~\;'.~8 !~\í,-

, :·,-.~.' (' 

:~~~f ~~:,t~,~~;:~1~~~{~!i~i~i~~i~ijití~~i~~t~f 
actu~J.'~,,i{-ito 'E ,_( > ';' '' ·e ,M •?-' ';.: ;:7>:;,-.ii: ;;:i; >~V> 

.· ... '·' . .,_ , - ,., ·,,,., ,~ .. ' .. ,-'.-,';'.~:;~'; .. ,.,¡:o·'-''::"~;··'-;.;:/:-·.:: .. -·_,. 

-- Aur1qu~- nb ~~'. ~:3be' a éci~·;,;1;~ Ji~;/~-~ -;¿u~Cf~ ~·-'1.~e;_'·~~_}_.~}~\~~;J¡>~J_'r~'~_·r_~f:o 
'. ['', -.:_·,.;.'' ,. ::· :.:·._·:_:~::·:·'::·--~--:\:e ·\;~~,-.· ··-~<,;' - .·-:-

e Ji que <:\sé''},fdu.~e~nlt1e•~-----s __ e;\ el' f~~;~,,~i_;--l-•·_ra.~·s9··-·-··--·_;p\[~_·_ª_;_b_.n::~c~'.~P~ca;~_',; __ l;;7e;\1si~---'._:_ •. ~_-_~~,._'_-_.f.(.u'(_~"_,_-_.e"_-_:_8_._-.·_._:_.n;~t:~e-~·s·-5-·---'ua.:;~e~---_--
pr i'ncipaie's''' · cie!~rnfsió'fl ·~ . • • . 

', emi~.ión/~~ o~~~s sl.lsdi,~{as;. (~~i:~i~c)'.;( :~·f:i·t~f~;Go~b:a1°'bol1ts y 

óxido nit;~so) que provoca'h el'ef~:t.Jt; ~·gH 1··tf~e\~i'.1aC:i'er6. Entre 
•-o_·-_:__---'-.-,-.;o.-c_-_ 

ella;; están var· ias muy _ c_ci noC Ídas ': en Sonora: la 

210 'Seguridad y medio ambiente en México'. Diana Liverman. En: En bum de la segyrldad mdlda. 
Sergio Aguayo y Bruce Hichael (comps.). Editorial Siglo XXI: tnO. p, 246·247, 



.,· 

el orden 

los usos comercial 

de 36 millones de 

equivalente al que 

cobre de Sonora en el mismo lapso). 

211 Pro9ra1a Estatal de población 1991 Gobierno del Estado de Sonora. p.71. 

(volumen 

mi nas de 
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_201 

Así, es muy •Probable· que los problemás en las ciudades por. 



por la red públic-;i oblig-;i a _los residentes a complem-entar 

sus 

de 

las comunidades i 

Yaqui, que viven de 

En el segundo, habitantes de la localidad de Batuc que 

habian sido trasladados a las cercanías de 8ermosillo debido 

a la construcción de la presa "El Novillo" en los aftos 50, 

212 'Industria, ciudad y 1edio ambiente'. Francisco Lar a. El Colegio de la Frontera Norte. Ponencia 
presentada en la Prima Reynjóo Re9[9nal de la Co1isj6n de Ec2!9g(4 y Medio AelillJJ.U.. Fundaclón 
Sonora, Cambio XXI. Nogales, Sonora. 1 de julio de 1991. 
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vuelven ahora 

Como también 

destacan el 

Grupo Enlace Ecológico de 

populares en ciudades como 

carácter binacional como el 

mencionar sólo los más orga~izados. 

Esto por 

Las acciones de estos movimientos para solicitar la solución 

de los problemas ambient~les, tendrá los mismos rasgos que 

203 



204 

para 

los verdaderos estos . . 

213 La Voz de) Norte, 25 de abril de l991i y Ef lmrc!al, t7 de abril de 1991. 
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temas, y no como sucede hasta ahora los representantes 

"electos mediante el ~oto" y/o 



laborales) y Nogales (con problemas de relación binacional),. 

Esto indudablemente dificultará la ~olÚciÓn,de cu~lc:i~iera de 
·. ·'.:::.:;--·/~) .·· :··"';. -·."<'.· . -::._:;Y -~:: ._ .. ·, 

d~' darl~ 2~~< s~lu~iÓn in~egral ~ 
ambÍ.e~tal 

.,,. 
de '.todos los 

arnpl ia corno 

elementos 

sociales, 

la solución 
' -- . . . 

de Tos problemas deC medio . fodós los sectores 
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·ser_ían responsables en. la 

enfr~nta1'·l:~/: autoridades . . .. :·:_ . . ___ , 

Producth¡:iJ, 

politiCor;, medios de 

A 11ivel 

la 

el 

Para·. hacer· 

infraestructura y 
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la 

la 

de 

(es decir 



Valdéz: "El .Soldado de Cortés" ( turistic~) .en GUaymas Y "El 

Vado del Río" (urbanístico) .en Hermo.sillo.· 

En forma complementaria deberá buscarse que los estudios de 

impacto ambiental se hagan antes y después de la ejecución 

de cada nuevo proyecto. Unicarnente así se podrían tomar 
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Este concepto del 

Unidos, es un 

para las reglamentaciones 

medio ambiente. 

Ello llevaría, asimismo, 

deficiencias para conservar~~ 

falta de curnpl imiento de las 

209 

y 

parte 
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de las empresas~ En .;,ste sentido, 

la 

en 
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los esfuerzos 

durante la 

identificar 
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(solar, 

llevará a cabo 

Este estudio se 

estatal y la 

investigación. 

Por último se 

especialidades 

ambiental. 

profesionistas con' 

y 

prÓblemática 

que formen 

misma. Una de 

213 



214 

estas licenclatu1·as e debería e ser indiécutible~ente la 
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