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Introducción 

En la discusión sobre las causas, los elementos y factores que 

generan efectos dañinos al medio ambiente en el planeta Tiarra, 

parece conveniente tener presente que aün antes de que el hombre 

existiera en el planeta, distintas formas de vida y distintos hed1•:.s 

físicos, bic·lógicos y químicos cc•ntribu,an en la generación da 

mecanismos homeostáticos y de entropía de li:os diversos ecosistemas 

de la biósfera. También las sociedades humanas han utilizado el 

poten":ial bi·~tico de los ecosistemas en lo<..i que se desarrollan cc•mo 

fuente de alimentos, de materias primas, de hábitat, así come• de 

re•:ept•-:•r de los desechos da sus a..:tividc.HJes fundamttntales• sin 

embargc•, cm el uso de ese potencial, a través del desarrolle• de 1 as 

fuerzas productivas, han "integrado" a la naturaleza an sus propios 

social es de produce i t•n y reproduce i ón, lo que 

histi!1ricamente ha impl ii:ado la destrucción, vaciamiento, 

agotamiento, etc., de los elementos constitutivos de ella. 

Precisamente, esto permite pensar que dad•:.s los efectos sobre los 

diversc•s ecosistemas, es factible distinguir a tales efectos en dos 

grandes .ireas, la primera la constituyen las transformaciones que se 

suscitan come• producto de meros factc•res C• prc•cesos naturalesi y las 

segunda constituida por aquellas transformaciones debidas al us•:i 

soci«l y prc1dL1ctivo que de los ecosistemas se hace. Caracterizados 

1 o:•s primeros, por que 

mant.ir.nen o ne• en equilibrio lc•S ecC•!:.isitHmas. Mientras le·~ 

segundos, son cambi•:.s ecosistémicos pr1:.du1:id.-..1s por la actividad 

humana, a trovés de la acción de las fuer;::c:\s productivas y de las 

relaciones scn:iales de producción ba.Jo las cuales astas nacen, se 

desarYol lan y modi ficarl. 

1 Cfr. Gutman Pablo, "Economia y Ambiente"• en1 Leff Enrique, 
c•:.mp., Lo& Probla•as del Conoci•ittnto y la P•r•p1tetiv• A.tti•ntal 
del Desarrollo, Siglo XXI, México, 1986. 



En aste mismo s•ntido, la discusión a nivel mundial sobre la 

problem4tica ambiental data de la década de los sesenta del 

pre••nte siglo, en la cual se organizan foros y seminarios a 

nivel internacional y en algunos casos a nivel nacional, los 

cu•l•s ti•nen su corolario en la reuni{•n de Estocolmo en el aR'o 

de 1972 sobra el medio ambiente, de la cual surge el Programa de 

l•• N•cion•s Unidas para el Medic1 Ambiente CPNUMA) y el Informe 

del M.I.T. •1 Club de Roma sobre los Limites al Crecimiento• 

•d•••s •n las décadas de los setenta y ochenta continuan las 

reuniones, los foros y los seminarios nacionales .. 
int•rn•cion•l•• sobre población y medio ambiente, con la 

participación de instituciones y especialistas an distintas &reas 

y cr•4ndose •n el inter también distintas instituciones o centros 

que incluyen la gestión ambiental como su preocupación central, 

ejemplo d• ello son la Comisión Económica Para América l~atina, al 

Centro Internacional da Formación en Ciencias Ambientales, 

Div•rsos C•ntros de Ecodesarrollo, Programs de lngenieria 

Ambi•ntAl, •ntr• otros. Es asi como en ul mes de Junio da 1992, 

•• ll•g• tambi•n • la Cumbre de la Tierra, en Rio de Janeiro y al 

"Tr•t•do d• Biodiversidad" que tuvo cabida en él. 

Los plant••mientos y discusiones generados en esos foros, 

semin•rios y programas han tendido a repensar los distintos 

plant•emi•ntos entre población y desarrollo, entre desarrollo y 

m•dio •mbi•nte y entre población y medio ambiente. De modo que el 

plant••miento maltusiano y neomaltusiano, de que la población 

cr•c• a ritmo g•ométrico mientras los medios de subsistencia lo 

h•c•n de modo aritmético, hasta un punto en que los medios de 

subsistencia son insuficiantes para sustentar el crecimiento d• 

la pobl•cidn •• muestra como el centro da las discusiones. 

D• h•cho ••ta visión continua hoy en la palestra de muchas de 
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esas discusiones, b4sicamente a través d&l argumento da que son 

los ºpaís•• en v.f:as de desarrollo o subdea•rrollados" los 

causante& de la actual crisis ambiental y de los cambios globales 

que hoy ocurren en la bióafara del planeta Tierra. De aceptarse 

ello se hace culpable a un tipo espec.f:fico de sociedades, no 

precisando al p•pel qua ellas han desempaRado en el desarrollo 

del sistema capitalista, y tomando a un sólo elemento como el 

culpable de los graves problemas que afectan a la biósfera -•I 

cr.ci•iento d9909r6ftco en los ólti'IO• cincu911t• •ftos-, asi •• 

alude la responsabilidad que cada sociedad debiera tener para 

conservar el ambiente del planeta. f'c•r lo que desde esta 

perspectiva es muy dif.f:cil apreciar la esencia de los problemas 

que hoy afectan a la biósfera. 

Luego entonces, es necesario hacer el planteamiento da otro modo 

y con otras premisas. 

Primero, el pillaJe, el vaciamiento de recursos físicos y 

humanos, los procesos de exacción económica y extr•económica, en 

suma la explotación a que se vieron sometidas las sociedades 

pracapitalistas de Asia, Africa y América, es la contribución da 

astas sociedades a la génesis y d•s•rrollo del capit•lismo de la 

Europa Occidental, y condición del propio desarrollo gastado ~n 

las sociedades latinoamericanas. 

Segundo, el desarrollo cient,fico en el campo da l•• ciencias 

naturales ha visto surgir y consolidarse en los últimos cien aRos 

a la ecolog'a como una ciencia aparta d• la biolog'ª• •n 

interrelación. con otr•a cienci•• naturales ••í como con la• 

ciencias sociales, su surgimi•nto ha estado lig•do al d•••Yrollo 

d•l c•pitalismo industrial y• la m•gnitud y c•l•rid•d da lo• 

efectos 11nocivos11 sobr• ol ambiente qua ••te h• gener•do. 

¡¡¡ 



En el contexto de la economia mundial capitalista la acumulación 

de capital se efectúa de distintas maneras, en funci6n de l• 

historia y la economía de las diversas naciones que le dan vida. 

En el ámbito moderno de la e•:on•:imia internacional la acumulación 

de capital se impuso, y se impone de tal modo que las más 

diversas economías se ven penetradas y sometidas por su din•mica, 

tanto por la subsunción real y/o formal de los procesos de 

producción, así como también a través del control e imposición de 

lo• fftOd•los de consumo e intercambio de mercancías. 

En particular y sólo hasta fines del siglo pasado los procesos de 

producción basados en elementos ttknicos prc•pios de la Revolución 

Industrial Inglesa se exportaron desde Europa Occidental y m•s 

tard• d• Estados Unidos hacia América Latina, en especial hacia 

algunos paises, como México, Brasil y Argentina. 

T•rcero, en América Latina se imponen, adoptan e impulsan ciertas 

formas precisas de llevar a cab•:i la acumulac i6n de capital, son 

les llamados estilos de desarrollo o modelos de desarrollo 

económico capitalista, que en virtud de sus requerimientos 

t•cnicos y territoriales se han identificado como ampliamente 

depredadores del medio ambiente, al manos así lo muestra la 

e~periencia acumulada sobre el daño a sus diversos ecosistemas. 

Cuarto, siendo también que en estas sociedades se cuenta con el 

llamado problema de la "Explosión Demográfica" es que se 

proponen, en América Latina entre 1970-1980, los elementos 

t•6rico-empiricos para el estudio de procesos convergentes de 

efectos al ambiente considerados de car.t.cter 11 nocivo 11 1 no 

obstante, quizA por la carencia de un área de investigación 

e•p•cific• •obre ello y los escasos programas institucionales de 
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formación ambiental de los recursos humanos, •• aceptaba y aún 

hoy se acepta el adJetivo de nocivo, a el resultado de un proceao 

cuyas determinaciones no sólo son económicas sino politicas y 

culturales. 

Quinto, en este sentido se propone que la degradación del 

ambiente no es un problema particular de los llamados paises en 

vias de desarrollo, es m•s, no puede aseverarse que sea un 

problema que le corresponda única y exclusivamente a las 

sociedades capitalistas actuales. Sin embargo, el desarrollo 

industrial capitalista tiene como una de ~us premisas los avances 

en el conocimiento cientifico y sus aplicaciones tecnológicas. 

Indudablemente que el marco de las relaciones sociales, 

económicas y politicas en las que tiene cabida este desarrollo 

dan una orientación especifica a las aplicaciones tecnológicas de 

tos avances cientificos, asi como el uso que de tales tecnologías 

se hace. Es en este sentido que se realiza la siguiente precisión 

sobre el desarrollo capitalista respecto a la relación que ello 

guarda cc•n el medio ambiente, del cual se dicet t•l proceso no 

implica la disposición de los recursos naturales para l• 

satisfacción de las necesidades hum.nas b•aicaa, eato es, la 

orientación que este recibe está en funci~·n del desgaste fisico • 

intelectual da la fuerza de traba.jo y de la e:i<plotac ión de los 

recursos naturales baJc• criterio& eatrictamente de racionalidad 

económica, es decir, explotación que msegure la exacción da 

plusvalía y la obtención de ganancias. 

Desde esta perspectiva los efectos destructivos del proceso de 

producción capitaliata sobre el medio ambiente aran escasamente 

consideradoss sin embargo, las alteraciones actuales en el 

funcionamiento de la bi6sfer• y el conocimiento de las c•usae de 

cat~strofes naturales pasadas que dieron lugar a las eras 
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geológicas, a periodos y etapas de estas, han provocado una 

revaloración del papel que Juega el hombre en la naturale;::a y da 

la relación naturaleza-sociedad, dando cabida a diversos estudios 

sobre el funcionamiento de el gran ecosistema bi·~sfera y de los 

diferentes ecosistemas que le componen, asi como a estudios que 

ligan el desarrollo económico y tecnológico, problemas sociales y 

políticos con la destrucción tanto del medio fásico natural como 

del medio ambiente humano. 

Así, en los óltimos 15 aRos se han generado y aún hc1y se generan 

investigaciones en materia ambiental, que •:entran en lc•s 

modelos de desarrollo económico hasta hoy seguidos en las 

soc i•d•d•• L •t inoamer ic•n•s y en los componentes de os tos, s•:ibre 

todo en su& requerimientos energét icc•s, en 1 a forma que se han 

••Pr•••do ••P•ci•lmente y en sus nexos con factores históricos y 

culturales. 

Al mi•mo tiempo, han surgido estudios bajo un enfoque critico 

sobre laa taori•s que tratan de dar cuenta de la relación 

pobl•ci6n y recursos naturales, de la relación entre población y 

desarrollo, así como de la relación entre desarrollo y recursos 

naturales, inclu•o generando distinc1s enfoques dentro del 

pensamiento marxi5ta que se integran a una visión filosófica y 

politica del hombre en sociedad. Estc•S estudios prc•pc•nen primero, 

• la cultura y a la planificación como alternativas e instancias 

mediador•• para el aprovechamiento y conservaci6n del medio 

•mbiante natural 1 y segundo, teorizan sobre algunos hechos 

ecológico•, tales como la erosión del suelo, el calentamiento 

globill da l• tierra, y sobrP. algunos conceptos de la ecolog'a y 

l• dimensión socio-económica, politica y cultural de estos -sobro 

todo lo• ~onceptos de depleción, capacidad de carga y de 

recup•r•ci6n de di•tintos ecosistemas~. 
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Se ha generado una discusión en torno a esto& elemento&, 

permeados, aunque no muy claramente, por el planteamiento de que 

la población e& una variable medio condicionada, medio 

estructural respecto al desarrollo económico y al medio ambiente, 

sin embargo, parece no llegarse a un consenso explicito &obre 

como debe plantearse y entenderse la relación entre desarrollo 

económico, población y medio ambiente. 

En México es claramente en la década de los setenta en diversos 

medios de comunicación, foros, in&t i tuc iones gubernamental es, e 

incluso nivel de partidos políticos qua se escuchan 

pronunciamientos para evitar, y controlar el deterioro del 

ambiente en el pats y en particular en la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México, que a la fecha es la mayor concentración 

industrial y demogr•fica del pais, y una de las primaras a nivel 

mundial. 

Es, pues, hasta hace relativamente 20-25 a~os que empezó a 

tomarse conciencia del riesgo que implica degradar el ambiente, y 

es as{ como se genera una profusión de textos que abordan la 

problem~tica ambiental desde los m•• diversos campo& del 

conocimiento, como la filo&of,a, ética, estlttica, política, 

economí.a ambiental, la psicología, entre otrosf sin embargo, más 

de un pl anteatnient.o tiene de trasfondo 1 a vieja imagen, 11 hoy 

nueva", du quo la preui6n quo el crYcimiento de la poblaci6n 

ejerce sc•bre los medios de subsistencia 11•s cree iente, pues 

mientras la población crece de modo geom6trico los medios de 

subsistencia lo hacen de modo Aritmético". 

En la presente investigación se proponen la• •Iteraciones al 

medio ambiente, en el que se desarrolla la Zona Metropolitana da 
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la Ciudad de México, como un proceso social vinculado a factores 

naturales propios de la Cuenca de México. El modo de abordar ol 

problema a lo largo del presente trabajo, siempre que me ha sido 

posible, lo hago en un movimiento que va de lo general a lo 

particular, presentandolo en su continuidad y quiebre histórico 

-económico, remarcando las características naturales de la zona 

de estudio. 

En la presente investigación se ha tenidc• en cuenta que para 

explicar las determinaciones del proceso de degradación del medio 

ambiente es necesario esclarecer el carácter de la relación entre 

sociedad y naturaleza, eso y lo que a continuaci·~n sigue es el 

porque de la necesidad de contar con un marce• teórico que 

sostuviera el camino de mi investiga•: i6n y estructurara el 

contenido de la misma. El desarrollo de ésta se presenta como la 

primer aproximación a un proceso sumamente comple.J•::i y din.iimic•:., 

en virtud de los elementos económicos, pc•l i.ticos, demográficos, 

sociales, históricos 

sobredetrminación. 

y culturales que intervienen en su 

En esta dirección la relación naturaleza-sociedad, de como se 

ubica el hombre respecto a la naturaleza y de c•Jmo es entendida 

esta, ha sido motivo de estudio e investigación de muchos 

pensadores, as! como parte integral de la cosmovisión da c:asi 

todos los pueblos de la antigüedad. Para la compr-ensi6n de la 

relación señalada, se hizó necesario tener- presentes algunos 

conceptos prc•pios de la biología, de la ecc1lc1gía, y de algunas 

otras ciencias naturales, esos conceptos son el de ecosistema, 

sociedad biol6gica, cadenas alimenticias, clima, orografía, 

hidrologia, ate. También, se requirió plantear algunos con•:eptos, 

que •dquirieron en el desarrollo del trabajo de investigación un 

significado especifico, tal es el caso por ejemplo, del concepto 

vil! 



de equilibrio simbiótico. 

En el campo del pensamiento económico sus div•rsa• corrient•• 

abordan, desde diferentes perspectivas, la relacidn naturaleza 

sciciedad. Todas ellas resaltan los aspectos naturales y su 

relación con la producción de la riqueza en la aociedad. Es 

significativo que tanto para los fisiocr•tas como para los 

cl•sicos, aunque no de igual modo, las actividades económicas sa 

sujeten a un orden natural, ast como tambi~n resalta el 

planteamiento de Thomas Halthus sobre la presión qua ejerce el 

crecimiento de la población sobre los recursos naturales. 

El matiz de la relación naturaleza-sociedad ha sido diverso en el 

curso de la historia humana, pero desde siempre, depende del 

desarrollo económico, cultural, científico-técnico que 

logrado las mAs diversas sociedades. Tal matiz va desde 

y/o convivencia concebirla como un proceso de integración 

naturaleza-sociedad, hasta su planteamiento e identificación como 

un proceso de dogradacldn de la naturaleza. 

La 11 integración 11 de la naturaleza a procesos social•• de 

produccidn (proceso de trabajo, proceso de produccidn de 

mercanctas, proceso de producción capitalista), ha sido en parta 

planteada por la ciencia económica de modo c~itico¡ no obstante 

el enfoque economicista se ha vl•to rebas•do por la neca•id•d de 

crear una perspectiva teórica que cubra •9pectos filosóficos, 

económicos, sociales y poltticos. El m•teri•lisino hi•tdrico ha 

proporcionado elementos teóricos para entender la dimensión, el 

Ambito de los diferentes procesos productivo•• no obstente, en •u 

critica a la escuela Cl~sicil del pensamiento económico, y en 

especial a el ensayo de Halthus sobre la población, ha dado por 

hacho que el cient i fico Y sua 
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tecnológica• P•rmit•n superarar la presión que la organización 

socio-productiv• aJerce sobre los elementos de la naturaleza qua 

han sido transformados en recursos naturales, por lo que es 

n•cesario revalorar y/o dimensionar el papel que desempeñan la 

población como factor condicionado y el desarrollo económico 

sobre el medio ambiente. En con.junto, este ha sido el sentido del 

capitulo primerc•. 

Así nos proponemos mostrar que el proceso de destrucción de la 

naturaleza no es una tendencia natural en la relación que se 

•stabl•c• entre ella y el hombre. Tal tendencia sólo existe 

definida a partir del uso, transforma.•: il.•n y altar ación do la 

natural•za baJo criter los econlimicos, · por lo cual en gran parte 

es posible plantear para la comunidad primitiva y sólo 

parcialm•nte para la formaci~·n social asiática un tipo de 

relación sociedad-naturaleza en equilibrio simbiótico, no siendo 

•llo posible para las demás formaciones económico sociales. 

De esta modo la relación naturaleza-sociedad en el México 

precolombino es del tipo susceptible 

parcialmente de equilibrio simbi6tico1 

de caracterizarse 

sin embargo, dicha 

relación es influenciada por vieJos procesos naturales, comÓ el 

da erosión del suelo y deseca•:i1~n del gran lago earcena. No 

obstante, no es sino hasta que se produce el contacto con la 

civilización europea Ca flnus del siglo XV y an el siglo XVJ) a 

de la expansi6n feudal colonial y el procesc1 de 

•cumul•ción originaria de capital, en beneficio da la oénesis y 

d•sarrollo del capital en ese mundc• europec• que se identificar•n 

proc••o• de degrada~i6n del medio ftsico natural y del medio 

ambiente humano u artificial que se mantienen hasta bien entrado 

el siglo XIX, t•les son las cuestiones abordadas an el capitulo 

ae¡aundo. 



Eatos procesos •on acelerados y acrecentados, debido a la 

in•erción de nuestra economia en el mercado mundial capitalista 

en sus diferentes fase& (libre cambio, imperialismo, capitalismo 

tardio), mediante la división internacion~l del trabajo y de lo• 

modelos de desarrollo impulsados en nuestra economia. Aspecto& • 

los cuales ha contribuido la peculiaridad geogr&fica que posee el 

Valle de México <altitud sobre el nivel del mar, condiciones 

orogr4.ficas e hidrológicas) favoreciendo procesos ca.tastróficos 

que afectaron a la diversa eociedad mexicana asentada en •1. 

Asimismo la concepción ecol6oica en nuestro pata, acorde a las 

necesidades de un capitalismo depredador ha favorecido 1• 

explotación de nuestro medio natural y del creado por el mismo 

hombre, situación que se ha manifestado de manera difarent• en 

nuestro México no s6lo espacial sino también temporalmente (como 

en el trópico y en la Zona Metropolitana de la Ciudad de M•xico). 

Esto último es sin duda una caracteristica primero, de los 

estilos de desarrollo económicos, sociales, politicos bajo los 

cuales el capital ha venido desarrollAndose en el pai•, 

conjuntamente con lo& planes, programas y politicas económica• 

utilizados para tal efectos segundo, de la per•pectiva cientifica 

de los Ultimes 60 años y con ella de factores culturales propio• 

o implantados·, y tercero, de la llamada tendenC ia concentradora 

del capital. 

Los factores Juridico-politicos existentes en el desarrollo d• 

los dos modelos de acumulación, el primario-•~portador y el de 

sustitución de importaciones, y la din•mica del nuevo mod•lo de 

acumulación de capital no sólo f avoracen •l proca•o de 

explotación de nuestros recursos naturales, por ejemplo, a través 

de enclaves sino que adem4s lo aceleran. Cabe tener pre•ente qu• 



lo• factor•• Jurídicos sobre cuestiones del medio ambiente datan, 

en nuestro pais, en lo fundamental a partir de 1971, y se 

circunscriben entonces en la postrimería del modelo de desarrc•llo 

conocido como ISI, no contemplando, o sólo de modo formal y/o 

insuf ic ient•, la perspectiva del cuidado, conservación, 

e~plotación o uso planificado de nuestro ambiente y dentro de 

éste, de los recursos naturales. Buscando precisar parte de lo 

que constituyen estas cuestionas es qua se planeó y se llevó a 

cabo la r•dacción de los capítulos tercero y cuarto. 

BaJo esta temAtica se busca determinar que la degradación dnl 

ª"'biente no es exclusiva de la economía capitalista, y que sin 

embargo, en ella adquiere espec i f ic id ad, sobre todo en 

aceler•ción, formas y magnitud. Es por ello que se hizó necesario 

hacer un recuento de la relac i•~n scu: iedad naturaleza en las 

diversas •tapas históricas del país, tales como: la sociedad 

precolombina (fundamentalmente para Teotihucan y Tenochtitlan), 

colonial, • independiente y la especificidad que el desarrollo 

capitalista ha adquirido en el pais en el transcurso del presente 

&lglo. 

Se vincula entonces, la génesis y dosarrc•l lo capitalista con P.l 

acelerado proceso de destrucción de la naturaleza en Mé~ico, 

especificamente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 

considerando •n la modida da l\:i posiblo ul ch!G•Arri:il lo inc1ustr ial 

y el proceso de urbanización del presente siglo en dicha zona con 

la modificaci6n, transformación y destrucción qua ha pade1:ido ol 

medio ambiente donde ella se halla asentada, es decir, la Cuenca 

de Mé~ico. 
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CAP TULO 

H A R c o T E o R 1 c o 

El presente capitulo tiene como objetivo la búsqueda de aquellos 

elementos teóricos que se consideran indispensables para la 

comprensión de las relaciones que se establecen entre sociedad y 

naturaleza. En la medida de lo posible se trata de mostrdr 

algunos elementos teóricos provenientes de la ecologla, óe ia 

economia polltlca y de la critica a la econom1a polltlca. 

1.1.-ALGUNOS CONCEPTOS BCOLOGICOS BASICOB 

1.1.1.- Aspectos Generales 

La historia de la Tierra muestra que para adqultlI su actual 

flsonomla y conformarse como un gran ecosistema 6sta tuvo que 

atravesar por un largo periodo. El hombre ha dividido la historia 

de la Tierra en eras geológicas, en dos grandes EONES (dlvls16n 

de la historia de la Tierra). Estos Eones son: lJ el Eón 

Criptozolco, que abarca siete octavos de su histoi::la, alredi:.Joi: 

de 4690 millones de años. En el se incluyen aspectos tales como 

la formación misma del 

diferentes partes y la 

planeta, 

aparición 

la 

de 

consolldiición 

sus pr 1meras 

vivientes; 2) el Eón Fanerozoico, ocupando sólo el último octd"lo 

de la historia del planeta, 6ste ha sido dividido en tres eras 

geológicas, las cuales a su vez se dividen en periodos y estos en 

etapas. Las eras en que este Eón ha sido dividido son: el 



Paleozoico, el Hezozolco y por último el Cenozoico•. 

En tales eras 9eol6gicas se generaron (y aun hoy se generan) una 

serle de fenómenos geoflslcos, biogeoqulmlcos, biológicos, etc., 

que originaron o dieron cabida al surgimiento de las masas 

continentales, de los diferentea minerales, dlf~rentes especies 

de organismos vivos desde los unicelulares a los pluricelulares 

hasta las especies animales y vegetales, dando en la cima de 

estos fenómenos el origen de la vida inorganica y orgánica; al 

intervenir el hombre en los procesos naturales 1 blu!o.:i11..:•J,-,, 

flsicos y quimicos) actualmente él contribuye a la dep1cdacion y 

extinción de especies animales y vegetales, e interviene tan1i:..1.::11 

en la modificación de las condiciones naturales, como en el 

cambio climAtlco global o efecto invernadero. 

La era geológica designada con el nombre de cenozoica es también 

'En H~xlco el Instituto Nacional de Estadistica Geografla e 
lnformAtica sólo divide la historia de la Tierra en cuatro eras 
geológicas, antepone a las eras ya indicadas el Prec~mbrico. 
Adem's no hace indicación sobre los Eones. 

La era Cenozolca se dlvlde en dos periodos: el terciario y el 
cuaternario. El terciario se subdivide en l11ferlor y suu~r1~r v 
da origen a cinco etapas (Paleoceno, Eoceno, Oliqoceno, HiocP.no, 
Plioceno). Esta era tiene como caracteristicas, ~ncre otra~, 'º 
abundancia de pastos, grandes mamlferos, amplia distribucio11 clt~ 
animales de pastoreo y de recursos naturale!> l '"lfl l.un .. 
Cenozoico aparecen el carbón y mineralizaciones de oro, plata y 
cobre). Aapectoa geogriflcos, Econ6•lcos y Sociales de México, 
INEOI, H6x1co, 1984, Vol. I y Fernando Ortiz Monasterio, Tierra 
Profanada: Historia Ambiental de México, INAH-SEDUE, México, 
1987, p. 35 (en este espacio Fernando ortiz hace una cita a este 
respecto de "Planet Earth 11 , Doubleday R. Co. lnc., New York, 
1977). 



la era geol6glca mAa importante en la ¡..irehlstoria dtl hombrt:, 

puesto que su origen se ublca en el perlado cuaternarlo Ué tSLn, 

cuantificado en 2 K a 3 millones de afios. 

Una vez que el hombre aparece como producto de un largo ptoceso 

evolutivo los fenómenos bioqulmlcos, geoflslcos, etc., no se 

detienen, y son bajo los cuales el hombre inicia su proceso de 

sobrevivencia y desarrollo.• 

La conformación de la Tierra como un gran ecosistema ha sido 

producto de su constante evolución, y de su paso por dlvet~o~ 

fenómenos naturales de diferente orden y magnitud, que hc.n 

generado las condiciones necesarias para la for:11\ac16n •le 1a 

hidrósfera, la formación de la litosfera, y de la atmósfera ty 

sus diversos componentes -trop6sfera, estrat6sf.era, 1on6sterd-. 

El homb<e ha designado con el nomb<e de blOafe<a al luga< donde 

vlven todos los seres vlvos en sus diferentes formas y 

manifestaciones, siendo ~ata por tanto el lugar donde el hombre 

vlve,· se reproduce y desarrolla. En donde existen los mAs 

diversos ecosistemas. Cabe aqul la pregunta: si el hombre vive en 

el planeta Tierra, en una zona denominada blosfera, ¿cómo se 

relaciona con los dem~s elementos de 6sta, cómo utiliza el agua, 

1 Charles Darwin en "El origen del hombre" aitUa la evoluclóri 
de la especie humana desde el ple de la escala, esto es ert t:.a. 

proceso evolutivo el hombre va aacendlendo desde una forma 
inferior a una superior que lo ha situado en la parte mas alta a~ 
la escala. 



que uao le da a la vegetación y a los otros seres vivos y bajo 

que condiciones sociales, culturales y económicas?. Un modu 

aproximado y parcial de responder a esta pregunta es def lniendo 

que es un ecosistema y mostrar aunque sea brevemente c:ua1e::! suu 

laa caracterlaticas del funcionamiento de éste. 

1.1.2.- Definición de ecosistema 

En la def lnición de lo que es un ecosistema bajo la perspectiva 

de la ecolo9la es necesario indicar qu~ desde que ésta nace como 

ciencia (siglos XIX-XX), se ha dicho que estudia las relaciones 

de interdependencia entre los diferentes organismos, los flujos 

de enerqla y loa ciclos de la materia en todas aquellas partes 

donde existe vida. 

Desde un punto de vista metodológico un sistema se define como un 

conjunto de elementos metódicamente ordenados e intei:re1aL1on.-:1L1o.J_. 

entre al, donde la alteración de uno de los elementos signlf Jca 

la alteración de todo el sistema. 

La ecologia al estudiar los aspectos sefialados ha tenido 

necesariamente que formular sus propios conceptos, tal es el de 

ecosistema. Asl, un ecosistema se define como aquel que se forma 

a partir de la combinación de los sistemas vivos con el medio 

flalco; se le ha designado también con el nombre de bioslstema y 

de bioqecenosis. 
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Hay quien lndlca que en la palabra ecoelstema el prefijo "eco 11 

sl9nlflca medio aJDblente; respecto a sistema adoptamos el 

propuesto un poco m&s arriba. Pueden encontrarse en textos de 

ecologia innumerables deflnlclones de lo que esta es, e incluso 

en textos que no son propiamente de ecologia, tal es el caso d~ 

Ramón Tamames quien define al ecosistema como: 

"Los conjuntos o es cenar los en que se produce y reproduce J.a v ltl"I 

Un ecosistema viene definido por el medio abiótico f1s1co~ 

qulmico y las manifestaciones bióticas a las que sirve a~ 

soporte: microbios y bacterias, plantas y animales l ••• J Dentro 

del ecosistema general, existen naturalmente, una serle de tipos 

principales de ecosistemas terrestres y acuáticos ••• 111 

Destaca de los conceptos para designar una misma realidad el 

hecho de que hablan de seres vivos y del medio f islco natur.Al 

funcionando juntos. Es aqui donde el concepto de biosfera juega 

un papel fundamental, pues es en ella donde se engloban a todo~ 

los ecosistemas de la tierra funcionando juntos en el sosten, 

creación y desarrollo de la vida. 

Caracterizar y definir los diversos tipos de ecosistemas 

conlleva, antes que nada, a precisar la Cdract~rlstlcd ma:i 

general que poseen los ecosistemas naturales no importando su 

tipo, para lo cual debe remarcarse que el aspecto mas qeneral de 

1 Ramón Tamames, Ecologl• y D•••rrolJo: La pol6•lca aobre lo• 
ll•ltes al creclalento, Alianza Editorial, Madrid, 1988, la. ed, 
P• 147, 



un ecosistema es el flujo de energla que se da en él, entre el 

medio flslco y los organismos vivos y entre los mismos organisrno::1 

vivos. 

I9ualmente de modo 9eneral se ldentlflcan dos tipos básicos de 

ecosistemas naturales: el marino y el terrestre. PUelitO que el 

hombre habita en ambientes terrestres articulándolos en su vida 

material y cultural es necesario esclarecer que la existencia de 

leyes sociales y económicas que determinan el desarrollo y cambio 

de la sociedad humana implica que estas deben ser ent~nall.la.; 

fuera del marco natural pero en Interrelación con éste. Esto es, 

el hombre en sociedad no crea estrategias o se adapta t:tl mt:a10 

ambiente como si 61 fuese también sólo un organismo natural; 

antes bien, las caracterlstlcas que lo diferencian de un mero 

organismo natural, tales como el trabajo, el lenguaje, la 

creación de relaciones sociales, sus procesos de creación de 

elementos que permiten su reproducción y desarrollo, su cultura, 

en suma una serle de aspectos que distinguen sus comunidades de 

las comunidades biológicas giran el planteamiento de la relación 

natur•leza-sociedad hacia el hecho de que antes de pensar en un~ 

sociedad humana relacionada con la natUraleza, debe pensars~ en 

la naturaleza de las relaciones sociales bajo las cua1et:i se ar.-

aquella relación. Sólo asl puede plantearse el concepto de m~diu 

ambiente•, y sólo as1 se englobar ta al medio f1slco natural, lo8 

•Pierre Georges, Geoqrafla, Rcono•la, Población y Medio 
Allblente, UNAM, Instituto de Geografla, México, 1978. 
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diversos or9anlsmos vivos y la sociedad humana dentro de este 

concepto. 

Respecto a la claslf lcac16n de los ecoalstemaa de acuerdo a su 

principal caracterlatlca -el flujo de enerqla que le da 

movimiento, Odum muestra loa diferentes tipoa de ecoaiatemaa 

existentes -naturales y humanos- (Ver Esquema No. ll; sln embargo 

s6lo atiende a loa aspectos t6cnlcoa del tipo de enerqla que ae 

utlllza aln contextualizar la diversidad econ6mlca y social del 

uso de esa energla y por tanto de una aobredeterm1nacl6n en la 

deflnlcl6n de como ea impulsado un ecoalatema. 

11t1ml1.J 
Clulllcecl" t1 1c11111- lttl1 11 hHll t1 1111111 

J.· ... 111- lll•1l11 .. .-1u. ... ••bllu .. 1111111 11111. 
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•111 .1 ... 

l.· ...... _ 111111111 ......... llllbllu .. ~11111111. 
ll111Jn: 0111111 to 11111, 111- 111111 t11tlc1Ju, 
lt 111 c1ult111 lt1 1l1t1111 trtttctltu •• 11 11t111l1u, c11Unn ua 
1111• ClflCI• .. •• 111lulll11t1 11t1J, ul •• 11 •lflCIW •• ,, .... 11 
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Los ecologos presentan como caractertstica b~sica de todo 

ecosistema el flujo de enerqia que se da en ~l, pu~s es~e ,~ ~~ 

movimiento, le define su tipo, mas conctetamente: " ld ent:tltln 

es la principal (unción impulsora de un s1st.ema. L.a r.ueot:~ \· _:1 

cantidad existente de energ1a determinan en mayoi:: o menur cirC:iuu, 

el tipo y el nl'lmero de organismos y !.a :cuca llt:: i.os µi:ü.:.:t:.~··.'> 

funcionales y del desarrollo - sin mencionar el estilo de vida 

del hombre •.• "'· 

Tal y como lo muestra el esquema donde se destaca el tipo de 

energ1a que le da vida a cada ecosistema (a reserva de realizar 

un comentario o an611sis del esquema) este con todo refleja en 

gran parte la dinamica que la ecologia presenta en el estudio de 

loa bioaiatemaa. 

En todos loa ecosistemas natutales existen elementos ln'ternos aue 

tienden al equilibrio y al desequ l J. l ur l u, .1. .. dluuuu~. 

mecanismos homeost6ticos y los otros mecanismos de entropta, e3to 

ea, lo que el hombre considera muchas vece::1 como catdKti::otr:, 

puede aer un fenómeno natural que regula, mantiene o genera 

camblos en los diversos ecosistema, por ejemplo, la muerte d~ un 

Arbol, el desborde de un r1o, un huractm, los vientos, las 

mareas, cierto tlpo de incendios forestales, etc. Los ecoloqos 

hablan de tres estados b~sicos referentes a las posibilidades de 

equllibrlo y desequilibrio en un ecosistema, estos son: l) Estaóo 

1 0dum, op. cit. pp. 25-26. 



transitorio positivo, el cual ae caracteriza por un exceso en la 

entrada de energla sobre la salida de esta, posibilitando el 

crecimiento de este, 2) Estado transitorio negativo o estado 

decadente, en este sale mas energla de la que entra, el uso a~ 

energia es mucho mis rapido de lo que es teemplazada, J) gstaUo 

estable, equilibrio entre la enttada y sa11oa a~ ~nerQld. ~.:>la 

clasif lcacl6n de los estados en los que se puede hallar un 

ecosistema se basa, a nuestro modo de ver, ~11 la s1ou1c=11\:.C' ...... .,.,~. 

que ademas supone tanto la intervención de fenómenos natULd~eb 

como la intervención del hombre: 

"Los ecosistemas aon capaces de un autodesarrollo que puede 

incluir procesos como: programación interna o inducida del 

exterior, crecimiento, restauración, reemplazo de partes y otros 

que se oponen a la tendencia natural de cualquier sistema e11 

general, de sufrir deterioros con el tiempo. 111 

Aunque no se descartan procesos de desequilibrio naturai, 

Indudable que los sistemas economicos a trave:. 1H:: 

incorporación de la nctlurale:r.a (diversos ecosistemasJ a pro~e,:;ot-

productivos y de los efectos de estos ploct:sos i:soore e~t:<.1 

quienes hoy producen los mayorP.s desequllibrloa naturalt:::;'. 

'Tamames, Ramón, op. cit. p. 147. 

'Como se mostrara mAa adelante existe la posibilidad de 
pensar en la existencia de equilibrio en la relación naturaleza
socledad. 



Un aspecto fundamental en el entendimiento de los flujos ae 

enerqla dentro de un ecosistema se halla en sus componen~es 

vlvoa, y en la relación que mantienen entre sl, con lo cual 

entramos al planteamiento de las cadenas allmentlcias y dP. las 

tramas tróficas•. El flujo de energta y materia en un 

ecosistema se presenta en el Esquema No. 2. 

•se habla de una cadena alimenticia cuando uno o mas s~re=i 
vlvos son el sostén de otros seres. Varias c.aúends ctllm~111.. ... u: ~d.; 
forman una red o trama trófica. Cfr. santiago R. Olivier, 
Ecoloqla y Subdesarrollo en América Latina, México, ~igio xx1, 
1987, pp. 36-37. 
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f UENTE PRIMARIA DE ENERGIA 
ENERGIA SOLAR 

ESQUEMA No. 2 

\ ~~~ 
VEGETALES VERDES (consumidores primarios) 

(prod••-1 1 
CARNIVOROS 

CARNIVOROS 
(consumidores terciarios) --------

FUENTE: Cfr. Odl8, op. cit., pp.91·6. 

1 
,¡ 
·' 



Aal, los elementos que le dan vida a un ecosistema son mostrados 

en este esquema. En la circulación que prest:nta •H ~~q1Jeo111"1 .. 11:i.·~ 

tenerse siempre en cuenta que tanto la energia como la mc1tt:r1.1 

fluyen en forma de materia organica; .La eonerg1.:a '-J.l.IYi: v 1, •. , .... -: 

repone1 se dice entonces que fluye en un sólo sencido, mientras 

que la materia puede circular formando parce de un cic.Lo v1ca.1., 

como cuando loa elementos descomponedores de materia organtca 

(bacterias, hongos) la reintegran a la naturaleza corno elemento 

nutr lente del suelo.• 

La parte blótica de todo ecosistema se divide en seres autótrofos 

o productores y en seres heterótrofos o consumidore~, Los 

productores o plantas verdes son con quienf!:s casi siempre stt 

inician las cadenas alimentic1ds ten los mar~~ e.; 1111 c:•Jn:J1t1Hu 

algaa microscópicas llamadas fitoplancton que se halla t:l"i Jd 

super f le le; s 1 n embargo, P.O su tondo ex 15 ten µ1,::~e.:> o~t,. ·• 1.; ...... " 

que se alimentan de desechos inicialmente), para 

posteriormente a ser consumidos por los herbivoros, los cua.1.t!.S 

su vez son consumldos por los elementos carnlvoros del e~oslstema 

hasta llegar a formar una cadena allmentlcia que al relacionarse 

con otxa cadena alimenticia llegan a formar una trama trófica. 

La clrculaclón de la energla y de la materia en el 
ecosistema es posible en virtud de las leyP.s dP. la termod1narn1cd 
y de las cadenas tróficas. Afirmación que puede confrontarse en 
el texto de s. Olivler, op, cit. y en Ferndndo urt1z M., u~1. 
cit., p. 22. 
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Las relaciones que guardan entre si las diferentes individuos y/o 

comunidades dentro de loa ecosistemas han sido conceptuadas como 

formas intimas de relaciones entre organismos de diferentes 

especies, y van desde la competencia, eplbiosis, depredac1on, 

comensalismo hasta la simbiosis y el parasltl::imo18
• 

Estas relaciones son de nuestro interés, sobre todo porqu~ 1as 

enfocamos a la relación sociedad-nature:tlt::.:ñ, 1a suu0.1.•".5l.::S \. ~~1 

depredación. Asl, por simbiosis entendemos aquella 11 ••• relacion 

•. , tan intima que es imposible la existe11c;ia de un orga111smu ~111 

otro " ... , 
organismo, 

naturaleza, 

equllibr io; 

equilibrado 

formación de 

aunque no equipiramos a las sociedades humanafi con un 

pensamos ea el caso real de la relación sociedad 

ya sea que esta relación se manl f teste o no en 

Cuando la relación no se establece de modo 

utilizamos el concepto de depredación. En la 

las cadenas alimenticias el concepto de depredac1on 

es utilizado cuando un animal caza a otro para alimentarse, este 

que es un precepto basteo en la alimentac1ori u~ .l.oti ::.cJ.·t::~ v,vv.:. 

es transgredido por el hombre en ciertas etapas de su a~sarr.1J HJ 

hlstórlco-económlco-cultural en menor y ma'yü.i: 111t::111oa. c.~t." 

suma importancia puesto que esto implica la existencia ae l~ye5 

sociales-históricas y económicas para la sociedad a dlterencia ~e 

''A este respecto se indican en un texto de ecologia que 
esas formas intimas de relación se llmitan a la competencia 
(inhiblción mutua), depredación, mutuallamo y parasitismo. Cfr. 
Santiago R. Olivier, op. cit., p. 18, y Eu9ene P. Odum, op. cit., 
pp. 159-178. 
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las leyes que rigen en la natuxaleza, no obstante que ei homur~ 

provenga y siga formando parte de ella, pues la creación oe sus 

estructuras sociales y económicas sólo le ha competido a él. 

1.1.3.- Las categortas de equilibrio simbiótico y degradación de 

la naturaleza 

La conceptualización de la relación que el ser humano mantiene 

con la naturaleza si se busca en func1on u~ io~ c~l•L~~ •.• ;n 

ecológicos arriba ser.alados abarca ba.sicam~nte dos cateQC1rla~: 

l.- Elementos que le dan a un ecosistema ~qu1J.:a.1.Ji:lo y aue ~"" o:: •• 

parte utilizado en la relación sociedad-naturaleza al cua! 

denomino equilibrio s1mb1ótlco. 

II.- Las posibilidades de desequilibrio natural que se combinan 

con factores sociales, económicos, politlcos y culturales de 

cualquier sociedad y que acontecen como un proceso de degradación 

de los ecosistemas y del medlo ambiente humano. 

1.- El concepto de equilibrio slmbi6tico es utilizado t,ai:ct 

designar: 

a) una estructura socioecon6mica en la que la dir~rc11l-:Jc1 

sociedad-naturaleza es casi de tipo termal, basadd: 

- En relaciones sociales de producción en las que el ser humano 

es sólo entendldo dentro de la naturaleza y en parte diter~ncLado 
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de la misma, por lo cual el mismo ae siente integrado a ella, e! 

mismo es naturaleza en el mas amplio at Los .stnt1'.1.o~. 

- En que el deliarrollo de las fuerzas productivas es iim1~aao 

pero apunta hacia el conocimiento de las funcionts at ift 

naturaleza. 

b) Una relación estable sociedad-naturaleza, basada: 

- En el uso de los ecosistemas aprovechando sus potencialidades 

productivas. Aprovechamiento que dados los conocimientos t~cnicos 

de uso y explotación del suelo, y los conn•:imlentos referentes a 

fenómenos metereol69icos permite pensarlo en función tanto de su 

dependencia a factotes naturales como a ous tacrcorc.:> 

socioecon6m1cos. Aplicable a las sociedades con relac1ont:!s 

sociales de producción mas primitivas en l..i. historia cct111ú111i.CC1 

del horno sapiens, nos 1:eferimos a la comunidad pi:imitiva y .... 11 

parte a la formación social aslAtica. 

- En el conocimiento de técnicas de explotaciOn y de factores 

culturales que permiten no destruir ese potencial productivo 

11.- Los conceptos de depredación y de9radaciOn de la naturaleza 

son indicadas para designar que: 

En las formas lntlmaa de relaci6n de los organiamoa dentro de un 

ecoslstema la depredaci6n es definida en cuanto un otganismo ma~a 

a ot1:0 para alimentarse, dindose de un ca1:nivoro hacia un 

herblvoro, y de un carnivoro hacia otro carn1voro. ~n la te~dC1un 

sociedad-naturaleza le utilizamos para designar la destrucción d~ 

diferentes especies animales y v~gecald::; a::;1 como 
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generación de procesos de exosi6n del suelo, vaciamiento de 

recursos dele subsuelo y pérdida del potenci~l biótico dl:;!l aaua, 

en beneficio de alguna actividad productiva o de consumo de.i 

hombre, lo cual nos lleva a la pérdida de proaucc1v1udü or. 

ecosistemas y al concepto de degradación. Este impi1ca la 

descomposici6n de algo, en sentido biolóoico e::J CUd1wo 1a~ 

bacterias atacan restos organlcos, reincorporando los desechos al 

ecosistema como nutrientes; en el sentido que lo utilizamos el 

hombre hace uso de los ecosistemas existentes en la blosfera 

sobreexplotandoloa, es decir los ataca
0

de modo similar a como lo 

hacen las bacterias con los restos orgAnicos, ~ólo que aqul son 

seres vivos (vegetales y animales) y elementos fisicos (suelo, 

agua) por lo cual en vez de relncoxporar o restituir nutrientes 

se dan ·procesos convergentes de expoliación y vac1a1111trnt:.o. 

Resulta de ello la pérdida de capacidad para acumuiat 

energla .. ... , el ecosistema piei::de pi::uciucCl.Vll.1<..11 .• , SI:;! 

capacidad para generar trabajo, es entoncet; que ::ie dh:e tJUt:o u11 

ecosistema se degrada". 

SOlo hasta hace aproximadamente 25 años se toma conciencia, en 

alqunas paises del continente europeo, de los graves problemas 

que afectan a la b16sfera y por lo tanto a los seres vivos que 

habitan en ella (vegetales, animales, microorganismos, sociedad 

humana). A este respecto ea necesario citar que existen cuatro 

tipos de concepciones que han planteado su comprt!nsion, 

"Cfr. R. Santiago Olivier, op. cit. p.3e. 

l'/ 



planteamiento y anAlisia, ellas son: 

1.-La que ha venldo planteando que la pEAsi6n sobEe los recursos 

natuEales y la crisis ambiental que ello ha provocado se debe a 

el aceleEado crecimiento de la población en los paises en "vias 

de desarEollo", a la llamada "explosión demoqrár. lca" que 11a1 

tenldo lugar en ellos durante este siglo. 

2.-La que identifica a la tecnoloqla como causa11t.e a~ .1.e1 l-l.:l~1.-:. 

ambiental. 

3.-Las que plantean al crecimiento 

eapeclflcldad que 6ste ha tomado 

y desarrollo económico y la 

como causa de la cr1s'~ 

ambiental (CEPAL y Teoria d~ la Dependencia). 

4.- La vlsi6n marxista que sltua el problema tanto en t6rminos 

filosOflcos, sociales, económicos y pollticos, como tamb16n en 

elementos culturales. 

Lo que a continuación sigue es un bosquejo de como es posible 

entender la relación socledad-natu~aleza bajo la p~rspect.iva o 

bajo los diferentes pai:adigmas o escuelas de economia; sin 

embargo, no pi:etende ni con mucho agotar e1 tema ~n ~St.t: bt:IH.htV. 

1.2.- BOClBDAD Y NATURALBZA: 

Existen def lniclones consideradas cumo tradicionales sobre el 

lugar qu~ ocupa la sociedad humana, el hombre, respecto a la 

naturaleza. El hombie ea resultado de un ptoceao evolutivo que 

abai:ca miles de mlllonea de aftas. La teot1a de la evolución 
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presenta al hombre como resultado de tal proceso, por lo cual su 

origen mismo no se diferencia del de cualquier oti::o anima!. L111 

organismo que ha partido de formas inferiores o simples, pai::a 

llegar a una forma superior, mis compleja, o si se quiei::e menos 

simple. 

Se sitüa al hombre como a cualquier otro animal, como patte 

integrante de la naturaleza, que sólo logrará dltei::enciarse n~ 

ella a trav6s del trabajo realizado tanto con su tuerza oe 

trabajo como con instrumentos de trabajo, que iran ntO•"• l r u:n.,d,, 

estructura fisiol69ica e intelectual (el hombre posee un J.enQttc-1·1c.-

articulado, piensa, razona, hace hecramienta~, lllVt:llt.V 

escritura, etc.). Esa diferenciación que inicia de modo formal se 

acentüa y define como tal conforme el desarrollo de la producc1on 

integra, modifica y explota en procesos productivos exclusivos de 

la aociedad humana a la naturaleza. Es, por tanto, dentro de este 

contexto que debe plantearse la relación sociedad-naturaleza 11• 

El devenir histórico de la sociedad humana ha conocido grandes 

pensadores, como los de la Grecia antigUc'l, cuyo l~OC\Oo c.:ul1:11i:rtJ 

perdura hasta nuestros dlas. Pensadores que han desarrollaao 

escuelas y doctrinas en los más variados cam¡:11)~ oe.i. l)1n1~n11•~.-:11r •••• 

En el tt.mbito moderno del pensamiento han sui:tildo, y noy ::iUr..¡1·11 

escuelas que intentan explicar la realidaa po.&.lt.ic:a, t::<.:v11v1i11...:.;a, 

11 Htt.a adelante a la luz de la perspectiva teórica del 
marxismo se desarrollar• ésta relación. 
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aoclal de toda una 6poca, o de un periodo determinado. Sin dud~, 

algunas de ellas mas integrales, mas compJ.t::tit~, c~Jn u11n lliu\u• 

visión de la sociedad humana que otras. 

1.2.1.- Diversas corrientes económicas: una interpretación 

ambiental 

En el campo del pensamiento económico se ha conocido el 

mercantilismo que ubica la generación de la riqueza en la estera 

del intercambio comercial de productos, de la circulación 

mercantil, en el acoplo de metales preciosos en favor d~ ia 

economla. Otro caso es el de los flsiocrétas y ~l de la econon11a 

politica clésica, con sus diferente autores y mdllc~s, qu.: .:::1.t.unu 

la producción de la riqueza en la esfera de la produccicm. i...n 

doctrina marxlstau fundamentada en la economia pollLica 

inglesa, la fllosofla clAelca alemana y el socialismo utóµ1co 

franc6s presenta una alternativa en el campo del pensamiento 

económico diferente a sus predecesoras. 

cada una de estos sistemas del pensamiento económico, de una 

forma u otra ha intentado o ha incorporado en su paradigma la 

cuestión ambiental, del uso de los recursos naturales, del uso 

ª!.enin da una perspectiva amplia de lo que es el marxismo 
en cuanto doctrina que contiene una vision de 1a v1aa 11r:o1101111ca, 
polltlca, social, fllosOflca del hombre y de la vida. Cfr. v. J.. 
Lenln, Fuentes y partes integrantes del marx1.;111u, ur :i '" i ,,, . , 

H6xico, 1978 y Federico F.ngels, lJel aocJallsmo utor.11r:1J 
socialismo clentlflco, Cartago, Héxlco, 198:.:. 
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del trabajo humano en la producción de riqueza, es asi como 

podemos decir que dificilmente puede aseverarse que en el amo1tu 

de las corrientes del pensamiento económico no hayan exjstidu 

quienes incorporasen en sus construcciont:s t~or ica::J i;.L a.;;p';:'r;t:1.• 1.Jt: 

los recursos naturales, el de como éstos han sloo y son 

utilizados por cada sociedad en su proceso de desarto.LJ.O mat.:i;r1 ... , 

y espiritual, en ocasiones sólo de modo técnico, atendiendo 

volumenes y conslderandolos exclusivamente como factor~s 

preductlvos, y a veces repensando la importancia que tienen los 

procesos naturales para la continuidad de la vida en el planeta 

tierra. Es, pues, asi, que el tratamiento y catalogación que de 

la relación entre sociedad y naturaleza hagan las diversas 

corrientes da ple a que indaguemos sobre ello. 

Las teorlas económicas flslocratica, clan1ca, llt::ur;,.; . ..,J1;..,, 

keyneslana, neokeyneslana no incluyen (en su mayor parte) en su~ 

paradigmas el problema central de la explota.civr1 at:J. auio~t.:lltr.

-como no destruirlo, como no destruir los recursos naturaies-. 

1.2.1.1.- Loa Flslocratas 

La escuela fisiocratica toma como punto relevante en su teoria a 

la producción en la agricultura como la actividad Unica que 

genera riqueza, pues en ella se observa el efecto de la actividad 

humana (trabajo) sobre la naturaleza al generar productos. se 

seftala tambi6n que para ella la industria sólo transforma y el 

comercio sólo distribuye, no creando por tanto productos, so~u 
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transformando y creando el cambio de productos. Por ello la 

tierra se presenta junto con el capital empleado en ella, ast 

como con el trabajo utilizado para su producción como los 

generadores de riqueza. Presentan el anCllisls económico desde ta 

perspectiva de la producción y no de la ch:culación 

(ml!.tcantilistas), indicador de donde situan J.d tran::H01'.11tctt.:H.1n '-''= 

la naturaleza, y de donde se sitúa la base del UesattoiJ.o 

económicou. Se desprende de esto la importancia que tle11e .id 

naturaleza en cuanto es la base de toda riqueza. ~la11t~~n11ent~ 

que entenderla la relación sociedad-naturaleza mas próxima a u11a 

mera relación natural, siendo mas entendible si sabemos que baJo 

su perspectiva todo en este mundo esta sujeto a las leyes de la 

naturaleza". 

1.2.1.2.- Los Cl6slcos, Ricardo y Halthus 

La escuela cléslca plantea el rol desempefiado por los factores 

naturales en el proceso de desarrollo económico en conceptos 

tales como renta de la tierra, rendimientos oecte:c1e11te.!:i, LUHL;¿o., 

de producción, etc. Asimismo en la formulación de su t~or1a n~i 

valor l!sta escuela sustenta su anallsiH en .i..a dls1.:111c1.·11 ··111.s;·· 

'~arataev, et al, Historia de las doctrinas económicas, 
Grljalbo, México, 1976, pp. 132-14. 

·~ndicando que los impuestos aobre la renta de la tierra 
deben establecerse de acuerdo al orden natural Quesnay nos dice: 
"··· En este mundo todo esta sujeto a las leyea de la naturaleza 
y los hombres est~n dotados de la inteligencia necesaria para 
conocerlas y observarlas Fran;ola Queanay, El 11Tableu 
Economique 11 y otros escritos fisiocr-'ticos, Fontamara, Barcelona, 
s.f., p. 42. 
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valor de uso y valor de cambio, asi como en la escasez de alqunos 

productos, ademtia de que se hacen sehalamlentos sobre 1oa 

llamadoa blenea naturales lcomo el agua y el alre). 

En especial para Ricardo tiene mucha importancla el producto de 

la tierra, la dlatrlbucl6n de éste entre las tres clases de la 

comunidad (propletarloa de la tierra, ~l dueño del capital ~utd 

el cultivo de la tierra y los trabajadores que cultivan ésta y la 

fertllldad del suelo) .u De los teóricos de esta ecuela que 

mayor trascendencia han tenido 

levantaron en su tiempo como pot la influencia posterior ci~ ~ll 

pensamiento se halla Sir 'rhomas Robect HaJ.lhus. i.:;~t•; m.1 ... ,-,.. 

clAalco ptopone en su "Essay que las casas ª" 
reproducción de la población y la de los medios de subsistencia 

son diferentes, pues la primera se reproduce de modo geométrico 

mientras que la segunda lo hace de modo aritmético, esto es, 

mientras la producción de medios de subsistencia crece corno 

sigue: 1,2,J,4,S,6,7,8,9 ••• , la población lo hace del siguiente 

modo: 1,2,4,8,16,32,64,128 ..• , lo que analiticamente implica und 

''El lo expresa como sigue: "Pero en distintas tormaa de 
sociedad, las proporciones del producto tocal ae la cierra üU~ 
ae1:•n imputadas a cada una de estas tres clases, bajo los nomc.ir:e.:s 
de renta, utilidad, y salarlos, seran esenciaJ.me11ce u1c1:;:t'11· .. ~.-.. 
dependiendo principalmente de la tcLlilidad ~eal del suelo, o~ in 

acumulación de capital y de población, y de .a.a naui.1..1~du, 
lnqenio y de los instrumentos utilizados en la agricultu:ra". 
David Ricardo, Principios de economia polltica, F. c. ~., M~x1cv. 
1985, p.5. 

'l4althue, T. Robert, Ensayo sobre el principio de la 
poblacl6n, F. c. E., H~xico, 1986, Libro Primero, pp. 1-134. 
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presión siempre creciente de la población sob~e los medios oc 

subsistencia y por consiguiente sobr~ los r~cursos na1.ura. •·.,;. 

Formulación que es una respuesta de la economla polltlca claaica, 

a los problemas de la economla capitalista, tales como las cr1s1s 

económicas, la sobreproducción y la superpoblación. Asl, Engels 

nos dice: 11 Halthus inventor de esta doctrina, afirma que la 

población presiona constantemente sobre los medios de sustento, 

que al aumentar la producción, la población aumenta en las mismas 

proporciones y que la tendencia inherente a la población de 

crecer por encima de los limites de los medios de sustento 

disponibles constituye la causa de toda la miseria y de todos los 

males .•• 11 
"· Incorporando en una posible unidad teOrica pa~a el 

estudio de la relación sociedad-natura1c:¿d el~m~ntu~ o va.i: 'ª"'' '!"~ 

Indispensables a considerar si se desease estudiar tal rt::lttc1v11 

bajo este marco conceptual". Marco conceptual, que sin embargo 

se haya limitado a una proposición de relación entre volum~n~~ 

fisicos de poblaclOn y de medios de subsistencia. AdemAs, como ha 

·~ngels Federico, Esbozo de una critica de la econom1a 
pol1tlca, en: Marx Carlos y F. En9els, Escritos económicos 
varios, Grljalbo, Hhlco, 1987, pp. 18-19. Adem•s puede 
consultarse un estudio a favor de H•lthus, asl como una critica a 
la critica marxista sobre eeta cueatlón en: Hlatoria de las 
Teor1as Oemogr~ficas, OverbeeK Johanes, F. C. E., H•xtco, 19U6. 

·~ohn Haynard Keynes hace un eeftalamiento sobre la teor1a 
clAsica y dice se ha sujetado con frecuencia a un 
procedimiento descriptivo lo relativo al monto de los recursos 
disponibles (entendiendo por tales el volumen de pob.lacton 
susceptible de tomar empleo), los limites de la riqueza natural y 
el equipo de producción; pero rara vez se ha t:!Xdm1naaú 
detenidamente en la teorla pura la explicación de lo que 
determina la ocupación real de los recursos ui::.oon1u.1.ei= 
Keynes, J. H., La teor1a general de la ocupación, el 1ntt::res y ~t 
dinero, F. c. E., México, 1986, p.16. 

24 



indicado Davis, Halthua ja.,.s def inl6 que entendlo por medios de 

subsistencia". 

Encontramos elementos generales claramente usados por la econom1a 

pol l ti ca cl.6slca: población y recursos naitura1e:;. ~a ... 11=h103 o..l\.li;; 

para Smlth y Ricardo son de suma importancia los elementos 

naturales en la producclOn, y que Halthus contempla con 11\ayui: 

profundidad la cuestión de la riqueza natural y del crecimiento 

de la poblac16n, asi como la presión que esta ejerce a través de 

aua necesidades aobre la producción. No obstante, se olvida que 

la producción capitalista esti determinada por la producción de 

valor, y dentro de este la dlferenclac16n especifica de los 

procesos que le dan vida: transferencia, reproducción y creacio11 

de nuevo valor en sentido amplio'ª· 

La teorla cl•slca tiene también como premisa que los costos de 

produccl6n se cubren siempre globalmente co11 .i.o~ µcuuucL11.; ... t:' 

ventas der1vadaa de la demanda. ¿Acaso también se cubten io~ 

costos amblentales7. En realidad para ellos a pesar Ue qu~ 

conalderan factores naturales y humanos no existen los costos 

ambientales, aqul hay que tener en cuenta las condiciones propias 

del lu9ar donde ae realiza el trabajo y las condiciones sociales 

·~avis, Kingaley. "Apreclac16n critica de Halthus 11 • En: 
Thomas R. Halthua, Knaayo sobre el prlnclplo op. cit., 
IntroducciOn, pp. vii-xxxiv. 

·~n sentido amplio la producción de valor incluye: 
transferencia de valor, reproducción del valor de la fuerza n~ 
trabajo y creación de plusvalla. 
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de reposición de energlas de la fuerza de trabajo, que son m•s 

que miserables en la 6poca de la revolución industrial. Aqui los 

socialistas utópicos ingleses y franceses como R. Owen, Fourler y 

el conde de Saint-Simon, legisladores ingleses, inspectores de 

fAbricas, m~dicoa, etc., son loa que presentan tanto referencias 

especií\cas sobre las condiciones del lugar de traoajo y ae ~a~ 

caracteristlcas flsicas de los trabajadores como referencia& 

expllcltas sobre las condiciones soclales ae z:eprouucc1u11 ••-: .... ., 

fuerza de trabajo, a lo cual se incorpora indudablemente "La 

situacl6n de la clase obrera en Inglaterra 11 de F. ~ngels. 

1.2.1.3.- Keynes y Los NeoclAsicoa 

En las modernas teor las económicas como la neocl&slca, y 

keyneslana, y en la "moderna teorla" de la población 

neomalthuslana, los recursos naturales son considerados como.un 

factor mas en la produccl6n11 y nada mas en la medida en que el 

hombre puede o no dispone~ de ellos a trav~s del desarrollo 

tecnológico; es decir los recursos naturales solo cue111:an DCU:'-:1 

ellos en cuanto son recursos económicos, y de hecho K~ynes na 

11Aqul, por ejemplo, puede citarse la ecuación de proc1uccJon 
de Cobb Oouglas que incorpora elementos como el traba:10 Y t;.¿ 

capital considerados como los factores productivos, susceptibles 
de formularse en una fórmula matem~tica, expresada como s1que: 

Q= f(L, K), donde la cantidad de producción est• en tunción 
del capital y el trabajo. En el paradigma keynesiano el estaao 
juega un papel importante, pues su intervención en la economla y 
en la polltica como promotor del desarrollo económico y 
conciliador de intereses de clase ubica la incorporación de los 
elementos naturales en la producc16n, peco ello puede inferirse 
del planteamiento que Keynes hace; sin embar90,se plantea la 
ocupación sólo en t6rminos de equipo, t6cnlca, volumen de 
producción y empleo. Cfr. Keynes J. H., op. cit. 
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ligado esto al desarrollo económico de los paises del occidente 

europeo. El expresa que "Del excedente de bienes de capital 

acumulados por Europa, una parte sustancial era exportada a 

ultramar, donde la inversión de dicho excedente hizo posible el 

desarrollo de nuevos recursos de alimentos, materiales y medios 

de transporte, y, al mismo tiempo, capacitó al viejo mundo para 

reclamar una part1clpaci0n en la riqueza natural y otras riquezas 

en potencia que se encontraban en el nuevo mundo. 1111 

Quizé una liqera diferencia entre la visión de Keynes y la Vililón 

neoclAsica se ubica en el objetivo general ae ia c~or1a ~co1101111~a 

-Economica-: la administración de los bienes escasos. Sin, 

embargo, en ambos paradigmas y en la visión u~omalthusian.:t la::5 

relaciones sociales de producción, que constituyen la esencia de 

todo proceso de trabajo, en el cual tl~ne cabida el uso y 

transformación de la naturaleza no desempeftan mayor papel. Pero, 

encontramos tamb16n, como elementos que podrlan indicar una ruta 

en el anAllsis de la relación hombre-naturaleza en estas modernas 

teorlas económicas el concepto de bienes escasos, y la ley de loñ 

rendimientos decrecientes, casa que no es, sin embargo, más que 

un• puesta al dia de Ricardo y de Malthus. 

11J. H. Keynes, 11 The economic conseJl_u_eJ1~e:; ___ o.f __ t;.he peac~··, 

Londres, 1928, pp. 9 y 12-21. Citado por sunkel Osvaldo, 1'La 
interacción entre los estilos de desarrollo y el medio ambiente 
en l• Am6rlca Latina". En: Coomp. Sunkel o. y N. Gligo, ~stllos 
de Dea•rrollo y Medio A.ablente en All6rica Latina, F.C.E., México, 
1981, p. 23. 
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Especlficamente ante la actual crisis ambiental la escueia 

neoclt!isica ha incorporado en su perspectiva teor tea .1.0 1:1Jcst l•.•.1 

ambiental como tal, bAsicamente haciendo una reformulacion a~ 

algunos de sus conceptos, pero en esencia presentando como vaiioo 

el marco conceptual que le da ple: 

"l. - Las deseconomias externas ( externalidades) no son 

anomalias sino consecuencias normales del proceso de 

producción 

2.- Las deseconomias externas aumentan exponencialmente, con 

el crecimiento de la población y la producción, conforme se 

saturan las capacidades naturales de asimilación y dilución, 

3.- No existiendo ya bienes libres, las deseconon1i.dS 

externas -externalldades- no pueden seguir considetandos~ 

aisladamente de aspectos medloamblent:ales como i::l air.c v ~1 

agua. 

4.- Los impuestos y otras restricciones ad hoc sólo son una 

parte no suficiente de cualquier programa amplio 

medioambiental."'• 

Vistos con detenimiento estos nuevos elementos en realidad 

incorporan las externalldades del proceso de producción y su 

impacto en el ambiente (aire, agua, debe incluirse suelo, seres 

humanos, especies animales, bosques, etc.) en los costos d~ 

Una versión •ttam6n Tamames, op. cit., p. 181. 
sobre este aspecto se encuentra bajo el 
Ambiente", Pablo Gutman, en: [,eff Enrique, 
conoclalento y la perapectlva allblental del 
XXI, H6xlco, 1986, pp, 173-178. 

similar 
titulo "Kcono1111a v 

Los problemas del 
desarroi1o, ~!glo 



producclOn, pues ahora ubican a estas como parte del mismo 

proceso de producción, esto es indudablemente un dVrtnce 

a1gnlflcatlvo tanto teórico como practico, un avance en ld 

concepción sobre la relación de el proceso de proaucc1on con 

ambiente natural. Incluso van mtJis lejos al plantearlo ya nu solo 

dentro de la teorla de los costos sino en su conJunto dencrv a~ 

la teorla del bienestar, donde indudablemente desempefta un mayor 

papel esta reformulaclOn. Sin embargo, no se mueve fuera del 

circulo de las apariencias, proponer simples cálculos para 

incorporar el ambiente en loa costos es no explicar 

determinaciones económlcas-aoclales-politicas-culturales en la 

relación sociedad-naturaleza. 

1.2.1.4.- Loa Neomaltuaianoa 

Estudios con matiz neomalthuslano como los surqidos a ra1z ae ~~ 

formación del club de Roma, como el l>. L. Headows (Los limites a.1 

crecimiento) y el de Barbara Ward tUna fi(•!d &1~~La1 Di~~··1.L~·. 

determinantemente el crecimiento de la población como ei eJe 

fundamental de su an0:.11sis 1 donde la caña vez mayor cant1aad 1Jt:: 

habitantes del planeta presionan sobre los recursos naturales de 

6ste y sobre los procesos productivos, y son con ello lo~ 

causantes de los mayores problemas ambientales hoy conocidos a 

ralz de la concentración demoq~Aflca en las ciudades o en zonas 

especificas que suscita su maqn1tud11
• 

1~1 fenómeno de urban1zac10n desde una perspectiva puramnte 
demogrAfica a6lo alude a una mayot población, dejrrndo dt: .lr.HJu 

aspectos soctbecon6mlcoa y culturales en su gestación, no ast 
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1.2.1.s.- La CEPAL 

En el contexto latinoamericano, la teorla de la CEPAL, propone o 

concibe el desarrollo como: un proceso de acumulacl6n y 

progreso t~cnlco, del cual resulta la elevación persistente del 

producto por hombre ocupado uH La polltica económica que se 

planteó para favorecer el modelo de desarrol.Lo conoc1ao cúmu 

"Modelo de Desa1rollo de Jndustrlallzacl6n por sustitución dt:: 

lmportaclones (ISI )" que· lmpllc6 lncremt!ntu d~ la t.1rou1h ... t.. tv .. 

bienes manufacturados provenientes de la lndustrld llvlana 

(bienes de consumo). Considera b'1slcamente aspectos técnicos comu 

los llamados cuellos de botella en el intercambio, la lnflac16n, 

la balanza comercial y la balanza de pagos, y problemas en la 

estructura social. Existe un reconocimiento formal (de Prebisch, 

v6aae el pr01090 a la obra de octavio Rodriguez, op. cit.), aal 

como una ar9umen~aci6n mas aollda sobre los problemas de la 

biosfera y el pro9reso econ6mlco, de modo que se dice fue tal la 

naturaleza del modelo que se impulso que ello produjó efectos 

negativos sobre la blosfera'~ casi en el mismo sentido se 

expresa la teorla de la dependencia, solo que pdt~ e1ia 11u 

sólo las condiciones tecnológicas del modelo lo que defini:: Ed u~o 

e impacto de los recursos naturales, sino también, paz: un .1.n1111 ••o: 

para los aspectos hlstórlcoa, que aunque presentados como hechos 
por la demo9rafia histórica por lo menos son considerados. Cfr. 
Ward Barbara, La morada del hombre, H6xlco, F. c. E., 1976, 

·~odrlquez Octavlo, La teorla del aubcleaarrollo de la 
CEPAL, H~xlco, Slqlo XXI, p. 38. 

·~reblach, Raül, Bloafera y Desarrollo. En: Sunkel o. y N. 
Gllgo, op. cit., pp. 67-98, 



la forma precisa en que una sociedad esta inscrita en el ámbito 

de la divisiOn internacional del trabajo, y por otro del modo en 

que un estilo de desarrollo penetra, se difunde y articula al 

interior de una formación social". 

Aqul cabe hacer un breve apunte sobre el modo en que ha sido 

abordada la poblaclOn, si acaso lo fue, y donde es situada la 

relacl6n entre población y ambiente. 

El problema de la poblaciOn, de la llamada expLusiri11 c1t-moai:;;..1.:.e..:... 

es un punto que es abordado con la clar 1dad oscura de 11a lt:nus y 

de sus sequldoi:es, y de una que otra escueia dt:J.. p":'n;;a11ut:ncú 

económico. Del constructo teOrico de Halthus y sus seguidores 

sobre la poblac16n, cuando este existe, puede decirse que carece 

de dimensión aoclal a diferencia de la forma en que es tratada 

por los flaiocr•tas, Ricardo, Harx, los teOricos de la CEPAL y de 

la dependencia, a pesar de que entre estos existtm también 

diferencias. 

En el marco conceptual de la CEPAL la población es vista en 

función de un acceso diferencial a distintos rl.)1~.:> so"·'" 

productivos 

dlatr lbucl6n 

y tambl~n en de acuerdo a su participación en la 

del producto social 1nlve1e~ a~ 111•~1~~01¡ 

embarqo, el planteamiento de un concepto de población en su 

contexto se enmarca dentro de su teorla del desarrollo economico. 

'tfr. Sunkel Oswaldo, "La interacción entre ••• ", op. cit. 
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sextu, la teoria de la dependencia centrada en el caracter au~ 

asume el desarrollo econ6mlco en los paises Cclt\.ta.1.t-a 

p6rifericos define a la población de acuerdo a elementos ae 

caricter económico y polltico (a veces sólo extetno:;; 11 

estableciendo la existencia de diferentes grupos de población -

clases sociales- de los cuales algunos se subordinan directa y 

otros indirectamente a la economta y a los interes pollticos de 

los paises centrales. 

La problemitica ambiental tambi6n ha sido objeto de debate en 

foros internacionales sobre todo a partir de la década de 10~ 

setentas del presente siglo, de este modo la Declaración de la 

organización de las Naciones Unidas en junio de 1~·11. :iL'lttte e .. 

Hedlo Human~•, en la parte correspondiente a declaraciones y 

principios muestra su concepción sobre los recursos nacurales: 

Principio 2 

"Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el 

agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente 

muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben 

preservarse en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenac,On, 

segün convenga."" Adem•a de que lo• diferencia en recursos 

•~a cual tiene como antecedentes diferentes seminarios, 
simposiums y estudios reallzados sobre el medio a1nblentt: t:r1 

d6cada de los sesenta e inicios de la década de los setenta a 
nlvel mundial como en paises especificas. 

1~am6n Tamames, op. cit., p. 141. 
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renovables y no renovables. 

La declaraclOn tuvo como corolario el estabJ.ecimient:o ..Jtü t~iw.i.., 

(Programa de las Naciones Uniaa3 ..,c.ort: t:J. 1·1e111ú ttr111.J:.en1; ... ,, 

muchas partes del mundo existen hoy orc;:urnaunos e inst1tuc1u11~:.. 

dedicadas al estudio de la problemat:ica a111u1e11t;d.l, PVi: "=' 11.-1.11.•..1..11. 

centros de ecodesarrollo e lnatltutos de eeologia. 

Visualizar el problema ambiental y comprender que no solo el 

poder disponer y/o transfor111ar los elementos que se hallan en la 

naturaleza, u observar y padecer los efectos de la degradaclOn 

del ambiente, nos llevaré a una concepción mas exacta e integral 

de lo que debe entenderse como recursos naturales, en la que e1 

rol primordial lo desempefta una concepción filosófica, económica, 

sociológica, 6tlca y estética, en la que el p1antea111.1.er1\.0 

comprenalOn de la relación sociedad-naturaleza, se mostra:ra Clllí1t:1 

el eje central en su determinación, 

J.3.- ll•turaleH y Soc:ledad en el Haterlalis•o Histórico: 

Varios argumentos han girado en torno a como puede ser entendida 

la relación naturaleza-sociedad en el marco de la critica a la 

economia politican. Los argumentos giran básicamente en torno a 

·~ este respecto puede confrontarse el modo en que organJcé 
el tratamiento de la relación sociedad-naturaleza con los t~x.:v."') 
de: Schmidt, Alfred. El Concepto de naturaleza en Ha.rx, SH1iu 
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tres elementos: 1) la concepción filosófica de Marx sobre el 

hombre, la naturaleza y la sociedad, el cual sin duda es un campo 

conceptual demasiado extenso; 2) la din&mica que adquieren los 

procesos de producción bajo relaciones sociales de producción 

capitalistas, observando a esta en función de sus necesidades dt: 

reproducir, transferir y crear un nuevo valor al uruüu..:~. 

mercancias y; 3) el rol activo que le corresponde a la C\Utur.r1 

como instancia mediadora entre los proc~~o~ t:CO!U.:i l C:US 

económicos, y las posibilidades del capital de lograr eL 

crecimiento o desarrollo económico de modo que los ecosist:emas 

sean incorporados a trav~s de los avances en el conocimiento 

clentlflco de sus capacidades de carga, absorción, recuperación y 

regeneración productiva, que al lado de la planificac16n y 

programación económica hartan posible plantear el llamado 

"BCODRSARROLLO• como la alternativa frente a la crisis ambiental, 

sin proponer alternativas m~s radicales. 

XXI, M~xico, 1976; Turrl, Eugenio. Sociedad y Allbiente, ~~1tuL1~~ 
Villalar. En especial los apartados sobre: "~l d1alo··1(• t'111.:'"o..: 
naturaleza y Cultura••, 11 Hoditicaciones ambientales 
modificaciones culturalesº, y 11 EJ. contacto 1mtre cu.ltllra ... ; 

reflexiones sobre el ambiente"; Leff, Enrique. Kcologl• y C•pital 
(hacia una perspectiva allblental del desarrollo), UNAH, H6xico, 
1986, cap. IV "La cultura como instancia mediadora entre lo~ 
procesos económicos y loa procesos ecol6gicoa 11 , cap. V "Hacia una 
gestión ecológica del procesos de desarrollo"; Toledo, Victor M. 
Tradición y Modernidad. duelo de civilizaciones, En: Lacandonla, 
UNAH/Slerra Madre, 1991.; Hogan, Daniel Joaeph. Popyla910. 
Desenvolylmento systentAyel e C1p1cld1d de 1upogte. En: IV 
Conferencia Laatinoamericana de Población CABEP, CELADE, lUSSP, 
PROLAP, SOHEDE) H6xico, Vol. Il, PP• 913-916,¡ Rebo••ttl, Carlos. 
Poblaglón, Afnblento y Rocyr101 Natural•• 10 Amtric1 Latina, lbid, 
pp. 917-931. 
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A contlnucación se desarrollan una serie de elementos que desde 

ml perspectiva forman parte del discurso teórico marxista en el 

campo de las relaciones entre sociedad y ambiente. 

El marxismon incorpora en su perspectiva teórica la relación 

sociedad-naturaleza a trav6s del análisis de los diierent:es modo::; 

de producción y de las formaciones económico sociales, el uso de 

los recursos naturales, el qrado de desarrollo óe 1as ~uer:d.~ 

productivas, las relaciones sociales de producc16n, 1os cot1ceoco.., 

de valor de uso, valor, plusva11a, oxoce:io ll~ t.LdO.::sil). \11.1.•\.r:·"'~ 

producción; identifica, analiza y critica µrocet:>os ae f:iñüUcv \11.. 

recursos, de expoliación, de pillaje, 1::;.coiotac1on ue 1a Lu .. :;:;;:;:..1 

trabajo, aunque no llega a prever todas las formas, magnitud v 

consecuencias que el proceso metabólico ent:re e1 Mi:aio r·1~1cv 

Natural y la sociedad humana establece sobre el primero ... 

El planteamiento que Harxu hace sobre como inicialmence el 

hombre toma conciencia de sus relaciones con la naturaleza indica 

•v. l. Lenin, Fuentes y partes lnteqrantes del marxismo, 
Grijalbo (colecci6n setenta), Hexico. 

1tfr. Harx Karl, El capital, T. J., Cap. XXX111, ~. c. ~ .• 
H6xico, 1987. Ademas, quiero apuntar: el uso aue Uf:! e1 l...OllCt:'l.JI..•_, 

de sociedad estoy haciendo se justifica si se ent1enae ou~ ~a 
sociedad humana existe baJo determ1naoas r:~ • .,.~1u1ii:;:.., .:.1J ... ia.1.·~"" , .... 
producc16n y bajo un determinado desarro110 au 1a~ tut:.r;.a.:> 
productivas, e incluye otros aspectos soc1ot:u1cu~a.1.t:.=.# ..:.:v1<1~ ~ .... 
son aspectos jur ldicos, pol 1 tices, ldeolo~icos. J::spec1 t1cac1on 
sobre el concepto de modo de producción y óe éormac1on econo1111cu 
social que se ver• mis adelante. 

·~arx Karl, F. Engels, La ideoloqia alemana, Ediciones de 
Cultura Popular, H6xico, 198B, pp. 31-33. 
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que: esta ae le enf:centa como un podet exttailo, omnipC>tenl.«:: 

lnexpugnable ••. 11 , ello lndica la ldenl:lOat1 Ut:L uomrJr.c 

natutaleza, el hombre como tal, como eapec\e que sutge, in1cia su 

proceso de d1ferenclac16n y sigue fotmando patte de la natura~eza 

peto aun no deviene como tal, no est~ difetenciado completamente. 

Es sólo a trav6s del proceso de trabajo que se desartollan las 

facultades humanas, las capacidades humanas, a travta de 61 el 

hombte modificar~ históricamente a la naturaleza y a si mismo, se 

presentara 61 como producto y paxte de ella. Oesartollata 

ttcnlcas, m~todos de producción, división del trabaio, en ;3UU1d 

elementos que le permltlr~n obtener de la naturaleza y del hombre 

mismo los medios que le son necesat \ ''s nar a S•:.tn: é.; 1vi.1 , 

u~v1ud.uc:lt:JL' y dcu~.u.1ull...tLl.H!, St..•1.J .J:Jl, que..· wull.tO:. dCL'l.ttH.: t.¡UC luu 

relaciones del hombre con la naturaleza at1l como la 

t:cansformaci6n de tata son resultado de p:c•ctlcaa sociales 

conc:cetas ... 

·~onald Hu9hes propone que la dicotomia naturaleza 
-aocledad es fo:czada, y que en realidad la sociedad humana sigue 
elendo parte de la naturaleza. Luis V1tale aelmlemo plantea que 
el ambiente est• formado o se lnte9ra por el Medio Plelco Natural 
y la sociedad humana. Respecto a eatoa dos •puntea existe una 
llmltac16n Importante porque la sociedad humana se halla 
claramente diferenciada de la naturaleza, por lo que no puede set 
Identificada simplemente como una sociedad blolóqlca, puee ella 
esta regida por leyes soclalea y no por leyee naturales. Cfr. 
Leff Enrique, Ecologla y Capital, UNAll, M6xlco, 1986, p. 18. P. 
Engels, "El papel del trabajo en la tranefor .. cl6n del mono en 
hombre•, en: Dl•lectlca de la Naturaleza, Grljalbo, M8xlco, 1986. 
Oarwin c., El origen del hombre, Fontamara, H•xlco, 1989. Texto 
en el cual ae da una vialón de la evolución a partir de las 
formas lnferlo:cea del :celno animal a •u for,.. auperlor y mA• 
compleja: el homb:ce. Donald Huqhea J,, &coloqla de las 
sociedades antiguas, F. c. E. (B:cevtarios), Mtxlco, 1981. Lula 
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Esta concepcl6n supera viaionea monlatas y dualistas en el nivel 

filos6fico del conocimiento de la realidad objetiva. Se muestra 

la identidad del hombre con la naturaleza, pero también como el 

hombre llega a ser tal y como se diferencia de ella, La sociedad 

humana no debe, por tanto, ser planteada como una simple sociedad 

natural, pues, se rige por leyes sociales y no por leyes 

naturales. 

1.3.1.- Hodo de Producci6n y Formaci6n Econ6mico-Social 

1.3.l.l.- Contenido conceptual 

Existen dos conceptos en el materialismo histórico para definir y 

diferenciar a loa mis diversos estilos de desarrollo económico: 

el concepto de modo de producción (relaciones sociales de 

producción y fuerzas productivas) y el concepto de formación 

económico social (producto heterog~neo de la combinación de modos 

de producción, mosaico de estructuras económicas dlferentes) 11 • 

Pieclsando :el hombre no es un ser aislado sino al contrario es 

un ser eminentemente social (es sabido que es sólo a trav6s del 

proceso social que el hombre se aisla), le es ineludible 

or9anlzarse para efectuar el proceso de produccl6n material y 

natural que le permltlrin obtener los elementos materiales y 

Vitale, Hacia una historia del ambiente en América Latina (de las 
culturas abort9enes a la crisis ecol6qlca actual), Revista Nueva 
Sociedad y Nueva Imagen, Héxico, 1983. 

ª~emos querido destacar el elemento econ6mlco en ambos 
conceptos, pero de antemano entendemos que a cada una de ellas 
les corresponde una estructura jurtdlco-polltica-ldeológlca. 
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eaplrltualea que requiere para poder sobrevivir, reproducirse y 

desarrollarse. 

A la forma en que loa hombres se asocian para producir y 

reproducir estos elementos en el campo de la teorta económica y 

de la hlatorlo9rafta marxista se le denomina modo de producción. 

Siendo entonces necesario aqui entender en que constate el 

concepto de modo de producción, mostrando con ello como el hombre 

se halla or9anlzado socialmente para emprender ese proceso 

metabólico (y no sólo mediador) entre el hombre y la naturaleza, 

as l como para mostrar con que lo hace"· 

Son bAsicamente tres loa elementos que caracterizan a todo modo 

de producción: las relaciones sociales de producción, las fuerzas 

productivas y la superestructura jurldico-polltica-ideológica. A 

las primeras dos se les denomina en conjunto estructura económica 

''" En la producción social de su existencia, los hombre 
establecen determinadas relaciones, necesarias e independiente• 
de su voluntad, relaciones de producclOn que corresponden a un 
determinado estado evolutivo de sus fuerzas productivas 
materiales. La totalidad de esas relaciones de producclOn 
constituye la estructura económica de la sociedad, la base real 
sobre la cual se alza un edificio ••• jurldlco y polltico, y al 
cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El 
modo de producción de la vida material determina ••• el proceso 
social, polltico e intelectual de la vida en general ••• •Marx 
Karl, Contribución a la critica de la economla politica, Ed. 
Siglo XXI, H6xico, 1988, pp.4-5. Loa estructurallataa como Nicos 
Poulantzas y Fiorivanti E. han definido por su cuenta, desde au 
perspectiva al modo de producción y a la formación económico 
social. Cfr. Fiorivanti Eduardo, El concepto de modo de 
producclOn, Ed. Penlnsula, H6xico, y Nlcos Poulantzaa, Poder 
politico y clases sociales en el capitalismo, Ed, Siglo XXI, 
H6xico, 
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(base), a la tercera simplemente superestructura". 

Toda orqanización social (desde la sociedad 9entillcia hasta la 

actual sociedad capitalista) ha contado y cuenta primero, con un 

determinado tipo de relaciones sociales de producción, y segundo, 

con un determinado grado en el desarrollo de sus fuerzas 

productivas con las cuales le seré posible emprender esa relación 

metabólica entre ella y la naturaleza, el trabajo", siendo este 

•-Las fuerzas productivas sociales son ••• los m~todos, 
ttcnicas de producción, los medios de producción y sobre todo los 
instrumentos de trabajo, ast como la experiencia de los hombres y 
sus actitud para servirse de los medios de producción, y en fin, 
los hombres mismos que poseen esta experiencia y esta aptitud 
···" Adem.tis en el esquema presentado por Lange de la estructura y 
del desarrollo social, en la base e interactuando con las fuerzas 
productivas se halla la naturaleza. Lange Oskar, Economla 
Polttica I, F. C. E., México, 1966, p. 19. Cabe recalcar que 
cuando Marx habla de fuerzas productivas se refiere en primer 
lugar a las condiciones naturales, asl hace depender el 
desarrollo de estas de! l.- Las condiciones naturales del 
trabajo: fertilidad del suelo, riqueza de los yacimientos, etc., 
y 2.- Del perfeccionamiento progresivo de las fuerzas sociales 
del trabajo por efecto de la producción en gran escala, la 
concentración del capital, la combinación del trabajo, la 
decisión del trabajo, la maquinaria y de todos los inventos 
mediante los cuales la ciencia obliga a las fuerzas naturales al 
servicio del trabajo y desarrolla el r.arActer social o 
cooper•tlvo de 6ste. Cfr. Marx Ca~loa, salarlo, Precio y 
Ganancia, Progreso, M~xico, 1979, p.31. Clara distinción en Marx 
entre condiciones naturales y condiciones sociales. 

'~fr. Redclift Hlchael, Los conflictos del desarrollo y la 
crisis ambiental, F. c. E., H~xico, 198~, p. 18. Y el 
planteamiento de Marx sobre el trabajo: El trabajo, es 
independiente de todas las formaciones sociales y condición de la 
existencia humana, necesidad natural y eterna de mediar el 
metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza, y, por 
consiguiente de mediar la vida humana." Marx Karl, El Capital, T. 
I, Vol, 1, Siglo XXI, H6xlco, 1988, p.53. Planteamiento 
indispensable para comprender como el hombre desde siempre se 
diferencia e integra a la naturaleza, y de como va incorporando a 
6sta en la organización de sus procesos productivos. 
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·------·--·----

~ltlmo por tanto un proceso entre el hombre y la naturaleza, en 

el que 'l hace uso de sus capacldadee flsicas e intelectuales 

" ••• para apoderarse de los materiales de la naturaleza, bajo una 

forma 6tll a su propia vid•""· 

Al estar la fuerza de trabajo y los elementos naturales formando 

parte de las fuerzas productivas y al ser conjuntamente estas con 

las relaciones sociales de producción las que determinan el 

car~cter de el modo de producciOn, determinan en el seno de este 

necesariamente la forma en que el hombre se relaciona con la 

naturaleza, las formas de explotaclOn, expoliación de la fuerza 

de trabajo (sociedades claslatas) y de los recursos naturales, 

determina la forma en que históricamente la naturaleza va alendo 

incorporada al proceso de reproducción y desarrollo de la 

sociedad humana, primero para la obtención de loa medios de 

subsistencia; y segundo, a trav6a de la creación de un ambiente 

especificamente humano (aldeas, pueblos, villas, ciudades, 

metrópolis), diferenciado propiamente del medio f1a1co natural, 

pero creado dentro de este y con influencia e interdependencia 

sobre y con ~l, presentAndose el ambiente por tanto como producto 

social. 

Dependiendo estos últimos aspectos sobre todo del tipo de 

·~on la ligera aclaración en cuanto al capitalismo como 
modo de producción que al apoderarse de los materiales de la 
naturaleza no es mAs que en beneficio del capital y no del 
hombre. Marx Karl, El Capital, T. J, Vol. 1, Siglo XXI, H~xico, 
1988, p.215. 
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relaciones sociales de producción bajo el cual se desarrollan y 

son usadas las fuerzas productivas, y bajo las cual~s los 

ecosistemas son explotados. A lo que indudablemente debe 

a9reqarse la lnf luencla y codetermlnaclón de factores que 

corresponden a la superestructura del modo de producción de que 

se trate, como es el caso de factores jurldlcos y politlcos, asl 

como el peso de las ideas que socialmente dominan y el de 

aquellas que se les enfrentan, esto es, el desarrollo cultural de 

cada sociedad humana condiciona también el uso, lntegraclón, 

explotación del Medio Flsico Natui:al 11• 

1.3.1.2.- Formaciones Económico-Sociales Precapitalistas su 

Dependencia, Jnteqración y/o Convlencia con la Naturaleza 

Es pertlnente eeftalar aqul que en la hlstorla de la humanldad han 

existido dlvftrsaa formas de producción, designadas qen~ricamente 

con el concepto " modo de producción". En su foi:ma concreta de 

existir no hay modo de producción que se halle en estado puro, 

estos existen en formaciones económico-sociales concretas, 

·~xiste un esquema lineal de los modos de producción por 
loa cuales la sociedad humana a atravezado, y que serian los 
siguientes: Comunidad Primitiva, Esclavismo, Feudalismo, 
Capitalismo, Socialismo. Esquema en el que el desarrollo 
econOmico-social de paises de Africa, Asia y Am6rica Latina son 
la excepción. Se consideta que tal esquema lineal es de cai:~cter 
aclenttftco y dogmitico, y aqui, el estudio que Marx realiza en 
"Formas que preceden a la producción capitalista" categóricamente 
muestra que tal e•quema lineal no es de aplicación universal. 
Presenta nuevas posibilidades en el anAlisis histórico, incluye 
en especial una nueva forma de producción: la asi~tica, que le 
correspondió precisamente a las sociedades asiAticas 
Hesopotamia, China, Rusia, Japón-, africanas-egipto-, y a las 
antiguas culturas de Am~rica Latina. 
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espacial y temporalmente def lnldas, en las cuales hay 

coexistencia y/o subordlnacl6n de modos de produccl6n. Referente 

a este aspecto Marx aeftala: a grandea rasgos puede 

callflcarse a los modos de producción asl&tlco, antiguo, feudal, 

burgu6s moderno de 6pocas progresistas de la formación económica 

de la sociedad ""· Aunque este esquema de los modos de 

producción no debe considerarse de manera cronol6qlca, antes bien 

debe ser considerado en el sentido de que cada nivel superior 

representa un dominio mayor del hombre sobre la naturaleza .. , 

aal como tamb16n una separación cada vez mis amplia entre 61 y la 

naturaleza, o como dice Bartra: " El progreso de la t6cnlca y 

de la división del trabajo -hasta la 6poca capitalista-, permite 

al hombre domeftar a la naturaleza, pero lo separa de ella, lo 

enajena." 0 • 

La tesis de que cada nivel superior representa un dominio mayor 

·~arx Karl, Contribución a la critica de la economia 
polltica, Siglo XXI, H6xico, 1981, pp. J-5. Se proponen para 
Europa occidental y oriental algunas variantes como el modo de 
produccl6n germAnlco, entre otros, definidos en: Hobswan Eric y 
Karl Marx, Formaciones económicas precapitalistaa, cuadernos de 
PyP, 1985. 

·~1 pensamiento di~lectico propone que en el devenir de la 
historia de la sociedad humana siempre se va de lo lnferlor a lo 
superior, de lo simple a lo complejo, que todo eat6 en un 
constante llegar a ser, por lo cual esta afirmación no sólo 
pertenece a Enrique Semo, sino que en general ea producto del 
proceso dlAlectico del conocimiento de la realidad objetiva. Cfr. 
Enrique Serna, Historia del capitalismo en M6xico, Era, H6xico, 
1986, p.18. 

·~artra Ro9er, El Modo de Producción As16tlco, era, Htxico, 
1986, p. 19. 
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del hombre sobre la naturaleza en esencia es real, ademAs se 

presenta como producto del desarrollo ~e la realidad objetiva y 

del proceso de aprehensión de ~sta, esto es, del proceso de 

creación del conocimiento clentlflco. Sin embargo, en el campo de 

los efectos de la actividad humana sobre la naturaleza se notan 

hoy en todos loa paises del orbe capitalista (que se presenta 

como el moda de producción mAs progresista en la historia humana) 

desórdenes en la bloafera, y que afectan a ésta y a todos las 

seres vivos que habitan en ella", los cuales no se hablan 

presentado en formaciones económico-sociales anteriores, ya sea 

porque el nivel de desarrollo clentlflco y sus aplicaciones 

tecnolóqlcaa (que alcanzaron antes de la conquista y 

colonlzac16n, y/o de la propa9acl6n mundial de la acumulación de 

capital) sean inferiores y/o diferentes a loa logros que en este 

campo ha alcanzado el capital, lo que no hace sino evidenciar esa 

enajenación a la que se refiere Bartra. 

SI consideramos que, en las formaciones económico sociales 

anteriores • la capi tallsta el fundamento económico es la 

producción de valores de uso y el hecho de que el hombre no estA 

separado de sus condiciones objetivas de trabajo, puede 

aseverarse la mayor cercanla del hombre a la naturaleza, pero 

t.mbl6n su mayor dependencia, que como se halla hay en las mb 

·~u•den citarse los efectos del ozono sobre la salud 
humana, el rompimiento de la capa de ozono en la atmósfera y con 
ello la penetración de los rayos ultravioleta, el uso de fluoro
cloro-carbonoa (aerosoles) y el efecto invernadero, etc. 
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diversas formaciones econ6mlco aoclalea capltalistaa. 

Aqul el proceso productivo ea un proceso de trabajo en el cual la 

producción esti destinada a satisfacer necesidades humanas por lo 

cual la producción es producción de valores de uso, donde el 

hombre se presenta como objetivo de la producción y no la 

riqueza, donde "El proceso de trabajo es una actividad orientada 

a un fin, el de la producción de valores de uso, apropiación de 

lo natural por las necesidades humanas, condición general del 

metabolismo entre el hombre y la naturaleza, eterna condlci6n de 

vida humana y por tanto lndependlente de esa forma de vlda, y 

com6n a todas esas formas de sociedad."", lo que conlleva a 

que el hombre se comporte con la naturaleza no sólo como sl 

fuese de su propiedad, slno tambl6n que la considere como al 

formase parte de ella, y aqut no esta del todo equivocado, porque 

ea a trav6s de la dlvlel6n eoclal del trabajo y de la dlvlel6n de 

la sociedad en claaea que el hombre ee ve separado nltldamente de 

sus condiciones objetivas de trabajo, que encuentra su cima en la 

acumulacl6n originarla de capital, siendo eeto causa euflclente 

para presentarle a la naturaleza como alqo a lo que el mismo no 

t~obswan E. y Carlos Marx, Formas ••• , op. clt., pp. 68-66 
y Carlos Marx, El Capital, T. I, Vol. 1, Siglo XXI, H6xico, p. 
223. Especial importancia y significado tiene que en las 
formaciones económico sociales capitalistas remlnlacenclaa o 
aapectoa propios a sociedades anteriores al capital aean 
subordinadas al desarrollo del capitalismo de las mAs variadas 
formas, v. gr. a trav~a del mercado. 
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pertenece, que antes bien hay que dominar y someter 411• 

Es necesario aeftalar, sin embargo, que existen teorias en las que 

se plantea que el hombre contribuye fuertemente aOn antes del 

capital (comunidad primitiva y formación Boclal aslatlca) a la 

extinción y depredación de especies animales, incluso del hombre 

mismo, lo cual puede ser exagerado si consideramos el escaso 

desarrollo t'cnico de loa cazadores y recolectores, asi como el 

sentido caal natural de sus organización Boclal Cqulz& podria 

hablarse mAa bien de organización socionatural) y vegetales 

(deforestación, a trav6s del uso del fuego para facilitar la caza 

y el cultivo) .. , desecación y cambio de curso de rlos, etc. Si 

las sociedades hasta antes del capital fuesen susceptibles de 

clasificarse como sociedades con d~bll"tecnologla se entenderlan 

como ecológicamente mAs adaptadas a su entorno natural, p~ro 

''Ast se afirma que: "El proceso de separación de las 
condiciones naturales se expresa en ese desdoblamiento social que 
ea el nacimiento de las estructuras clasistas, cuando la mayor 
parte de la sociedad ea despojada de sus medios de producción, 
separada de la comunidad <<natural>> y utilizada como instrumento 
productor por esa pequefta parte de la sociedad que se constituye 
en las clases explotadoras. Entonces el hombre, para explotar a 
la naturaleza, explota al hombre mismo ••. 11 Bartra Roger, El Modo 
de Producción •••• , op. cit., pp. 19-2B. 

·~ay quien plantea que los primeros efectos de la actividad 
humana sobre la naturaleza deben de plantearse a ralz de el 
deacubrlmlento y uao del fuego, de la caza, y de la deforestación 
para 109rar tierras de cultivo dentro de lo que se conoce como 
Revolución a9rlcola, la cual trajo un cambio profundo y 
trascendente en la relación del hombre con la naturaleza. 
Haciendo ella poalble la vlda nómada de los pastores y la vida 
sedentaria de los agricultores, entre otros. Cfr. Aylesworth, 
Tyle. La crisis del ambiente, F.C.E., H~xico, 1988 y Luis Vitale. 
Hacla una historia ••• , op. cit., pp. 47-48, 
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tambl6n mh subordinadas a U"· 

Es caracterlstlco de cualquier formación econ6mlco-social, que la 

articulación de procesos naturales con los mAs diversos procesos 

productivos se efectue en virtud al desarrollo de las fuerzas 

productivas, teniendo como trasfondo las relaciones sociales de 

producción en las que se suscita esa incorporación. Las 

condiciones naturales que enfrenta o en las que se encuentra cada 

sociedad son importantes. Hay contextos geogrAflcos que pueden 

favorecer el desarrollo de las fuerzas productivas (por ejemplo 

Europa y Am6rlca en el sl9lo XV) en virtud del conocimiento que 

se logr6 de los procesos naturales. 

En el marco de las diferentes formaciones econ6mlco-soc1ales es 

posible aseverar que la manlfestaclOn y ma9nltud de la 

degradación, destrucción explotación, depleci6n y transformación 

de la naturaleza es diferente en cada una de ellas, incluso en 

las sociedades que se hallen o clasifiquen como mis cercanas de 

la naturaleza (lo que no deja de ser una aproximación) que como 

se est6 bajo las relaciones sociales de producción capitalistas. 

Ha9nltud y manlfestaclOn que sufren variaciones dependiendo de la 

formación social de que se trate y con ello del modo de 

·~s la oplnlOn de Caldwell que debiera proponerse un tipo 
de desarrollo económico en el que la tecnoloqla a usarse este mis 
acorde a la naturaleza, sin embargo y aunque no propone 
expllcitamente un regreso a ~pocas del progreso humano anteriores 
al capital en ese sentido es que hace el apunte. Cfr. Caldwell 
H., et al. Socialismo y medio ambiente, Gustavo Glll, Barcelona, 
1976, pp. 15-16. 
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producción he9emOnlco en ese mosaico que constituye toda 

formaclOn econOmlco-soclal. 

En la relación naturaleza sociedad en las formaciones económico 

sociales proponemos: Inteqrac16n y/o convivencia con la 

naturaleza como en la comunidad primitiva y s6lo parcialmente en 

la formación social aslAtlca en el que las ciudades y su entorno 

aparecen como en equilibrio y/o dan la lmpres16n de estar en 

armonla con la naturaleza, o tambl'n en las que la vida humana ha 

sido posible en equilibrio slmb16tlco con la naturaleza";,no 

obstante la orqanlzaclón social tiene como fundamento econ6mlco 

la extracción de un excedente, la existencia del tributo, que 

sustent• la dlvlslOn social del trabajo. 

En qeneral hay quien seftala que "Los pueblos recolectores, 

pescadores y cazadores no clareaban selvas aon, no contaminaban 

el agua, no talaban ni quemaban masivamente plantas, su 

existencia estaba integrada al ecosistema, adaptAndose a su 

proceso natural. No afectaban la biomasa vegetal, la caza no 

conduela al exterminio de las especies. La recolecclOn de frutos 

1~ln embargo, deben tenerse en cuenta los apuntes 
anteriores, sobre todo porque los efectos de la actividad humana 
sobre el medio no son nada despreciables, y porque el uso y 
explotación de la fuerza de trabajo, en las formaciones sociales 
aai6ticas, para la edif icaci6n de ciudades (templos, conjuntos 
monumentales, residencias. avenidas, .caminos, diques, presas, 
terraplenes, acueductos, etc.) y para la explotación agr1cola fue 
depredador de la vida humana y modificador de el espacio f1sico 
natural. Cfr. Hughes Donald J., La ecologla de las ..• , op. cit., 
pp. 21-22. 
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y vegetales no provocaba desequilibrios ecológicos ( ••• ) Estos 

pueblos consumlan mucho menos de lo que podlan obtener de la 

naturale~a ..• " 11 (o sea que vivlan en un paralso), eato puede 

ser posible, pero en realidad esta vlal6n puede lnterpretarae 

como una visión apologista de dichos pueblos, visión a la que hay 

que confrontar el hecho de que el hombre caza (mata para comer, 

vestirse, calzarse e incluso 

recolecta frutos: logrando el 

para construir 

aprovechamiento y 

aua vlvlendaa), 

la explotación 

del ecosistema en el que inician au aobrevlvencla y desarrollo. 

Hodlf lcando asl su entorno natural al hacer uso o apropiarse de 

modo inmediato de los elementos naturales que le rodean, 

produciendo cambios en ese entorno aunque aea mlnlmamente 

(produciendo mlcrocamblos y en ocasiones cambios mis drAatlcos, 

como la deforestación), 

Respecto a las modificaciones que la sociedad •aiAtica realiza en 

el medio ftsico natural con el que ae halla no parecen aer pocas, 

ni de poca magnitud: construyeron ciudades, acueductos, canales, 

diques, presas, desviaron el curso de loa rtoa. De todas ellas 

resalta el uso extensivo e intensivo de fuerza de trabajo: 

Egipto, Hesopotamla, China, Teotihuacan, Tenochtitlan, etc., y en 

algunos casos del agua: hallamos a laa aocledadea aaiitlcaa con 

la caracteristica de ser agrlcolas y urbanas, deforestaban a 

trav6a el uso del fuego para hacer las tierras cultivables, le 

ganaron terreno a lagos (construyendo diques), hicieron 

''llltale Lula, op. cit., p. 36. 
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cultivables cl~nagas y lodazales (chlnampas en M~xlco 

Tenochtltlanl, participaban en guerras con la finalidad de 

someter poblaclone~ para obtener de ellas un tributo (destruyendo 

la vlda humana), etc. Asl que, entre otras cosas imponen 

sustanciales modlflcaclones al medlo flslco natural en el que se 

desarrollaron • 

De hecho las sociedades aslAtlcas poseyeron un desarrollo urbano 

amplio. Se dice que la humanidad conocl6 dos grandes 

revoluciones: la agrlcola y la urbana. Y en estas hallamos 

precisamente a las sociedades as1Atlcas 1~ aunque se da el caso 

de que sean agrlcolas sin ser completamente urbanas. 

En el proceso de lntegrac16n y/o convivencia con la naturaleza, 

que se estA proponiendo para estas, existe un elemento 

fundamental -el hombre explota al hombre- para apropiarse de los 

objetos de la naturaleza, sin embargo la producción no es 

exclusiva para el intercambio (aunque de facto exlste intercambio 

en ellas) sino pata satisfacer necesidades humanas (de las 

comunidades y de los individuos y grupos que forman parte del 

Esta4ol. 

••El modo de producción asi•tico en el cual aparece un 
poder estatal muy fuerte -polltico y económico- que se basa en la 
explotación generalizada de las comunidades aldeanas comprendidas 
en el territorio dominado por el Estado, explotación que se 
realiza por medio de la extracción de excedentes de la producc16n 
aldeana a trav6a del tributo en especie o en trabajo (raras veces 
en moneda) ···" Roger Bartra, op. cit. p.15. 
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La posibilidad de lograr un equilibrio simbiótico en la relación 

naturaleza-sociedad en las formaciones sociales ast&ttcas eatA 

dada por el bajo nivel en el desarrollo tecnológico: no obstante 

y ante esta cuestión el elemento mas explotado en las fuerzas 

productivas es la fuerza de trabajo 9raclas a la estructura 

económica, polltlca y social que en ellas impera (sociedades 

asl&tlcas = despotismo oriental = esclavitud generalizada). de 

hecho Bartra propone superexplotaclón de la fuerza de trabajo 

para este tipo de sociedades. 

Esto Implica dos cosas, Primero: que existe la posibilidad de que 

el medio flslco natural no sea sobreexplotado, o lo que es lo 

mismo que las necesidades de energla de estas aocled•des no 

superen la capacidad productiva y de recuperación naturales de 

los ecosistemas que son utilizados en su contexto econ6mlco

polltlco y espacial; segundo: que tal equilibrio simbiótico sea 

sólo aparente en 

ellas Implican 

la medida de que las condiciones internas de 

la aproplaclOn y transformación de objetos 

naturales a trav6s de la explotación del hombre por el hombre. 

En este sentido, la aparente desaparlclón o exttnclOn de algunas 

or9anizaclones sociales que podrlan claslflcarse dentro de este 

tipo de formación social se slt~an sólo en el •mblto de lo 

especiflcamente social, pues es esto lo que determina el uso, 

explotación y transformación de los recursos natur•les, aunque de 

ninguna manera se descartan proceso especlf icamente de orden 

natural que se conjuntan con los de orden social. 



Otro caso ea el de la formación social antigua en el que 

plenamente se puede disponer de la vida y del cuerpo del hombre 

como un objeto mAs, e incluso en ella se encuentran tambi~n 

Innumerables efectos de la actividad humana en pro de la 

depredación y destrucción del ambiente,.asl como del hombre mismo 

y no sólo a trav6s de las guerras, sino desde una perspectiva 

puramente económica, la de las relaciones sociales de producción 

que imperan, en las que gran parte de la fuerza de trabajo que es 

utilizada no es considerada como ser humano nino es sencillamente 

una herramienta mAs que posee la cualidad de hablar'~ aqul el 

hombre es duefto de la fuerza de trabajo y del hombre mismo, y son 

las relaciones sociales de producción lo que le da base. 

Desde el punto de vista de uso del espacio en la antlgQedad 

clAsica predomina el aspecto urbano, aspecto que se sustenta en 

la explotación del campo, como indica Perry Anderson: estas 

ciudades conocieron un escaso desarrollo de actividades 

manufactureras. En ellas existe una separación plena entre 

trabajo intelectual y trabajo manual, entre actividad productiva 

y administrativa, libertad sólo si existe esclavitud. En el 

entendimiento de la relación naturaleza-sociedad: sociedad 

·~nderson, Perry, Transiciones de la AntigQedad al 
Feudalismo, H6xlco, Siglo XXI, 1979, p. 17. Puede hablarse del 
gran humanismo de los griegos y de todo el legado cultural de 
eatoa que perdura actualmente, pero es indiscutible que sólo se 
consideraban humanos entre ellos, y que el tiempo que dedicaban a 
las ciencias humanlsticas y a las ciencias puras depende en gran 
parte a las condiciones económicas en que esté la mayorta de la 
población (esclavitud). Libertad sólo si existe sometimiento. 
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claalata, apropiación del hombre por el hombre, donde loa aerea 

humanos bajo la eaclavltud 1
• aon condición lnor96nlca de 

reproducción de una parte de la sociedad. 

Un hecho económico ea fundamental sobre como ea usada la fuerza 

de trabajo en la sociedad anti9ua: el de que la producción es 

producción de valorea de uao, tanto para aatiafacer laa 

necesidades del productor directo como de aqu61 de qulen es 61 

propiedad. Cuando en aociedadea de este tipo ae trana9rede 

(producción de dinero: oro y plata) el marco delimitado por el 

carActer de laa relaciones sociales de producción y con ellas del 

proceso productivo ocurre que: la fuerza de trabajo ea utilizado 

en los trabajos forzados a ple de litigo y llevados hasta la 

muerte''. 

La esencia de lo que acontece en la formación social feudal (con 

sus diferentes matices) y con ella en el modo de producción 

·~a antl9Qedad griega conoce no a61o la esclavitud como 
forma de relación social de producción, es mis no fue esta 
siempre la predominante. Sin embargo en la ~poca clislc• de la 
antlgQedad griega y romana fue la relación social de producción 
que predominó. 

·~arx citando a Diodoro Slculo hace la apreciación respecto 
a lo que ocurrla en la antl9Qedad de modo excepcional en la 
producción de dinero -oro y plata- en lu9ares como Etiopia, 
Egipto y Arabia. Sabemos por nuestra parte que en la antigQedad 
los medios de producción, por ejemplo para el cultivo son de una 
hosquedad terrible. Y al suponemos que la extracción del 
excedente -condición y base de toda sociedad clasista- no se 
orienta a la producción del dinero exclusivamente y al a 
manifestar las relaciones de poder, la exacción resulta igual de 
pesada, como en realidad acontece en las sociedad asiAtlcas. Cfr. 
Harx Carlos, El Capital, T. I, F. c. E., H6xlco, 1986, p. 181. 
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feudal ea: el de poseer un bajo nivel t'cnlco, Instrumentos de 

producción simples y baratos, un nivel primitivo en el desarrollo 

de la división social del trabajo, el acto de producción se 

efectúa de modo Individual, asociada m&s a las necesidades de la 

familia y a su pasado común. Las relaciones sociales de 

producción bajo lo cual ocurre todo ello son designadas como 

servidumbre la cual es"··· una obllqaclOn impuesta al productor 

por la fuerza, e independiente de su voluntad, de cumplir cierta 

exigencias económicas de un seftor, ya cobren estas la forma de 

•••"servicios a prestar, obllqaclones a paqar ••• " 11 en dinero o 

en especie. En el feudalismo el productor directo se halla en 

posesión directa de sus medios de producción, de las condiciones 

objetivas necesarias para efectuar el trabajo por su cuenta. 

Debido al bajo nivel t'cnico caracteristico de esta formación 

económica, y a la inexistencia de la planlf lcaclón, el efecto de 

la actividad humana sobre la naturaleza no es realizado en 

equilibrio simbiótico, antes bien, debido a la baja productividad 

del trabajo ocasionada por los m'todos de cultivo, existe la 

posibilidad de llegar a trnv's de ellos a un efectivo agotamiento 

del suelo'~ Como ejemplo claro de como era esa relación con la 

naturaleza y de como debido a ello la exacción económica sólo 

puede crecer a expensas del tiempo que el siervo dedica a '1 

·~obb Haurtce, Estudios sobre el desarrollo del 
capitalismo, Slqlo XXI, H~xlco. 

'~fr. Dobb Haurlce, op. cit., p. 62. 
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mismo, as! que no s6lo podemos inferir como eran sus condiciones 

de vida sino tambt~n porque en un determinado momento los 

movimientos de población Internos al feudalismo son de 

fundamental Importancia en su desintegración y en la 

consolidación y formación de las Incipientes ciudades, que 

tampoco presentan un ambiente muy higi~nico. Ademas sabemos que 

el feudalismo no estuvo exento de verdaderas 6pocaa de hambre y 

miseria, unidas a guerras y enfermedades, y sobre todo a la 

terrible peste, que acabo con gran parte de la población europea 

en el siglo XVI. 

Como ejemplo en el caso en que las sociedades anteriores al 

capital se clasifican como ecoló9lcamente !Mis adaptadas y m•s 

subordinadas a la naturaleza pueden citarse 

vida y el nivel en la calidad de vida. 

laa expect•tivaa de 

En este punto ea 

Interesante e Indispensable resaltar hallazgos arqueológicos y 

antropológicos, as! Donald ffughes nos habla de la precariedad de 

las condiciones de vida en Hesopotamta, de la mala calidad de las 

viviendas, de la posibilidad de altas tasas de mortalidad en las 

ciudades ... 

En este sentido en las formaciones económico sociales 

precapitallatas, e Incluso actualmente en las capitalistas 

perlf6rlcas, las expectativas de vida y el nivel de la calidad de 

vida difieren sustancialmente de lo que acontec• en las economlas 

''bon"l<l Jluqh.,B, op. clt. pp. 56-57. 
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capltallstas deaarrolladaa lsln llegar a proponer que la miseria, 

la inaalubrldad, las enfermedades, la violencia desaparecen). 

En lo que se refiere al nivel de la calidad de vida se habla en 

realidad de dos aspectos, de la satisfacclOn de las necesidades 

sociales y de la reproducción del sistema mismo, trAteae de 

cualquier formación económico social. 

1.3.2.- El medio flsico natural en la perspectiva del modo de 

producción capitalista (La degradación de la naturaleza) 

En el an61lais de como es integrado el ambiente natural en la 

dlnimica económica del capital, partimos de la premisa de que la 

degradacl6n del ambiente hasta antes del capitalismo no se habla 

presentado con la celeridad, formas y magnitud con que lo hace en 

tl; ya hemos senalado brevemente lo que sucede en las formaciones 

económico sociales anteriores al capital, en las que si bien la 

naturaleza es incorporada a procesos productivos, merced al 

desarrollo de las fuerzas productivas, no se llevó a cabo tal 

incorporación como se hace en el capltallsmo, esto es superando 

primero, la capacidad de absorción y desintegración de desechos 

por factores naturales (en ocasiones ello no es posible mAs que 

en el muy largo plazo, sino es que imposible: como en el caso de 

la radioactividad); y segundo, superando la capacidad de 

recuperación de los ecosistemas utilizados o integrados a los 

procesos productivos. 
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Desde la aparición misma del capital en Europa occidental y m6s 

tarde en Asia (Rusia y Japón) y Am6rlca, en lo que hoy se 

denomina formaciones económico sociales capitalistas 

desarrolladas y per1f6r1cas, la naturaleza ea convertida en 

objeto y medio de trabajo de procesos productivos" (en la que 

juega papel determinante la expansión feudal-colonial europea del 

siglo XVI y el proceso de acumulación originarla de capital), en 

ello indudablemente contribuyeron la libre competencia y 

posteriormente la fase Imperialista del desarrollo del 

capitalismo, y lo que Handel llama capitalismo tardlo, en las que 

se ha 9enerado un esquema en la división internacional del 

trabajo que incorpora a las sociedades "atrasadas" en el mercado 

mundial capitalista en calidad de abastecedoras de materias 

primas y de fuerza de trabajo para las sociedades 

industrializadas, ast como de receptoras e importadoras de 

tecnologtas y de productos industriales, que esencialmente son de 

esta forma incorporadas al ambiente económico del capital .. , lo 

que implica la depleción de los recursos naturales, económicos y 

humanos de las primeras en función de las modalidades de 

acumulación de capital -estilos o modelos de desarrollo- que se 

van imponiendo. En este sentido es necesario plantear que 

definimos a un estilo de desarrollo como el modo especifico en 

'tfr. Leff, Enrique. Ecologla y Capital (hacia una 
perspectiva ambiental del desarrollo), UNAH, H6xlco, 1986, p.21. 

'tfr. Luxemburg, Rosa. La acumulación del capital, 
Grljalbo, H6xlco, 1967, pp. 266-282 y Ernest Handel. El 
Capitalismo Tardlo, Era, H6xlco, 1979, Cap. 2. 
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que en una sociedad capltallata se or9anlzan los procesoa de 

producci6n, diatrlbuc16n y consumo, asl como las condlclonea 

tecnológicas y sociales bajo las se llevan a cabo cada uno de 

ellos. Adem&s, de la forma en que un estilo determlnado se 

lntnioilza, procluclenclo y/o articual~nclose con diversos 

fen6menos, a trav6s de su modo de penetración, lnaerclón y 

difusión". 

Existe un aspecto Importante sobre la actlviclacl productiva en el 

capital y ea que bajo la éqicla de éste la finalidad de el proceso 

ele producción es la producción de plusvalla, la producción 

de plusvalla o extracción de trabajo excedente constituye el 

contenido especifico' y el fin concreto de la producción 

capitalista ••• "''· 

La dlfetencla fundamental sobre como se incorpora la naturale2a y 

los seres humanos en el proceso de produccl6n capitalista est~ 

reflejada en el car~cter mismo de esa producción. El primer hecho 

importante a eate respecto para el capitalismo europeo lo 

repreaent•n las condlc1ones t6cnlcas y económicas bajo las que 

oper6 ln1clalmente 1 tales como la jotnada de trabajo excesiva e 

lntenslva. el uao de fuerza de trabajo infantil, femenina, 

'~ofman, Alejandro. •ta lnterlor1zacl0n espacial del estilo 
de desarrollo ptevaleclente en la América Latina". en: osvaldo 
Sunkel y H. Gllgo, comps., Batllo& 4e ••• , op. cit., pp. 96-121. 

·~arx Carlos, El Capital, T. I, F. c. E., H~xico, 1986, 
p. 237. 
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dormitorios en las f6brlcaa, sanitarios comunes, salar loa 

miserables, contaminación de rlos, del aire, etc. 11• Con la 

concentración de la actividad productiva Industrial en 

Hanchester, se presentan la primeras lluvlas Acldas cuyos efectos 

sobre el bosque inmediato son el de quemarlo e lmpedlr el 

crecimiento de los ~rboles. Basta, por ejemplo, leer La situación 

de la clase obrera en Inglaterra de Engels para perclbir la 

magnitud del impacto ambiental del capitalismo, asl como los 

riesgos a los que se expone la población con una formación social 

de este tipo. Provocó altas tasas de morbilidad y mor:talldadu, 

pues el promedio de vida desciende necesariamente bajo tales 

condiciones". 

·~1 fenómeno de la lluvia &cida fue conocido en el centro 
Industrial mas Importante de Inglaterra a fines del siglo XIX. 
Tyle Aysleworth indica que se conoce incluso el fenómeno de la 
inversión t~rmlca desde fines del siqlo XVI, como consecuencia 
del uso de carbón en los hogares. Cfr. Tyle Aysleworth, op. cit. 

'be las perspectiva de las sociedades clasistas se 
desprende la 1dent1f icaci6n de una especie de tendencia general 
en la que no sólo se va degradando gradualmente a la naturaleza 
sino que tambi~n existe la destrucción del hombre. Harx en su 
capitulo sobre la jornada de trabajo da una imagen por demAs 
clara de las condiciones t~cnlcas, económicas y humanas bajo las 
cuales opera el proceso productivo de tipo capitalista, en el que 
el ser humano sólo participa como un elemento de lndole t~cnica. 

'~in embargo, las expectativas de vida en el capitalismo 
han venido aumentando conforme el desarrollo cienttflco y sus 
aplicaciones tecnológicas, el uao de m~todoa JÜIB efectivos de 
control, prevención de enfermedades y de pollticas aanltarias, se 
han propagado por todo el planeta, disminuyendo la tasa de 
mortalidad e incrementando la esperanza de vida al nacer:, pero 
los avancea mAa significativos en este campo no han resuelto, sin 
embargo, los problemas de miseria y enfermedad existente en loa 
patees del llamado "tercer mundo", incluso ni en loa del llamado 
"primer mundo", para citar dos ejemplos actuales: Cólera y 
V.I.H., antes bien por la orientación especifica que los avances 
cientlf lco-t~cnlcos poseen coadyuvan en la consolidación del 
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En la producción capitalista el hombre y sus necesidades son 

rele9ados a un plano inferior, la producción es producción de 

valor no produccl6n de valores de uso como acontece en las formas 

de producción que le preceden a la capitalista. Por lo que "La 

formación del valor es el centro organizador de los procesos 

productivos del capital •••"• 

Pero aqul hay que recordar la distinción entre proceso de 

trabajo, proceso de producción de mercanclas y proceso de 

producción propiamente capitalista, que da una visión no sólo 

económica sino histórica de la relación sociedad-naturaleza, asi 

se define que; el proceso de trabajo s6lo se atiende a la 

cualidad, a la transformación de objetos tomados de la naturaleza 

en valores de uso, o sea a la apropiación de lo natural por las 

necesidades humanas, condición eterna de vida y común a cualquier 

organización social, cuyo resultado es la producción de valores 

de uso; sobre el proceso de producción de mercanclas nos dice 

esquema mundial de la división del trabajo, arraigando con ello 
la miseria en el irea seftalada (desarrollo económico desigual). 
En este sentido el estudio de los fenómenos demogr~ficos -la 
migración, la mortalidad y la fecundidad- halla dos vertientes 
bislcamente: 1) la que equipara la din~mlca demogr~flca de los 
paises "subdesarrollados" a la experiencia histórica de los 
palees europeos y, 2) la que apunta e intenta explicar el hecho 
de que el comportamiento de la población en los paises 
capitalistas desarrollados (el occidente europeo y Norteamérica) 
difiere del de la población de los paises capitalistas en vlas de 
desarrollo. Cfr. Roland Pressat, Bl anAliala De80gr6flco, F.C.E., 
Héxlco, 1967 y La prictlca de la De110grafla, F,C.E., Héxlco, 
1977; Rene Gonnard, Historia de las Doctrinas de la Población, 
CELADE, Santiago de Chile, 1972¡ Francisco Alba, La Población de 
México: Bvoluc16n y Dle .. s, El Colegio de México, Héxlco, 1984¡ 
HAxlmo Llvl Baccl, "La tranclslón Demogr~fica", en IV Conferencia 
Latinoamericana de Población, México, 1993. 



Engels: "Designamos como «producción de mercanclas> aquella fase 

económica en que los objetos no se producen solamente para el uso 

del productor, sino tambi6n para los fines del cambio, es decir: 

como mercanclas, y no como valorea de uso. Esta fase va desde los 

alboree de la produccl6n para el cambio haeta loe tlpoe 

presentes; pero sólo alcanza su pleno desarrollo bajo la 

producción capitalista ....... Y es precisamente en 6sta última, 

en la producción capitalista, producción de mercanclas, 

producción exclusiva de objetos para el cambio, en el que se 

circunscribe la actual degradación del ambiente, la actual 

incorporación, uso, transformación y explotación de la naturaleza 

a procesos productivos, cuya finalidad objetiva es obtener 

plusvalla a partir del uso de la fuerza de trabajo en el proceso 

de produccl6n. 

Todo proceso de producción es en realidad un proceso de trabajo, 

pero considerado desde la Optica de sus resultado, en donde los 

medios y los objetos de trabajo son medios de producción y la 

fuerza de trabajo utilizada es fuerza productiva, factores 

objetivos y subjetivos de tal proceso respectivamente". 

Encontramos entonces que en la relación naturaleza-sociedad bajo 

el marco capitalista los conceptos de valor y plusvalla, proceso 

•~ngels Federico, Del socialismo utópico al socialismo 
cientlflco, Cartago, H6xico, 1982, p16. 

'tfr. Harx Carlos, El Capital, T. J, Siglo XXI, H~xlco, 
pp. 219-138. 

6B 



de formación de valor y valorizaciOn del capital aon la esencia 

de esta relaclOn y dentro de estos el papel que juegan los 

factores naturales dentro de laa fuerzas productivas y estas en 

la determlnacl6n del tiempo de trabajo socialmente necesario con 

el cual guardan una relación Inversa. 

En st, el proceso de formación de valor, centro organizador de 

loa procesos productivos del capital consta de dos etapas: 1.- el 

proceso en el que se consume y transfiere valor y 2.- el proceso 

en el que se crea un nuevo valor, y que incluye el proceso de 

reproduccl6n del valor de la fuerza de trabajo. 

En el primero, loa ecoaistemaa son parte fundamental, pues de 

ellos se obtlenen materias primas para emprender el proceso de 

producción, aul como los materiales para crear la infraestructura 

necesaria, sólo que aqul no como simples valores de uso: como en 

las formas de producción que le preceden para llevarlo a cabo. 

La rotacl6n del capital determina el monto y la velocidad en que 

las rnater las pr lmaa, la lnfraeatructm::a y la fuerza de trabajo 

van siendo utilizadas, la forma en que se van lnte9rando en los 

procesos productivos del capital y en los procesos de producción 

de valor. 

Atendiendo a las diferencias indicadas entre los tres procesos es 

necesario lndicar que: en el régimen de producción 
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capitalista el proceso de trabajo no es més que un medio para el 

proceso de valorización ••• ". de donde la naturaleza misma (y con 

ella el hombre) no es concebida como tal sino como un objeto, un 

medio de trabajo, siendo asl transformada potencial y 

efectivamente en mercancla, y en muchos casos en capital, que 

para los fines aqul perseguidos es o tiene tan vital importancia 

como la que tiene la creación de nuevo valor (el proceso de 

valorización en sentido estricto y en sentido amplio). 

Al ser integrada la naturaleza en procesos sociales, en el marco 

de formaciones económico sociales donde impera la división de la 

sociedad en clases sociales se observan con mayor claridad los 

efectos irracionales de las relaciones sociales de producción 

clasistas sobre esta. Sin embargo, es en la historia del 

capitalismo (desde su nacimiento y como modo de producción 

hegemónico), desde el Hanchesteriano que la magnitud de tales 

efectos no tiene comparación en la historia de la humanidad. 

Los procesos de valorización, de acumulación y de reproducción 

del capital objetivamente encuentran limites, estos se hallan 

establecidos posiblemente por cuatro tipos d~ factores: 1) por un 

lado en factores propios a la jornada de trabajo (fisicos: en las 

necesidades de reposición de energlas, y morales: de recreación 

, espiritual de la fuerza de trabajo)¡ 2) por factores propios a 

cada ecosistema, como la capacidad de carga del medio y por su 

capacidad de recuperación, que por ejemplo, en los trópicos es 
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muy dlflcll restablecer el equilibrio ecológico una vez que se 

han dejado sentir los efectos irracionales 

capitalista. 3) se hallan establecidos esos 

de la producción 

limites tambl~n por 

factores de lndole cultural, en los que la concepc16n de ciertos 

grupos humanos de aus relaciones con la naturaleza tienen un 

carActer mAglco-supraterrenal y que forma parte fundamental de su 

cosmovls16n por lo que pueden oponerse a procesos de producción 

que lea son ajenos¡ y 4)llmltaclones de car~cter jurldlco y 

clentlflco-t6cnicos (reservas naturales, patrimonio cultural de 

la humanidad, entre otros). 

El desarrollo clentlflco y sus aplicaciones tecnológicas, asl 

como el control polltlco permiten 

de la producción de materias 

superar esos limites a través 

primas artificiales para la 

industria, de fertilizantes para la agricultura, ddel exterminio 

o expulsión de poblaciones, etc. Pese 

materias primas artificiales y de 

a que en el caso de 

los fertilizantes 

las 

esa 

superación es a veces permanente (y en este caso pueden resultar 

mucho rMis graves los efectos negativos sobre el medio), las mas 

de laa veces es sólo temporal. Por lo que degradar, destruir y 

plantear la conservación de la naturaleza, ea secundarlo, y ello 

es considerado sólo en la medida en que pueda afectar loa 

intereses del capital, ya sea directamente a trav~s de la 

dlsmlnuclón de la tasa de ganancia, ya sea porque en el campo 

polltlco se han presentado como alternativa los llamados partidos 

verdes (ambientallstas - ecologistas) que pudiese afectar el 

63 



estado soclal de cosas, a menudo aOlo en la lucha electoral o de 

manera rMs permanente, o como cuestlonamiento 6tico, y no 

propiamente como una manifestación de la lucha de clases. 

Presentando, la planificación de la actividad económica, y en 

especial los actuales estudJos de rJesgo e Jmpacto •mbiental como 

alternativas en el problema que impone la conservacJOn y uso 

racJonal de los recursos naturales. 

Una observación Jmportante sobre la sobredetermlnacJón del 

aspecto económico en el capitalismo como generador y a9udizador 

de problemas ambientales est~ en que no debemos considerar este 

como el Onlco elemento explicativo de tal proceso de de9radaclOn 

del ambienten; es decir, no privilegiar la sobredetezmlnaclOn 

de lo económico en el an&llsla en función de la pluavalla 

resultado y base de las relaciones económicas establecidas en las 

formaciones económico sociales capitalistas. El anAlisis debe 

considerar la forma particular que asume el capitalismo en las 

diversas formaciones económico sociales, lo que implica apreciar 

en forma especifica la variación estructural de cada una de 

ellas, ademAs en el &mblto de las relaciones económicas 

internacionales la estructura del mercado mundJal desempena un 

rol importante, dado que es con ella que las m6s diversas 

economlas Integran elementos y resultados de sus procesos de 

producción, de explotación de sus recursos naturales, humanos, 

fJsJcos, financieros, t6cnicos, etc. en las esferas de la 

'tfr. Redcllft, Hlchael. op. cit., p. 18. 
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distribución y circulación de capital, fuerza de traba~o y 

mercanc l aa". 

Indudablemente que hay otros elementos a considerar que 

contribuyen a agudizar el problema ambiental, entre ellos: la 

actitud ambivalente del hombre hacia la naturaleza, adopción e 

lmposlclón de modelos de consumo productivo e individual que 

propician el desperdicio de loa recursos y/o la destrucción del 

ambiente, la capacidad de car9a de cada ecosistema, los sistemas 

de ideas que surgen encubriendo y mitificando el peso real en la 

degradación del ambiente de algunas actividades económicas (como 

la producción de papel, la industria siderúrgica, la extracción y 

procesamiento del petróleo, la industria qulmlca) por asl 

convenir a sus intereses sociales, polltlcos y económicos. 

Dentro de las teorlas del desarrollo y en el campo especifico de 

como ha sido el desarrollo económico capitalista, sobresale el 

hecho de la desi9ualdad es un factor esencial, tanto en los 

paises centrales como en los perlf~rlcos, asl como al interior de 

cada pals y de los distlntos 9rupos sociales que lo conforman. De 

modo que tales desigualdades vistas en func16n de las 

caracteristlcas especificas que asume el desarrollo económico 

tanto en loa paises "centro" como en los periféricos provoca 

Impactos y usos diferenciales del medio ambiente, de hecho la 

•~a fuerza de trabajo es una mercancla sui generis cuyo uso 
en el proceso de valorización da como resultado la creación de la 
plusvalta. 
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formulación del proceso de acumulación originaria de capital y la 

historia de la explotación colonial marcan la forma precisa en 

que se efectuó el vaciamiento de recursos naturales en un 

contexto em el que el capital se gesta, nace, desarrolla y domina 

en el Ambtto de las relaciones sociales a nivel mundial. Proceso 

que si bien es cambiante o variante, en el sentido de que los 

procesos productivos y sus necesidades t~cnicas y di materias 

primas van. variando, lo que Implica la transformación de 

elementos de la naturaleza en recursos económicos, sigue 

slgnlftcando vaciamiento de recursos de un Area en favor de 

otras, como bien lo ha Indicado Leff el proceso significa 

depleci6n. 

Podemos afirmar, que si bien el problema de la degradación del 

ambiente del planeta es Onico por su dimensión y magnitud, y 

porque afecta a todos los seres vivos, la forma en que cada 

economla y cada sociedad parttcip•n depende de: la estructuración 

del mercado mundial capitalista, del esquema de la división 

Internacional del trabajo y de la forma en que las mAs diversas 

economias se integran y se interconectan entre at. En ellas su 

proceso de acumulación interno,. combinado con los factores 

arriba seftalados ha generado procesos de concentración 

industrial, demo9r6fica, financiera, etc., en un punto 9eo9r6flco 

'~n al misma la acumulación de capital es concentradora y 
centralizadora de riqueza y de miseria. Cfr. Harx, karl. El 
Capital T. I., Cap. XXIII, F. c. E., H6xlco, 1986. 
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en especial", aunque pueden ser mAs, como en el caso de algunos 

pals~s latinoamericanos en los que destacan hasta tres puntos de 

concentración, en donde también se centralizan las decisiones 

polltlcas y económicas. 

Bajo los aspectos anteriores debe senalarse que el problema 

ambiental en nuestro planeta sólo es tal a partir de la 

propagación mundial del capital, sólo hasta que se genera en el 

Amblto mundial un proceso de crecimiento económico fundado en la 

acumulación de capital, en que las mas diversas formaciones 

sociales son incorporadas a la din&mica del capital, tanto para 

coadyuvar a la realización de la plusvalia, como para el aumento 

de la tasa media de qanancta. 

'~ este punto geoqrAftco en donde se concentran recuruos y 
se generan relaciones de interdependencia con el espacio humano 
que le rodea o circunda se le llama ~rea metropolitana. 
Hessmacher propone, siguiendo a Castells, QUe debe de pensarse en 
un planteamiento sobre las éreas metropolitanas y su gradual 
transformación en HeqalOpolis. Cfr. HJguel Hessmacher, Héxlco: 
Hegalópolls, SEP, H~xlco, 1987. 



Conclusiones 

Es necesario consi\derar que al bien la 

conceptos para e'l entendimiento de 

ecologia propone ciertos 

las relaciones que se 

establecen entre naturaleza y la sociedad, y que, de hecho 

propone a las ociedades humanas como un ecosistema m6s 

(clasificandolas), resulta insuficiente per se, para captar la 

dinAmica bajo la c al los ecosistemas son "incorporados" en los 

distintos proceso productivos, de alll surge la necesidad de 

transformar y prop ner conceptos que, con sus llmltantes, por 

decirlo de algón modo, depnoturallcen el contenido de los 

conceptos ecológlc s, y brinden o proporcionen la especificidad 

de lo social en tal s relaciones. 

De otra parte a pes r de las diferencias y Similitudes entre las 

distintas corrientes del pensamiento ecoftomlco ya Indicadas, la 

perspectiva de los e ásicos {e incluso del propio Halthus) y de 

los fislocrAtas si uan el uso de los recursos naturales en la 

problemAtlca sobre e desarrollo económico; mientras las escuelas 

neocl&slca y keyne lana, proponen un concepto de recursos 

sociedad no entra dentro ·de la catalogación de recursos 

naturales. 
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La ma9nitud de laa efectoa de la actividad humana en el medio 

flslco natural y en el creado por cada sociedad supera a la 

perspectiva teórica, e 1mpllca empiender su comprena16n de un 

modo m•s lnte9ral y no sólo t~cnlco, El materialismo histórico 

propone un modo alternativo de comprende• y proponer la 

problemAtica ambiental, que a la vez que Identifica elementos 

econ6micoa en su 9eneracl6n, identlf lca tambi•n elementos 

culturales y polltlcoa que la limitan, y de hecho propone 

alternativas para su solución, como el "ecodesarrollon y la 

planificación. 
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CAPITULOII 
ANTECEDENTES DEL AMBIENTE EN EL MEXICO PRECOLOMBINO 

V LA CUENCA DE MEXICO 

El presente capitulo esta enfco:ado bAslcrJm~mte a mostrar los 

aspectos físicos dP. nuestra :.:ona de estudie•, las cul tun~s 

prehispánicas que se desarrollaron en él y sus interr:tcciorH~'i con 

el medio fí.sico natural, así cc•mo lñs transformaciones que le 

impusieron al mismo a través de su des;.1rrol to. Además, muestra 

algunas de las implicaciones qur. la e>:pansi~·n feudal-cc•lcmial 

impus6 sobre la pobl .. 1ci•~n del Méxtco Centr;1t y de 1 ... , ClurJad de 

t1éxicc• vinculando el lo a las hambrunas y epidemias que se 

sw:itar(:in a lo largo de tres si.glos, y que tienen CC•m" basa n•:i 

sólo el contacto biológico sino también prc)cesos de indc.tle 

económico y nr.\tural, tales como las fc•rmas de explotación de la 

fuerza de trabaje• y las crisis agrícolas. 

2.1.- El medio Hsico natur,"ll en el V¡-llle de Méxio:o:• 

2.1.1.- Características fisicas 

en el r:ont inente 

e\mericano, en la parte sur de la América del Norte. A tr.:1vés del 

estudio de su historia gaolbgio:tl ue h,'l mll-:c•ntr.id•:• que el 

territorio de )o que hoy es nu~strc• pal:n se formó en el pC?riodo 

geológico llamado Eoceno superior' donde C•curren fen~·menos 

diastr·~ftc~-:is que le dan su actual fiso:onc•mía, posee un;l especial 

'Durante gran parte de Ja era M(~;:o¿:c1ica evc•lllO:i.ona lo qua 
hoy es la repi..,blica maxio:ana en un medh:o submarinc•; sin embdrgo 
es en la Cenc•:ciica, Eoceno superior en que se fo::•rma. 
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situacil1n en el continente americano, que hace que los carácteres 

físicos de la Amór\ca del Norte vayan uiendo !"'eemplazadí'JS por los 

de la Améric¿\ Central. Cuenta con accidentes topogrAficot; ccimo el 

de la altiplanicie mE-n~icana, bordeada p1:ir las cordilleras 

conocidas cc•mo sierra madre oriental y sierra madru occidenti.\l. 

Erl su inclin~ci6n sur-norte su borde es el eJe necivolcánicc:i, es 

allí donde se hallan pequeñas cuencas - 11 casc1s ti.picos de lar. 

foY"mas de Y"el ieve designadas topográficamente 1:on el nombY"e de 

'hoyas•-, Cc•mo la cuencñ de MéY.ico, la de Cuitzeo y f'átzcuaY"o, 

entY"e otras. Es precisamente en una de estas "hoyas", en la 

cuenca de México en la que se ubica la zon,H MutYop.;,l itana de lc.1 

Ciudad de Méxir.o, y a la que el presente capitulo !-Se refieres a 

la interrelación de los aspectos fisicc1-geográficc1s y humanc•sr 

específicamente de tipo económico y de c1cupar:i6n y uso del suelo, 

al surgimiento, desarrollo y decadencia ele sociedades humanas que 

han utilizado el medio f1sico natura\ en su sobrevivencia, 

reproduccil•n y desarrollo - éu .. 1nque ~·~le• de mNJi:o muy sr.:•mero. 

Desde una perspectiva puramente geográfii:a Ccl ima, suelo, 

vegetac i l•n, hidrc•grafia, puede dividiyse el 

teYrit•:•ri•:o mexicano en varias zonas, la quu ~h·:•rr"-' es de nuestro 

interés es la que CC•rresponde al MéY.ico Centr¡.¡,1. En ella el 

relieve está determinado peor la existen.-:ia del a.ja neov1:ili:~nico, 

que da origen a un desnivel entre el altipletno al norte y la 

fosa dul balsas al sur. Claude Batallon rr:ifiriéndose al e.je 

neovolcánico nos dicet "Entre la superficil:' de la~ tierrñs altas 
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y la de la depresii!'+n meridional, los desnivf~lf:\'s son brutc""tles' Ja 

cuenr.a de Mmdo::o está cJ. 2200 msnm, la de Ti:oluca a 2600 msnm, 

mientras que junte• aestas las llanur·as de Mc•relos se extienden 

entre los 1600 y 1000 msnm. Morel ia y et lago de PrHzcuaro estc.\.n 

hacia 2000 msnm, en tanto que la fosit del [ialsas hc:ti::ia Huetamo, 

ya le.Ji:•s del escarpe estA a 400 msnm En el sector c•r ifmt.11 

del México Central ••• la depresii!•n de Puebla está a unos 2200 

msnm ••• ( ª' 
1400 msnm 111 • Esto es sc•bre todo importante porque n través de él 

se definen lcis <<máttces climáticos>> y la d.tstr ibuc ii~n 

hidrc.19rAfica al sur del eje, donde se halla ubicada li1 Cuenca de 

México. 

La Cuenca de México se fc•rm{• peor prc.•cesos vc1lcánic,...1s y tect{•nicos 

desarrollados desde hace 50 millones de años, se ubica entre los 

Valles de Puebla y de Toluca. Su ubicncii!•n en un mapa 

cartográfico es como st9ue1 está sitw1da entre los paralele•,:; 

19º61'19'' y 20º09'12'' de latitud ncorte, y entr~ leos meridianon 

99º31'50' • y 90º30'52'' de b:ingltud oi:mte de Greenwic.h, cuenta 

ccin una superficie de '35fi0 km2. De acuerdo n la actual 

.-.ldministraci6n territorial son v;.~rias ontidades fnderfltivaa l~s 

que comparten el territoric• de la Crnm.::n do MéY.ico. fE:s el F.:sti~dci 

de Méxi•:i::o <Jl que le ·~t.:•rruspc•ndn un<l gran sttpr .. r fi·~ io, ··:i:•mpri:mdr-? 

tambit.!n la mayor parte del Distrito f"edP.ral, el occidente de 

1 Con msnm se indica la altura en metrc•s sobre el nivel del 
mar. Batal lon, Cl aude, Las regiones geográficas de 1'1tb:ico, SiQl e• 
XXI, México, 1'388, pp. 254-255. 



Tla:w:cala, una pequeFía pc•rci6n del oeste de Puebla y el sur del 

Estado de Hidalgo. 

Entidad 

México 
Hida\90 
D. f". 
Tla.'l\Crllt"l 
Puebla 
Total 

Distribución de la Superficie de la 
Cuenca de Mé:w:ico segun l<!s Entidades 

F"eder at i vas que la F" c1r man 

Sup. en Km2 Pc•rcenta.je 

481!11!1 5111 
2500 26 
1320 14 
840 9 
11!11!1 1 

9560 11!1111 

Fuente: Gan:."l, Gustr:wo, Atlas de l.i Ciud.id de Méxic•:i, Et C•'.:llHgio 
de México, México, 1980. 

Debidc• a su origen la Cuenca de Mé:t.ico es de tipcJ montar.ose•, por 

ello sus limites geogrAficos sc•n de tipo natural. Constituidos, 

éstc•s, básicamente pc•r sieyras de altitud cc•nsiderable. En el 

norte de la cuenca se hallan las sierras de Tezontlalpan, 

Tepozotlán y Pachuca <menos de 3000 msnm), al sur encontramc•s las 

sieyras del A.Juscc• y de Chichinautz in Centre 3800 y 3900 msnm de 

altitud), en P.l oriente están el Pc•pocittépetl y el Iztñccihuatl 

CS747 y 5286 m de al tura respe•:t ivamí1mte), por •:&l timo en el 

poniente se ubican las sierras de Las Cruct~s, Monte Al to y Monte 

Da.J\o. Adem."~ en el intart1)r da lr1 cuenc;1 e'<iuten pequeños carros 

•:omc• el del PeF:on, P.l da San Lc•ren:cc:•, el d1~ Chilpultepec, ,,.1 CerYo 

da lc"l EstrH\ l;1 y la Steyr;1 de Santa Cat."!r ina, etc. Su 

precipitación pluvial se concentra una sola estS1c:i6n de 

lluvias, muy irregular, tanto en su distribu•:i•~n geográfica como 

es tac ion al. 
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Lan cuencas se r.aracterhan por c\lberg«r lagos en su fondo, 

rlifluyP.n a ellas lan aguas de Jan c:er•:as monta;.;osas que loG 

rodean, y en algunos casos el de ser cerradas o endorreiC:r'ls.• 

La Cuenca de M~xico es sin duda 11 ••• unii r egi6n geográficit Yodeñda 

de sieryas, ••• cerr<-.,da o endorreic.:t, as da•:il'" aquell;.:t en qua loe,¡ 

ríos y arroyos que escuYren de las partes altas da diclu1s r:.ierYas 

desaguan en ta l lanuYa lacustre dando lug;w a urHl serie de 

ciénagas. 11 • De aqui perdemos ya suponer el gran esfuerzo que 

real izaron los mexicas para poder h~bitar el isl•:ote en al l;Jgo de 

Texccu:C• Ccuyo origen .:itamos más aba.je,), el cc•nveYtir ciénag¿1s y 

le".idazales en tierras de cultivo y espacios r1ab.ttables, y el de 

construir albarradones para cc•ntrolar P.1 ilgua y favorecer el 

desaYrollo agrícola. 

La historia de lñ Cuenca de Méxicc1 indicCl quP. ésta albero6 un 

gran lago l lam.1d•:- lago Bárc¡:.ma, cuyc1 cor\g,~n Hf? sit1:t.1 después del 

Pleistc•ceno, contribuyendo a su foYmaci6n los UYctnden i\Vances 

glaciales da la edad de hielo, que sin nunc.1 llegar hr1sta 

territorio mexicano si hicieron y ai:.n hoy perduyan sus 

consecuencias, entre el 1 as1 el aumanto en el volumen y extfmsi ·~n 

de lc1s casquetes de nieves perpetuas qUP. ti:•davía cubran las ciméls 

de l1:is altos vol·::~nes da la cuen1:il y 1,:1 precipttacl•~n, en 

regiones meyidic•nales como el sur de Estado5 Unidos y Mé:dco, dP. 

'"Existen numerosos ríos en la rep.:1blica que constituyen los 
llamados escurrimientos fluviales. Estc•s fl su vez c1:011forman las 
cuencas o territoYios cuyas aguils escurren a un mismi:-• rii:•, lago o 
mr1rJ es dacir }t'l cuenca de una ..:orriente prini::ipal y sus 
tributar los es el ~rea que les proporciona una paYte o 1 a 
tot;ll idad da su flujo de agua, y que está l imi tadl') por un pr1rte 
c:1gl.1as, esto es, por aqL1ellos puntos du mayo:ir nivel tC'lpográficc• 
que forman lrl divisoria entre cuen1:ris distlntcis ••• "Ge•:igrafíu, 
Economía y Aspectc•s SocialP.s de México, lN[~CH, México::•, 1984. 

•Atlr1u de la ciudmf de M'hdcc•, op. cit., pp. 1'?.1-::?0. 
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intensísimas lluvias tol"renciales casi incl;osantes cuya hl.IPlla 

sobre la supel"ftcie ·de la tiel"l"a son 

depc•sitadas, poi" las Cl"ecientes du los rí.;..s sobre su curse•, 

gl"ue~1os sedimentos de ~'lluvic•nP.s que y{'~llt-Jn;uc1n 11.:.s valles y 

orandP.s lagos que se formaron en las depresiones y cuencas 

inteYmc•ntañas. Sobre el g;Yan lago de lr1 1:uerH:a central de México 

se hn establecido que1 11 
••• el gran lago del f'Jeist~•cenc.• llamadc• 

(el cual) cubr{a una axt,mnt·~n da o:ientos de 

kilc•melros cuadrados se halli\ba ya en fase comparativamente 

rlvan7.ada de dese~: ar. ión cuando en el siglo XIV loa a7.tecaa 

fundarc•n su •:apítal en un islote. 11
• 

En general para la CLtenca de México tenemos una descripción de 

las 1:aracteristicas cc•n las que este cc•nt1~1 antes de lu 1:onquista 

siendc• la siguientes " ••• durante el Arcai•:o Centre 500 y 1500 

a.n.H.) lc•s grupos humanos que habitabi..\11 ld Cuenca de Méxil':O ••• 

gc·~aban de un ambi'"'nte Jacustrl~ de 9rm1 .::c•nstanc.i,i., except:c• nl 

fin.il, en una depresión intermont~"Jñ<i cuy•:. fo:•ndt:• t-?staba c•cupado 

pC'•r una ve9etaci6n de ribera de lagos 

en las partes planas, mientran en las lclrfura~t y en las alturas 

existian bc•sques de cierta extensil1n, proporcic•nando el auua del 

lago y la vegetación amplias oportunidades a la vida de especies 

animales (muchas de las cuales no fuerc•n 

pr'imer'a1m-:r1~a en la alimenta•:ión human.1), todo allo dentro de un 

el ima frescc•, alteradc• eicasioni!.lmente por periodos de lluvia y 

sequia es tac ion al es. 11
• Oe 1 a parte c•cc idental escurr l.an en ella 

los siguientes ráosi Magdalena, de la Piedad, Remed.\os y 

•Esplendores del México Antiguc.1, Ed. dHl Vall"° de Mé:r;ico, 
México, t989, pp. 6t-6~. 

1 Esplendoyes ••• , op. cit., pp. 51-57. 
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CuautitlAnJ depositando estos sus aguas P.n la parte baji• de la 

•:uenca que .Junto con sus manant ir-iles de\ sur y e\ r io Churubusco 

formaban una serie de lagc•s cc•mo lc•9 de Chi\lco, Xo1.-:himilco, 

"Texcoco, X,d tocán y Zumpang•:i (ver mapa '2), lo quo da una idea de 

lñs posibilidades de desarrollo agricc.Ja dP. ln cuenci\r así •:t:im•:• 

de la tecnol•:•gl11 hidr.iul ic;1 que se tM.br {a rlo das<1rro\ t~u para 

poder hacer uso de ese pc•tP.nciill hidrc1li!•gjcc1 • Ad€-?más d1.• qUl".' 

tümbién da unrl tde;1 de las postbtl idddm.> da -:;obrovivt-?nci.'l de 

especies animales y del hombre mismo. 

De acuerdo a la actur"J.l divisU•n administratiVr'l en la Cur~n..:a de 

Méxicc• se hallan las subcuencas de la Ciudad de México, 

Cuaut i t 1 án, Chale,,, Churubusco, TE?ot ihuacé\n, TexccH:o, Xcu:h imi leo 

y pare ialmente la subcuenca de F'achuca. 

Actualmente en su intl-!rior la Cuenca de Mé)dt:o p.-:1soe un Ye\ iave 

suave, una llanura lacustre rm la que predomina una altura 

promedi•:i de 2240 m sobre el ni.val de\ m;1r, t-m lr'l que se hillla 

ubici\da lit Ciudl-ld de México y gran llilrte dP. lo~ municipicm 

1:c1nul"'bados qt.te hoy forman ~us zr:1na mHtropol lt;1na, pc•nee t."J.mbién 

clima tl!mplado (aunque lob v.ariacic1nt~s climáticas &c•n Ci-!dn vez 

más acentuadas), lluvias en Vfll"'ano, aunque al cnntYo y norestf1 e~ 

de el ima seco estepario (CC•mo cm el lago de Texccu:o). Li..\ 

vegeta•: i·~n que cubre a la cue?no:a es lil sigui~mt~: l•:•a bo:ic;queu de 

pino son la comunidad superior de la vegetacf{,n c:trbi!•rea y se 

encuentran en el Pc•pc•catépetl, l•:ti.\cC{hu~'ltl, AJus•.:o, Pilpay,:i y 

Telapan. Los bosques de Oyamel se lc11:ali2an entre lc•s 2700 y los 

3200 msnm por lo cual los eno:ontramos en las siHYran de Par:t1uca, 

Las Cru..:es, Nevada y Chichinaut:: in. Cuenta también cc•n di fercmtr.s 

tipos de matorYales en el bosque de Chapultepe•.:. 
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En realidad 1 as dos descripciones al hacP-r referencia a una. misma 

zona geográfica parecen idénticas, no obst<.\nte \a primera da una 

imagen de tempc.ral idad, sobre todo cuamk• seF:ala los r ios y 

mcrnantiales que contribui¿a.n con sus aguas a la formar.:i•~n de los 

lagos, y que hoy dia han desaparecidc• casi en su tc•tal idad. 

f~esurniendo, e\ oran lago DArcen.-i dE:!bt6 uu ,:irtoen J. un peric•do 

prolc•ngado de lluvi.asf segundo ü lit P.Xistencia de lü cuenca de 

Méxic•:•, legado del Cenozoico, y tercero, par11 cuando lo<J Mnxia:as 

llegan a asentarse a un islote en el 1 aoo de i·~xccu:.o, este grari 

la~o Bárcena esta ya en prc•ceso de dasecac i•~n. De donde la lu,:hrl 

por ganar terrr.nc• a la ciénaga y al loda;:al debieron de haber 

contribuido desde entonces r"l lr1 desecaci·~n d~?l lago, aunado a la 

salida artificial del mismo iniciada e11 la época de la colonia, a 

principios del siglo XVII y fin~lizadd tiast• el siglo XIX. 

2.2.- Economia y alftbiente en al "••ico precolombino 

2.2.1.- Antecedentes 

La historia del descubrimiento, cc•nqui~ta y colc•ni~ac ión dP. 

América muestra que existi .. Hl dos culturas 1;(:.n significativo 

ilVAncr. antes de li't llegada de los eSpi\ffoles a este c:ontinr.nt,~, 

un;l en el sur de la América del Norte y otra en Sur América, la 

Mexica y la lnc:a respP.c:tivamente, lo que nos llevH ¿1 prefientar 

bnNemente un apunte sc•hra al origen del hombr~ y su cultura en 

América. 

En la prehistoria del hombre lü era geol 6gic¡¡ 11 amada Cenozoica 

se presenta como la más imp.-,rta.nte, espec{ficamente tm s1.1 perii:•do 

cuaternar io-Pleistbceno-edad de hiele• que es donde es ubicada nu 

a.par ic i6n. 
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Sobre el origen del hombre americanc' la ref,~rencia má5 especificn 

y a la ve:: mAis genercll que pt.lede hrl<.:eY'3e es q1.1P. e1.1 este 

continente el ltl timo que el hr.:•mbre pobl o!o, ocuyy iendc1 esto hnc ia 

la cuarta y 1Htima glaciación del Pleisb!icenc• rlPY•:•:-(\madarnente 

hace 25 a 30 mil aRos a.c. 

Existen diversas hipótesis sobre el oY lgeri del hombre amer ir.:CAm.-., 

alg\.mas de ella5 carecen de una base científica o son so!olc, 

explicaciones de tipo ideológico-racial Cdi fusic.nistas··· 

eurc•centr istas), ni:1sc1trc•s aceptamos i\qucl la e:qll icc.1c it!in que si ti:1a 

al estrecho de Behring c1.:1mo el lugar pc.r dc•nde el hc1mbre llega a 

América, además élcoptc'lmos lc.t poHibiJ idi.\d de qLte hombres de lit 

polinesia l legr"lran a Amér lea. De mc•do que pu1:~dm1 hr1cerse los 

siguientes pl antel.1mientos1 

-el hc·mbrE·? en América se hall•~ en comliciones lli.\tural~~ (climas, 

especies vegetales, especies animales) que influyeron en su 

•:irgani::a.ci•!ln social, P.1:on1~1micr:\ y espacial CdetidP. \1::os Ye1:olectc•res 

y cazadores hasta 1 as grandes culturas l!rbanas prr.hispánicas), en 

el logro de un desarrollo cultural dtfenmte •Al quo ocurría al 

mismc• tiempo l.·n c•tras partes del mundo, ccimo Europa y Asia. 

-El desarrol lc• cut tural dul hombre en Amér to:."l dabe pc•r ti:.\nto ser 

1mtenclido:1 en funcii!•n de su c1rigcn mismo, r:.'stc. us de primerc' 

!)el""lar,:At:ii!tn, al igl.11Jil qUU e\ qt.1H r)•.:i.H.Jt:i1~1 C?ll r-:ur.;•p•-l '/ (hil,\, 

Respecte. a las culturas precc1leombinas, para r.J primer case. ¡1rriba 

e ltad•:•, e\ cual \a •:orregponde a lr:\ ho.:1y repúbl \.:a m(J:.:icana, 

enc:c•ntramos quc;.o en su r1ltiplanc.• centrr:il, en lii cosli.\S dc-?l C'ic•l fo 

de México y en la parte sur de lil repúhl ica, mu•:hos sigh:•s antas 
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de la constituci•!ln dl:ll imperio mexic.,l 1 se coru:.can ;Jivancas 

significAtivos en la cultL1ra, la organi~a(i6n social, politicA, 

ch?\ espaclo y de la vida m.:c1n1!lmica, qua sin llegar a post·!FH" 

animales d(;o tiro, de pastorecr, y por tant¡;• el usc1 de la rueda, 

ate., logra avances cientifh:o-técni•:os "'ut6r.tc1nc•s y que la 

permiten eY.plc•tar al ambiente en el qui:- se desaYrcillan y 

sobreviven en un proceso brljo el cual la naturaleza sufre 

alterac:ic•nes y/o modificaciones, es desde entc•nces que se ubica 

un prciceso de depreda•: ii!•n que se a.cer1:;1 más a un proi:es.:o 

natural -dadas las dimensiones y alcances de la técnologla 

i\9r .i.col ,'l-, n•:i c•bstante de lrl 

act i vi dact Agr !cc•l a indica ya desde entcinces el car.,flcter social 

que asume el uso y explotación del sueto•. La historia de las 

culturas precolombinas se ha dividido ens al peric1dc1 formc"ltivo, 

el periodo r.:lt.sico y el poatclásit":o, con \,l finalidad de tener 

referec ias temporales sobre su desarrc•l lo. El per ic1do formativo 

findliza hacia inicios de lil errl ecristiana, mientras que en eute 

cc•rte tempc1ral irdc.ia et periodo clásico -hacia el sigc.1 11 d. C. 1 

y et postclásico ab•rcaría desde el ~iglo IX d. C. hasta ld 

llegada de los espar.oles en el siglo XVI. 

'El tema. referP.nte a lc•s mev.icas lo abordaremos más tarde, 
d0bi1l1., r.,1:1b1'"41 l;1:1l11.' quo uutc•~.i cr.:onutruy1<1r•:ill un impur t1:i rl l;J 
1 legadn de lc•s espaF:oles, a qlm el lc1s han lc1~rmk• un dest"1rrc1J lo 
1:ientificc1-técnic1:i de considE,rable impc•rtanr;ta. AdamAs da que es 
al que se.meten violentamente estos conquistadores, y el cual 
sirve de fundamento a las nuevas relacio::1neu ecc1n•~mh:o -pc1l {tit:1;:. 
-sociales sucitadas partir del prr..u:eso de conquista y 
c1:ilonizac i•!•n. 

•En este sentido, poco más adelante ir1dicc'l.remcis el tipc1 de 
estudios que Borah, Simpsc•n y Cook efe•.:tuar•m po1ra determinar la 
nAturaleza de la P.rosión del suelo en el altiplt.1no central 
mnxican.:i. 
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Asi, culturas antiguas del México precolombino sc•n: J,rt Olmeca, ll\ 

Teotihuacana, t."l r,:alt~i:a, la Maya, la Z1lp•.:itc.:a, la Mé:dca, f:1t1:., 

todas ellAs pues inscritas en el contexto del desarrollo culturi•l 

mesoamer le ano, existiendo, por tanto, antes del fenómeno de 

expansi6n feudal-colonial del siglo xvt•. 

2.2.2.- Las proposicic•nes de Ni('olo Gl igo sobre el mane.jo del 

medio ambienta en las sc•ciedades prehispánicas y el caüo de los 

MayC\s 

Segi:m Gligo•• se distinguen en el manP.jC• du los ecc.1sistemns en 

al mundo pracolombino, tanto en Mesoaméric .. '3 C•:•m•:• en América del 

Sur deis tipos básii::c.•!o> en los que Ja relaci~·n CC•n la natural~;:a e~ 

de control y adaptaci·~n, ori:\cian ,,,¡ concu:imifmtc• qua se tienH de 

la misma. Estos es, a partir de que el hc1mbre posee chi'rtos 

conoc imientcis sobre 1 a ullos le permitirán 

conjuntamente con factores de organi7.ñci6n scu:ic•prciductiva y 

•
11 
••• la zc•na mesoamericl\na ••• estabc~ pCJbladL\ pc•r sc•ciedc.td(~S 

que, madl~nte un largo prc:o..::eso de deuarrol lo, habian alr:an;:cldi:t 
desde unos dos mil años antes de la Cc•nquistct el nivli'l llamado 
generalmente Civillf:aci6n, es decir un tipi::• de cultura 
caracteri::adc• por un sistema de prodticci~·n ,..cm cultivo-:; 
intensivos y artesan{dS desarrolladas, cap..iz ele mi.:\.lltr~nE?r una 
poblaci6n numP.rosa en la que existiil llnL\ c.Jivisii~•n d'~l trc.\trn.;o qL1e 

in1:\11ia lo distif\•.:i•~f\ entrH •:iudal1 y ci,mpi::i, fmtre.• un 9rupc1 de 
trc.,haJo\tk•res dmljcados prirKipc.\ln1ente it ln prclltUcci•~•r1 ti~ bicmt:.•!.; 
materiales y otros dedicados a t.'l distrib1.1..::\t!<n y el gobternr.:i; una 
sc:11:iedad que pc•dia prc•ducir refinamiento~> culturr-1lP.s como un 
sistema de mantenE?r registros ••• , un •:alf.n1dar io sumo.mente 
eli,bC•rado, edificii::•s mc•numcntales, i\rtes primorc•sas y unn 
religi1~n muy compleJa " ºLa s~:u:i.cd,,d Méxi•:rl ..-u1tes do la 
Cc•nquista", F'edro Cl\rrascc•. Historia Grmr~ral de Mé.><ico, T. l., El 
Colegio de Mé:dco-Harla, Méxicc•, 1987, pp. lF,8-JE.9. 

1'3ligc• Nicolc• y .J. Mc,rello 11 No:itas sr..lhru lil histciriü 
t.a..:o16gica de América Latina". Estilos de desarrollo y medio 
ambiente en Am6rica Latina, Coc•mp. Osvaldo Sur1kel, F.C.E., 
México, 1980, T. I, pp. 128-57. 



politica lograr 1.- la creación de un medie.• 1.'mbientu artifi.:ii\l 

(humano) y 2.- la artificialización dEJl ecosistema o de 1'.:i~ 

diversos ecosistemas con los q1.te se rela.:i.-.na. l.ciuran asi une' 

mayar productividad ba.jo cr iter los de cc1n':larvar. i6n del C\mhiante, 

pues de ellCJ depende su sobrevivencia. 

Los tipos bAsicl"'.i':i que 61 igo presenta sc•bra E~l mr.me.jo de los 

ecosistemas soni 

1.- El mane.;o de €~Y.cadentes de agua en ambientes anegAdizos y, 

2.- El manejo del riego ·en ambientes áridos. 

Bajo el primero:• de ellos 5e halllln: 11.' Ciudad de Mé~ico

Tenc.:•chtitl~n (asentada en t!l lc.,go de Ta)(c1~11-:.-::i'I, la isla d~1 Mara.J·~ 

en Brasil, Llani.-is de Moros cm Vene:uela, lc•n Lli.mC•S de San Jc.irge 

en Colombia, el lago Titicaca, entre otros. 

Antes de hablar de li;ts casc•s para Mesc•améYica (T~c·tihuar..án 

Tenochtitlan) es necesaYio tenor pyesentE? que la YE-~laci6n 1-:1.:on lri 

naturaleza entre los pueblos precc•lombinc)s c:c.ncu:i .. \ la influencia 

de factores naturr'lles en el decaimiento y en algunos ca'=5os en la 

desap.'lrici6n de algunas de ell11s". Sin ambaYgo, a paaar de la 

posibilidad de que factores naturales pol" si sc.1Jc..s pudieYan 

explicar la desaparit:i6n de und. sociedad <por e,jpmplo:i, una 

CL•t~ut.Yi:•fP. na.tt.1y"l), m:i ne•:li.'sar ic1 ll\ 1?:-.istr.nc Íi.t de 1~\ementc•S de 

otro tipo ptlYil m-:pl icar lo que ~1Jcede .:on el las, n1.:is refar imos a 

las Yelaciones sociales (ucc•no!.micas y pc1l,ticaf'>), y i\ la 

cosmovisi•!in de esos pueblos. Oe est.1 mannYil es necesario haceY 

'tfY. Cc•c:•k s. F., The inteyaction of population, food 
supply, and building, La Ji:1lla, University, pp. 47-48. 
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una pequer.c1 recordatorio sobre como estí~m~·s entend irmdo aquí la 

especifii:idad de lo sc•cial en la m-:plc•tr.l•.:i•~n del medi•:i i\mhiente. 

Dado que et enfc1que histt!•rico-econl•mico que utilizamos para el 

''nálisis de lrlS socied~des precolombinas se sitúa en aquel que 

concibe a la histciria como un proceso y que prc+cede a anal b:nr el 

dP.venir de las sc•ciedaden humanas ha.Jo los •:t-:<nceptos de rormac. if.tn 

econ6micu. so•:ial y de lui:ha de clases, catalogamos l:t estas dentro 

de la f.:•rm~c:ión social asiáti•:;l (ver marc•:i te•~rico). 

Esta formación eco:mt!•mico-so•: ial func ic•na e c•nsP.r Vlmdo líi 

estrw:tura por aldeas de lil C:•:•munid~d pyimitiva, est1'lbhF.:iendc• 

Yelación de exc:v:cU•n de exct=dentes cc•n cad.:l urw dP. ellas, orc·1cias 

a que se ha desarYc)llr.ldo 1.1n p1:1der pc•l.{tico:• cnntral, de tal me.do 

que los efectos de la actividad human« sc•brl~ el ambiente dentro 

de su cc•ntextc• se dan ba.jo dos formas: 

1.- Los causados dirP.ctamente por las actividades re"lizadas 

dentro de tas ciudades (alimentaci6n, prcoduo::..:i.•~n), •.:r.:•n todilü tas 

secuelas que en su entc•rno natural y artificial su rr..:tlizac:i~·n 

implica, así como so::•brt? su hinterland. 

z.- Les causadc•S por la exacción dr. excedentes a las aldeas Cbase 

du la formñici•~n so1:i.al ."lsi."\tb::i.l'.t, lo:i qUE? impli•:•"l et que lr"l 

pre.duce i ~·n GP. reñli;:ñ baJei dos verli«mt~s, autoconsumc• y 

generaci~.n de e:r:•:ad~ntas, las cuales deh?rminiln ya no s&l•:• el u5o 

de el medio c'\mbiente sino su r.xplotaci&n, y que l.:~-:.~ mtis de las 

veces tienen com•:i antect-?dente 1 a guerrr"l de •.:o::•nquista, y o:on E?\ la 

el sometimiento y la tributaci~•n. 

En el suy de lo que hoy es la repUbl icr'l me.'(fCr.llhl y en uran parte 

de la América Central tuve• lugar el cJc~sctrrollo da lC:\ culturé\ 
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Maya, el uso que de su medie• i-lmbiente hicieron betJo criterios 

''consarvacionista!lº ha drldo pie para que so piense en su ralac16n 

c:on P.l como de "tipo arm{1nico 11 • 

Se dicn qua los con ...... cimir.ntos que ten{,.Ul =..:•bre la rr.prc•ducci•!•n de 

las·especies vegetales, el sistema de cultive• utili2itdi:•, la tala 

selectiva, el uso de 1.1 horticultura y do \il ír'utlcu.ltura les 

permitió 1) realizar una amplia explotc.~ci{.n de los bosques 

h1~medi:1s y 2) crear un medio ambienta humuno (1.:untreis 

ceremoniales, pequeFías e iudades) sin al ter;.,,:: io11es al medie•·~ 

2.2.3.- Cuicuilco 

Ha.blande• específicamente sc:•bre la Cu~n.-.:c.t de Mé:dcc• y de los 

pueblos qua en el 1;:. se desr1rrol l aron <.lnte::!i del surg !miento de 

Teotihuacán y de Tenochtitlan tenemos que por le• menos desde el 

2000 a, c. existierc1n divHrsc•s dsentamiantc•!l, .1lgunos ele car~cter 

máu fi.jo que c•tros, entre ellos el Arholillc•, Zacatenco, 

Tlatilco, Cuicuilco, Ticomán, Copili;o, Chtmalhua1:án, qua deben 

ser consideradc•s en su mayor parte, a e~ .• :f~pr.:ibn de Cuicuil.:o, 

como aldeas. 

Lo impc+rtantP. a destacar sobre estos grupo:+s humanos es que no 

l ogr ¡¡r C•n i mpa•: tos en al medio ambiente que rilteraran su 

funcic•namiento, es más debe pensarse en el lc:•s y en su medio 

ambiente en el sr~ntid·-• de que disponen de más materia y energia 

de 1 A que pueden usar. El dtHim·rc•l lo de estas primeras 

aldeas y al ;;¡pogeo de algunas de ellas, a fines del primer 

ªtfr, Leff Enrique comp., Medio Amhif.mte y Desarrollo en 
México, UNAM-F',:orrilri, Mñ'<lco, 1990, 2 T. 
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milenic• a. c., nos permite contemplar los principios de un 

sistem,1 de asentamhmtos adi'lpta.dos a las cond.iciones ec:r:•l•~gi1:as 

del valla ••• •·•~ 

Sobre Cuicuilco que viP.ne a ser el lugar con maycrr desci.rri:.1l li:1 en 

la cuencr'l antes del nurgimiento de Tt~otihuac;.m, se tH.,hlc'l de A.l 

como un centro ceremonial con una poblacit..n de 10,00© hl.~bit¿1ntes. 

Pero Cuicuilc•:i desaparece y su dos~parici•!•n se rala•:i("ma con dr.·~ 

hechos fundamentales en la historia ambiental de la Cuenca de 

México. El primero de ellos se refiere a un f!.·m·!•menc• natural: a 

la explosit!'•n del vülcán Xitl"', el cual dispersa a los pohlndc•res 

del sur de la cuenca y da pie al segud.:o hr~•cho, E~Ghl fü! rafh?ru a 

el pc1b)amientc• dol norte de la cuenca, que en parte y~ estaba 

cn:up~do y es ahora receptor de lrl. pohla1:io..,n del sur que el Xitle 

di spers~1. 

Asi pues, es posible quP al desaparecer Cuicuilco y al 

dispersarse ai:tn más la población de las aldea<; del sur llevaran 

con ellas los conocimienti:-os sobre las técnicm:> d~ cultivo y las 

practicaran alli. 

En este sentido, dadas las car~ct~rlsticns físicas, hidrogrAfic8s 

y r:l tmAtir:as da la cuancf., es posible que desde entcinc:es ~r·J 

cc•nC•cieran y practicaran tP.cniccm tlu i:.ultivc• inlHnsiv.;u; <la 

1:,:\nali;:.:.;~:io!tn y las ~:hlnampi.\s), P~'llerm c;eñal,1 que él y Wolff 

presentarc•n indicaciones antrc•pol 6~1ic."'s de que rm 1~1 per ic•c.Jc, 

1'1essmacher 1 Miguel, Lil Ciudad de Mé>e icor sus problemas. 
pasado, presente y futuro, y Angel Pal erm, Obras Hidr.iul icas 
Prehisp•nicas •n el sistema lacustre del valle de México, SF.P
INAH, Méxii:.o, 1973, p. 14. 
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r'lni como da tecnoli::i~{a hidrciulic;l da ch~rt.l imp•.:ortc\ncia"'. Tdllas 

indicaciones son bttsicamente1 1) la cc1rr1:olc'1•.:.i•~n tinol+!•oicA entrP. 

el riego del centro de Mé.'<ico y el del ~ulfi:•uste du los F.ut;.,dos 

Unidos <en el per ic•do el Asico de Mesoamér ica); '2) la ampl ic.t 

distrib1.11:i6n oac•grAfica del regadío en Mc~st:·~mérica <1 princtpi•:1s 

del siolo XVI y el refinamiento de ciert~fu &ist~mas de irrigación 

y la diversificar.i6n d~ lr'lS técnt..:ds t:on..-:ontradas p':ir lo•l 

españoles, lo cual sugiere respetable antigüedt.tdJ 3) que se hayan 

desr.:ubierto pueblos ccincentradr;.n de tr.1m.:1F:•.:o m.trn que rE.'gutar •:on 

construo:-cionas 1mportuntes 1m zonas desérticas y Arjd¡¡s prc.pc.ine 

parrl su inteq>r~}tación un fuerte domini•.:o de tér.nicas de regadio 

en el pE~riodc• clásico. Elementos que cc•nstituyen pc .. irt9 del marce• 

da rufarencia necesario par;1 interpratdr el desdrro:iJ l.:• de 

Tec•t i huac an. 

2.2.4.- Teotihuacán 

En la Cuenca de México se Ltbic6 el desarrc•llo di.' Teotihuacán i11 

noreste del lago de Texcoco, en un;1 11 anura sin colinas 11 am.1.da 

"El Camino de lc•s Muertos". Esta regi+!•n se car~ctf~rizl• pc1r ner un 

lugar semi Ar idi:i, da o:l ima templado, ecol 6gicamEmte r i1-:o, con 

potencial agrícr.:•la y de elementos materiales más o menos cerCi.HlC•S 

quu le pE!rmitieron el des;urol lo de actividr.tdes artesanales cc•mC• 

P.l trabaje• do la obsidiana y la arcilla. 

Se ubicil el origen de la culturd teotihuacana ha•:ia el óltimo 

slolc• a • .:., y su m>plendor entre los sig)cos IV y VII <1.c. f.~ené 

't='alerm, Angel, op. cit., p. 14., y Angel Palerm, "Sistemas 
da reoadío prehispán.tco en Teotihuac4n y an ·et Pedre9al de San 
Angel <Evidencia Arqueol6giC'.a). E".n1 H•:1eico prehispAnico. 
Evolución eco16gic• d•l V•lle d• M6>cico, E~d. Carmen ViquHirtt 
r::ANACULTA, Mé·d•-:o, 199"· 



Millcm1
• ha identificoda 7 etapas en el desarrollo de 

TE~.:itihu .. =-.cán en l;1c.> quu la ciudud-•.:entro urbani7.d.do fll..:an;:ó 

diferentes tamaKos, iniciAndo con una extenui.ón mlnima dt~ 4 km:? y 

llegando en su época de esplendor ;1 ocupar un áre;1 de entre 20 y 

22 km2. De l.:-. misma forma ha real i:~ado cálculos aproximadc,s (en 

base a los diferentes tarnar:os de la ciudad y del cc•njunt.::i urbcmo 

interno -templos-plazas-residencias-) sobre la pc,blacH•n para 

1:ada fase, teniendo un minimo en lr'l pr.tmer,'l da ellas da 5 1 000 

habitantes, y llegando a un máximo de 85,000 en su época de 

esplendor. Desarrollo ecc•nómtco-político-social y demi.:•gráfico 

posible, entre otros factores, gracjas a la posesU•n de elementc•~j 

•:utturales iniciales que le parmit.taron hr'lCar un usi:i intensivo 

del medio ambiente natural. 

Pasemi:•s ahor,'l i) los v:i.ncul•:•s de Teotihuacán y l•.:•s puebl•:•~i de e;.u 

alrededor. La Cuenca de Méxicc• es ecc1li!•9ic:ament(~ ricc.t, pero el 

depP.ndil.i de la también diversa red de re]c.\cic:.nes que Tei:1tihLtc.tcán 

establel:i6 tanto en o;u entorno yec•gr.~flco como m.:i.s clllá de 

éste••. Del este, cerca de Otumba, obtuvo obsidiana, del c•este 

en Texcoco, logr~· obtener: üal, arcilla y nnimtlles silvP.stres, 

del neirte c•btuvo materiales para la pl"oduccH+n de C8l Cmc.1turial 

de construcc ii!on) y del sistema mc1ntaf:1:iso del val le cc•nsHgu:i.al 

madura, piedra, frutc•s y animales", hay indic~"lciones dl'l que 

11:.:ené Millc•n "E~tunsi.!•n y F'•:,blaci6n de Tecitihu<.\ctm en sus 
vr'lrios peric•dc•s", en1 DE' Te•:•tihucán ,1 li:1u A~tet:olS, •:C•ITlp. Miguel 
l.e.!•n Pc.rtillas UNAMJ Mdor.icc•¡ 1906¡ pp. 74-85. 

1"1e ref ierc• tanto c1 las árP-l.\S que le e ir cundan come• i\ su 
hinterland. 

1l·m·n.;\ndc• Ort i 2 Mc•nastP.r ic•, Tierro prof ¡mada1 hi stc•r ia 
c.'mhient.d de México, SEDUE-INAH, MéXkl:i," 1987, pp. '.:'J5-9f), 
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incluso en épcu:as pc•ster iores P.l dominio sobre 9ru1>os humanos que 

hahit;1ban segmentos de territorio bien dnl lmitad1.:os se guió por la 

obtanCU•n de m1'ltarias primas••. Esto implic.i qUt? en la Cutmcr.1i da 

México al mismo tiempc• que se desnrrc•llabn TeotihuacAn oe 

desarr..:.llaban otros pueh\•.)s, seguramente d1:•roin.1dos por éste, t:omo 

son 1 C•s tepanecas, los acolhLtas, los cul hl1<:H.:nnos y 1 os c•tC•mi (:OS. 

Respecto a los elementos urbanos que pt:•m=~Y·~· 1.1 •:iudad tenemos la 

siguiente descripción: 11 Tec•tihuacán era una gran ciudnd se 

destacaba en el la la arquitectura ral igiosa monumental, sus 

amplias avenidas, los templos y recint•:iu ~:>agrados e: ••• ) L.:' unidad 

residenl: ial de Teot ihucán estaba e empuesta por un rec intc1 

cundrangular, CC•n grandes murc1s exter ic•res en formn de talud y 

sin vent,'ln;Js 1 dividido en departi..'\mentos de di,.;t intos tamilÍ\C•s, .:on 

un n\'.1mero variable de cuartc•s organizadc•s alrededor de patios y 

siutemas de 1:ondw:tos embutidos en l..:is mismo!l para desagües 

pluviales Además la ciudad era atrnv&2ada por doce 

•'lrroyuelon, teni;1 cuatrc1 dep·~sitc•s de agua, quE1 a•'.111 hoy ue pUE)den 

ver, varios pc•zos y un gran n\'.1mer.:.1 de canalt:ou, con el le• 

astru\:turó un ni!;tema de aba!itec imientc• y ut i 1 iza-:: i·~n de agua 

para el consumo de l.'l población y de la aurkultura." CEs 

posible hablar de ella en el sentido de una sc,•::iedad hidráulicL' 

en un medio semiárido, per(".o en un Vc'llle l1"•:1.1stre). 

ªt.os 111e~icas, como eJemplC'• más tardío, o>epandierc•n su 
territorio uiguicmck• un.~ rutr'l quu les allegahil m11tnrias primr!s 
que de otro mc•do difir.:ilmente hubieran pc1didc• obtener. 

'1i:ene Millon, 11 Tec1tihuacán cc•mo centre• de tran~fr..•rmar.ii!on 11 , 
ent Las ciudades de A~6rica Latin• y sus Areas de influencia a 
travd>s de la historia, comp. Jorge Hardr.·~lr et al, StAr .. , México, 
s.f. 

ªt"ernando Ortiz Mon<:.isteric1, op. cit., p. 96. 
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Destacan de le• antes dicho varios puntc•s: primero, Teotihuacán 

poseía técnicas de •:+:•nstru•:ci·~n avanzildi1s, sin P~lYalelc• en el 

MéY.ic:o prehispánico1 segundo, que para lograr r.u fisc•nomía. 1 paYn 

e:<presar su desarrc•llo espacialmente, tuv.:• que disponer de 

recurscis del medie• ambiente de diversc• tjpc•, de un gré.m po:Hler 

econ6mir:o, político, religioso y milit•r•1 , de otra forma no es 

pc•ñible entender el tamaf':c1 logrc¡do físicl.,mente por le.~ ciuc.J;.¡d y 

por el crecimiento de 1.1 pr.:•blaci6n en suG vari..:is peric•dos, ~H;to 

es, se necesita disponer de una gran c¿ffltidad cie recursos 

naturales, humanos y econ·~mir.os p1"lra ed i f ir:dr y mcMitener 1 a 

ciudad. 

Sonia Lc•mbardo refiriéndose a l.:' condiciorrnnte r¡ue el medio 

físlcr> imp•:ine al desarrolle• de una 1:iudad, .indi+.:c..' que ºl.r"l 

lcu:alizar.i<·n·en el paisa.je tr\mbién ilporta datos culturales, ya 

que la ecología influya en la formrl efe vida, por los medioq df? 

subsistencia que pYoporciona1 las grandes ciudades de regic•neu 

"'gr!colas g~nt?r,"llmente ocupan los fértiles valles fluviales QUE;" 

permlten un alto grado de produc:tlvid;u.t ••• "31 ; s.in embilrgo, si 

ªEn favor de esta hipt!1tesis se halla el planteami~nto de 
tgnac: io Bernal, en el c1.1al propc•nf! ,, Teot ihw:,\n ..:•:•mi:• 1 a 1: iuda.d
cabeza de un Jmperio. Sin embargr.:•, e:-.;jsten ñP.Fíal.:imilmtos en lo;¡ 
qua on vuta •:iudad no pt!.r(~cu e\ elemr~nto bol i1;1:1•.;1·:1. Cinrnfll di.•:e <l 

1~st.t~ respecte• que lo rt~lioiosc• 1~s mJlJt.:1r t<1mhJl',>n. Cfr. lk•rn<tl, 
Ignacio, ''~ormación y Desarrollo de Mesoamérica'', Historia 
General de Mé:dcc•, El Cr.•lP.gio de México, op. r::it. 

ª9< ccmtinua diciendoz las ciuducJes po::•rtuari.:m están 
dependiend•:i del comen:io y de lc•s productos marl.timt.:•G; las 
ciudades guerreras cñsi siempre o•:upan elevar.:ic•nes o sitie·~ que 
les permiten fortificarseJ y las ciud.:.,des comerciales surgen en 
el l'mite de dos zc•nas ecc1l6gici\s diferentes y viven del 
intercambio de productc•s de ambas ::onas, o en el cru.:e de? 
comunicacii!•n impc:1rt11ntes. En fin el n.1mbQ que tc:•ma el desarrollo 
da una e iudad dopende en sumt:t Qr~1d+:•, del medio fisi•:•:> que 1;1 
rodP.a." 
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bien el medie• Hsico-natw·al influye en el rumbo que <;ol 

desi:lrrol li:• ele una e iudad toma, del.Ja la 

pc1sib i l idad real de que 1 a cultura, 1 as té•:n icc.ts y métc•dos de 

producción logren artificiali~ar el medio fl~iC•), da tal modo que 

lo que realmente ocurra sea que t;il Uñ•:• de su potenci¿\l S(Ui 

determinado socialmente. 

Este• me lleva a planteñr el tipo de ecc.irwmiL1 en Tec•tihuacána el 

mc•dC• de prr.•duc,:i6n asiático, ta esclavitud gemet'a\io:ada, el 

estadc1 como organizador y planificador de lits actividades de la 

•:iudad y de sus alrededores, e~to es en l'e...:otihuai:án existe ya una 

estructura económica, social y política bien definida. Al igual 

que? las sot:iedades asiatio:as la planificai::i6n su desta1:a i::orno 

característica fundamental en su funcic:.nrnnient.:1, así esta ci~1dad 

es identificada •:omo un conglomerado urhr1nc• "supar.teir a. cualquier 

otro habit;1dr;1 en Mt?SOd.mérica 1111, en cuillr¡uier tiemp•::i, contando 

ccm una organizada divisil!•n física y ~o·:.ial dP. sus hc:\bitantes 

seo•~n el rango, la profesi•!in o las c11:upaci1:•nes. 

Si biun es cierto Teotihuactin contó cc•n un gran d€-?ñarrc•llo 

urbano, con una gran poblaci•!in, con .l1"l que no se •:omp,:iran 111 da 

mesopc•tamia o babilc1nia cuya pc1blacil!•n ,;os mán pHqueha, comc.i 

u.Jemplo de ciudades antiguas, surgen deis •.:um;ticines1 de qua 

ell-?mentos ma.teric:,lus disponía tanti:» pi.ri1 la cc•nstn1ccil!•n de la 

e iudad como par,"l el mantenimiento de 1;1 pobl ac i+~n, y segundo ¿qué 

tipo d'~ actividades desarrc•l laban los teot ihuacanos?. 

•tteYnal, Ignacic•, "F"c•rmaci6n y DesaYYC•llo de ••• , op. 
cit., pp. 138-139. 
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Si se plantea a esta e iudad cc•n produce u.n nrtes.:tnal, debe 

habl,'lrse también de actividad agrícola, de su fun•:i•~ll .-:orno centr•:• 

rel igic•SC•r cultural, de poder económico y pc•l ítico. Rene Millc•n 

por e.jempl e•, ind i•:r'l que ;1 Teot ihuacán debe entender sel e más c•:.mo 

un centro de transfc•rmación basado en actividades artesan.:\les, 

más propic• da actividades desarrolladas en l,'l ciudad, bm~~? para 

el desarrc•llo dP. la agricultura y, para el uso y distribución del 

agua pc•r parte del Estado"'. 

Como rP.spuesta a estP. planteamiento tenemos primt<>ro, que tc1das 

las ciudades antiguas se eut<iblecierc•n alrededor del campe•, el 

descubrimienteo de la a9ricultura tY"L1nsfc•rm~· a c1.tsi c-1 tc.1dos los 

pueblc•s en sedentarios, signi f lo:·~ l.tn prc•ureso gr;~ndiosc• en el 

devenir humane•, inclusc• hc-ty quien hc.tbla de ln ni'volución 

r1eol{tica haciendo referen~ia a la dgriculturA, y por tanto 

pueden ser consideradas e iudades ruralc:isi segunde•, E'n que si bien 

l":uartc• dt? la p,;,blr1ci·~n de Teotihua.cán reali;:1:i ai;tivid.1.des 

artes.!\nales la mayoric.~ de e1la se dedic6 c.1 la ac.tividc.td 

agr i.cc•l a 11'J tercero, que si TP.c•t ihuacán funciona como un cent Y' e• 

de atracc ii!•n e• que si es la •:abeza de un impar ic•, que! si el 

mercadc• desemper.a un papel importantP., si el traba.Jo artesanal se 

11lin embargc1 Marx se~ala 1m l"s formen que todas lcts 
•: iudad,~s ant iouas Ht.:•n en n!ell id.:..\d •: iud.1dtHi ;1ur i1;1:ol as, 
rnfiriénck•se espet":ificamente .:11 heo:.ho de que r..stas ciud;utes se 
Hstablecieron en l.'ls inmadiar:ionas del c~mpo. Aquí ent•:•m:es la 
pregunta es ¿en qué medida es posible apl icc.tr esta tesis c1 las 
culturas mesoamerlcanas, en espt?cial el la teotlhw1cana, tciltec:a y 
me:.;ica. Aunque ne• le• tcicaremc•s c.\qui, todc• est1~ plcmteamiento de 
las ciudades antiguas parece! sur en gr<.~n P•'lrte cc;.ntradich•:i por el 
desarrollC'J de la ciudad de Tula, en un medio completamente 
esteril. 

11".ene Millon, "Tec•tilrnacitn cc•mo centro de ••• , c•p. cit. 
p.22. 
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expc•rta, aquí 1 a agricultura t iltne necesariamente que E>e'I" 

s.tuni f i1:,1t i Vil porque a a) es 1 a base p.lra el •:reo..: !miente::• natural y 

s•:-,cic1l de la poblaci6n 1~ b) el valle es e.:.c.il~·gicamente ricei y 

as difi•:il no suponar -;u explotación para obtenar alimentos, 

materiales de construcci~•n, etc. 

El amentos que nos r-umi tan a la exishm<: iil de un Est.u:fo que 

planifica la actividad económica y que controla la diHtribuci6n 

de~l agua par-a desarY•:il lar 1 a act i vid,1d aor kol a, aqu i desempeF:a 

car.tlcter trascendental la caracturistic:a entforreica de la Cmmca 

de M1h:icou. 

Si consideramos que Ja ciudad de Tt?c:•tjhL1ao:lln creci6' en sus 

diferentes E!tapas, que su pc1blaci·~n creció ti\mbién en ellas, la 

resultantu es quP. los efectos que esto tuvo.":r hacia su medio fisicc.

nat1Jrat, deben entenderse •'l la tu~ ne• st..la de su cnicimiento 

pciblacional y de su funci(ln como centre• de transform¿tci .. ~n, sine• 

r.omo c~ntr-o agrícola y de poder P.Con6mico y poi ítico. 

Por otra parte, la ciudad de Tec.1tihui\cán es en si mismci unü 

modificación al medio flsico natural, Gf! t:onstituye como un 

ambiente nrtificii\l i:.reado exi::lusivamentf? nc•r t~l hc:•mbr~ P.n una 

llanurt.1 ºEl Ci.\mino de lc1s Muertos". El desdrl"oltc• de <:lr:tividades 

ªt:n demogr-c. ... Ha la tasa da crecimiP.nto de la pobliii::H•n se 
axprasa como: r= <F-Ml+O-El, donde F' us lr'l fecundidad, M as la 
mortalidad, I es la inmigr-aci~1n y E es la emigracii!•n, tenem.:.•s 
aquí, pues l 11 tas~l de cree imiento natural mAs la tt:1sa de 
crecimiento social de Ja población que apl ic:an los damciorafos. En 
la qua la población después da pasa.do un tiempo f1S igual a 
P2=P1•<1+r-)""'n, Cfr. f(ingsley Davfs, Hunmn Soc:iety, Mitc:millan 
Company, New Yor-k, 1951, pp. SSt-552. 

ªl<oger Bartra. El modo de prc1duco::i6n asiático, Era, Méxicc•, 
1981il, 
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artesanales como el trabajo de la arcilla y da la obsidiana 

deJarc•n su huella en el suulo que le circunda t.\ lt.\ t:iUdild, aní 

"Es sabidc• que para el laboreo de Ja C•bsidic:tna ••• ae emprendic'ln 

grandes c•bras, da las l:ualas dlún sa van los vostigios un f}l 

inmensc• númerc1 de po;:os que se encuentrctn entre J as minas cJe 

Moran y f.'t pueblo de Atotonilco el Grande, en las mc•ntañas 

periféricas de Oyamel y del Jacal ••• " .. 

AdP.más serie:' dabla 9UJH.•ner que debido a sLt expansi<"•n fisica, al 

•:recimiantc• de su pc:1blaci•~n y a 1;1 cantidad do gento que a c;~lla 

llegaba, la presión sobre el medio físico nHt ur al tuvo 

ne•:esariamente que haber crecido en el sentido de dot:a.ci·~·n de 

agua potable, necesidad de más tierras de cultive• y de recaptor

de desechos humanos, cuanto más •:t.tdndo ~'llo se hace W'r espacio 

de 800 ar:os, pero no debe perderse de vista que cuc1ndo se hacen 

este tipo de indicaciones s6lo clpuntan hrll:ía un.1 relación física, 

digamc•s (~ntr-e poblaci6n y recursos, da mcodo que esta vi~ión sería 

parcial, da- allí la necesidad da pensar que .la relc.\ción no a~ de 

ning(1n modc• J ínec1l sino que se halla determjnada por al cilr{1cter 

que asumen la e•:'~-.nomía, l<l cultura y la diferenciaci·!on o.ocial. 

Se conc.11:en en el devenir t1umano diversos casos en que el m1~dio 

ambiente h;1 sido ·"llterado para favorecer f11 des.1rrollo de alguna 

scu:iedad, así come• los efnctos que en el lc:\l"UO plazo se 

maní riastan sc•bre el medie• arnbienta de mc•do dasfavt.:•rahte, o los 

efectos que 1 a desapar ic i ~·n de algún imperio y con ól la 

artificializaci·~·n del mr.dio ambientf~, implicó en ul uso del 

mismo. Sin embargo, responder a la pregunta dP. en qué medida Jos 

11 Humbold A. Van. "l~C•s .:1nti9uos m•:inumentos de Tr~•:itfhuncAn", 
oni Da ·reotthuacc.\n a lc•s A::te•:as, C•Jl• cit. 

93 



impelctc:•s é\mbientales que en general se prc.1v.;:u::i\n mi las si:>ciedade~ 

asiáti,-:as, SR realiZt'ln ba.Jo criterios no e':c•n•~micoü?, o un qué 

mP.dida la explotacH•n del medio está finc:il.da en la supervivenc:ii' 

y reproduce io~n del estado sr.rc ial de .:,:osas mfis que en su 

desarollo?, conlleva ubicar el carácter del proce&.-J de 

ropYodw:ci•~n scn:ial y con ello la oYientacio!•Jl da la prc•duc,.:i•!•n y 

de la exacci~tn y apYC•piaci6n del excedentl? c~c·onómi.;.o. 

En cc1n.Junto ello arrc+.);1 la foYmd en qu1<? esta estyuctur"'dt!. la 

sociedad. Así, el problemif. P.stá en reñl idc.ttl plantec\do en un nivel 

de i\nAlisis an el que la 

pc•blac:ii•n se halla establecido pc:•r la~ relc.tcic.nes sociales de 

producci6r1 de la forma.ci611 ~ocial de la q1Je ~a trate. V aqui ndlo 

pL1edo decir que el aprc1vechi.\mientc.1 del m1~dio ambhmtl~ en l "' 

soc:iedad asi~itica contiene la c.:-.. ntinuidad del dt.:•minio pollticc•

ec:onl•mico, perc• necesariümente contiene también lc'l de los seres 

humanc•s que axi<.;;tan ba.Jo su cc•ntaxto, c1::os;1 determtnada antc•ncas 

por el proceso de raproduc:ci~·n de la sociedad. En este s.antidc1 

hasta ha.ca relativamente p1::occ1 tiempo St! •.:onsideraba c..:im1;:. un 

misterio lü desaparici~·n de algunas sociedades pr1?o:C:•lombinas, tnl 

as el caso de la Maya y de l.l. Teotihua.:ana. Hoy se 11abe qua en 

oran medida ellc1 ocurrib debido a f¿tctores inte,.nos, mr.wimient.;,s 

s1.:1r.: i,'lle~ que irrumpen y desintegran el 1.:entrc• de pc1dcr pc•l it i•:o, 

retc.irnm1do ._, 

aisladas, aunque no se dnscartcl la influen•:ia de factc•ras 

naturales. 

2.2.5.- El ambiente y los habitantes de la Cueno:a de México antes 

de la lleoada de los Mexicas 

Muchc•s siglc•s antes de la Conquista española de México-
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Ttmochtitlan m~ habían des.:irrollñdo en léi Cu(?n(.i.\ dt~ México 

diversos pueblt.:1s, que van desdn Culcuilc•:< y l'eotihua~-:án hauti:\ los 

sef:'.oric:•s que P.nccmtrdron los Me:.cic:as una ve;: qua P.ntraron a estit 

cuenca. 

tina vez que Teot ihlrncán hubo desaparee icJo, como cfmtrc• de 

cultura., de pc1der ec.-:in1~·mico y poi ltico hacia el si9l1:- IX a. c., 
St.lt9i& íula, posiblemente fundada por Teot ihuac~nos. MiuntY.as en 

la Cuen..:a da Mé;.;i..:o: "Lan 

m¡tabl ec idas 

dominado gri:'.n 

fueron al principio Ceilhuc.tci\n, que pare•:.e trnber 

ptll"'tU de la región meridic.:1nal 

Azc.:tpc1tzalc:c•, cabe::a de 1-C•S TepAnecas nn el oest{-l ':/ C>:•ütl inctw.n, 

•:ap\tal de lc•s A•:olhwrn. en el e~te. Esto5 tre!l nilno...:•s e~tuvhffón 

en cierto tiempci alic.~dos un fc•rma que puede hatmr cc.onstituido un 

antr.cedente del jmpedt;.t azteca ••• "•", en el nc•rt~ r.c~ dt~fiM"YC•ll~· 

desarr¡;•llado los Otomies con SLI ciudad Xitl tocári, y al sttr los 

f";halc~'ls y los de Coyoar;~n de origen t~pane1:d, t•:.do ello '"' 
cñl cu la .;. • .;uyyio!· entl"e lc•s siglos XI! y XIII d. c .• ocurriendo, 

pues, antes de la entradr"l de los Me>;ii:as il lil Cur~~n~il de 

~ebo indicar tambid!n que no todos estos grupos existier"on 
atl{ desde tiempc1s inmamorialas, asi hay qui.en da tndicJ.i.:ion~~ 

sobre el c•Y igen d~ estc1tn L. J-!'in9sborough dio:t~ qutt "... En el 
cantro de Mé:dc:o, hacia. 1'215-1224, Jan si.et~~ tr\buo: •:hi.chimr,:..:;aa, 
nonoalca, totonaca, cuixtc?ca, c•1meca, xii.:..:.tll.tnCi.\r en m1 i:amit•atc.' 
van ca:: ando cone.Jos, codornices y 9ui:\.Jolotc~s. Van de Zumparigc• ••• 
primero a cot\>::"lco ••• y después ;1 Hec~tépetlº. Citadi:1 por Miouu) 
E. Bustamante, 11 Aspectos Hi<:1t1..\ricos y Epidem.i.ol6t1i1:os del Ht'ombre 
en Mé:dcoº, rm Ensayos sobre la historia de las epidemias en 
México, comp. Enrique F'loresi:anc•, Méxic'.c1, IMSS, 1982, p. 4:2. 
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En lo referente al medie, ambt.ente y al desarrollo dt? estc•s 

asentarnientos humanos Chilrles f.iibsc:in dice que ~mi~ sig\.:.s é.\ntes 

de la 1 legada de los espar:oles, en lo que fil.-) cc•ncn:e come• el 

pe.,. ic1do Pc•stclásico, que SP. caYacter iza por ser una época de 

hítmedad abund~nte "• •• los pueblos indi.genas ••• l•:igrnro:m li1 mejor 

adaptac h\n de su sede .Junto rl lo:+G 1 ag.:.s. Co11struyeyo11 pros~-.fi., 

calzadas, c'lCUeductos, canal(~s, c1bras de r ü~yo, sistemas de 

terracaria y ciudades situadas pal"cialmente en el agua y 

parcialmente en la tierra ••• •••\ 

Esto:»s pueblos apr'c•vecharc•n lcis r'E'Ct.1rsos naturales de la cuenca y 

las características físicas de este medio l.1custra, consiyuif.mdo 

lcigros importantes en su 0Yganizaci~0 11 socic.tl, p.;,lítica y 

econbmica. 

El impacto de estas sociedades sobre el ambiente natural que 

habi tc.,ban y ripYoVeC:hciban debe !:i9J" evaluado en func i t.•n del 

aprovechamiento de los diversos recursos c•htenic..k1s en la ct.1anca, 

a excepci·~·n da un pl"oceso de ayo•.>ión Cfüii natural de los suelos 

que SP. cc•mbina con la a9ricultura a través de la c..--_,a, pare•:e ser 

que tal impao:to no fue muy rimpl io, ne• su ~.lhe a la ft.¡oc;ha qua 

hayan ccmstruido grandes ciudades, CO:•ffi'·' la dli' 

Tuno::ichtitl.:.m, que requiYieYan da 9yande.,; ,-;antidadfJS de alimenti:os 

y materiC\s primas; no obst.antu, fie sabe qlll.~ su O:•Yganj;:<:\Ci~•n 

sc:•c:ii::•prodl.\l:tiwl \m¡>licaba lil tributación de los puehlc:•~i de la 

cuenca a uno de ellos, y de al l i que lr.iñ requerimientos hao: ia el 

medio estuviel"an maYci!.dos no sólo pr.:tr las neceuidi!.des d~! estYi•.:ta 

9tiillsc..n, Chc\J"les, Los Aztt~cas bajo el dominio espaF;ol, 
F.C.E., Mé~ic:o, p. 9. 



sobrevivencia sine• tamhién por leas qua impc•ne la C•rganiz~":\c i{.n 

acon·~·mh:a-·pol itit:.1. 

Asi, hacia la llegada de leos Me:dc:as a enta lL•tJar existÍ.i\ el 

~eRorio de lc1s tepanecas el cual domir1dba la curm1::a, y era por 

tantc• a quien le tributc:\ban lc1s C•tros pueblos quL" habitnban en 

ella. El uso dal m~!dio lacuutn·~ •.:C•nlle:>vabd l<:l relilcH.r1 de 

actividades fundumentale~ para la persistencia y des~rrollc• de 

los puebl1::1s que en ella vivían, tilles uranr 1.1 pesca, el '.:ultivo 

basado en el uso y aprovechamiento del c:1gua de Jos 1 ~fJC\S y de los 

manant i~11 es, 

elementC'-s acuiferC'1S. Cuc:-,Jquier oruf,1.."J de pobli\ci-!•n humeUlél disponrl 

del segmento de territorio donde se h.=!ya ase:mt •. \dil Em al <scmt ideo 

de hacer l oO\, de ser posible, fuente 

(f.1.limentos y matarias primas) y recE?ptc+rd do sus dased1os, esto 

ns1 los bc•sques de la cuenca ,.-ran utilj:c:ack•s p;.1ra c:l1brjr 

necesidades de energ <a, de matEJr iales de <:r.:•ristrucr.: i.1!•11 (m,'ldHra, 

tP.d1os), y además el ambiente as ut i l i -;:ado por P.stoc; grupos 

sus ar.:tividada~ mat~riules 

individuales y sc•c iales. 81• 

2.2.e..- Lc1s Mexicas y el Oesl.~rrollo d'~ Tm1ochtitlnn 

Li::•s M~ixir.:as lle[~an de su l,wyi::• paregttnar proveninnteo ck.~l n1)rtQ 

fines dal s.tglo XII.I r1 1;1 Cum11:,1 de México, se los ~1signa 

•~or ejemple•, Pttlerm inclusc• supe.ne qLte cm algt:tn me.mento 
los cambios naturales fueron demasiado impi:1rtantes •:•.:•mo JMra 
haber propiciado una variación climáticA en la cuenca, ademéu 
supone t.imhién que prArte de el o.:omplej•.:. hidrául ii::•-' de 1~1 o.:uenr:a 
de Méxicc• se había desarrollado antes de la llegad,;,1 dP. lc1s 
Mexl•:ac;; y dE1 c:.u p..:•storlc•r constituci6n 1:1..:•mci "Impurif:O". r.:rr. Angel 
Pal erm, Obras Hidráulicas ••• , op. e- it., cc.p. 1 a 4. 
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cierto nivel de organización social, política y prc•ductiva, ns{ 

com•::i e iertos ras9c•s CL\l turales. Por e.J,;omp\c•, su di<:a quf? 1:1...;nc:u: i.:..\n 

la pP.sca, la ca;:a, la rr.colecci6n y ol cultivo del mab: y otYC•U 

vegetales, en base a una técnica de cultivo, v.:.riante de los 

terraplenes, camellones, chinampas y mane.Jo de agua (riegc• y 

tempor<..\l), qua •-:ontabiln con un11 organi2ac\1~n sc.;cia\ mds o mEmO'ü 

cc•mpleji.l y una divisH•n socjal del traba.Je• basada en el ti0XC1 y la 

De este mc•do se puede decir que el los son un grupo que posee uni:t 

cultura mesor1mericarHl desde el inio"..:ic• de 'oJu migrüCil.•r1, que 

proveniAn del Ar ea menos desarroll~da, que 

evoluo:ir.:•nadcis que los habitantes de Tec•tihuacAn, Tu\a o que los 

da la Cuenci\ de Méx ico 11• 

A su llegada a la Cuenca de México lc•s M<O':dcas s.e hAllan con que 

esta SE.' halla en su mayor parto cu:upada, h~bit<.-\dil por los mic.>mc•s 

grupos ind:i.genas que databan desde la épcn:i\ de Tec•tihuacAn, pc+r 

lo qui:! par•l est1J.blecersP. tuvierc•n qu1;1 pedir permiso y sar 

ª~sta es en realidad una hic·p~.tesi& de f!'.o\L\l lOrchc.off que es 
retomada pc•r C;irlos Marin, la cual significa revalorar la 
importancia de Teotihuacan y Tula en la cc•nfr.)rmncH•n cultural y 
social de .\os pueblos de la '.:uonl:a dt! Méxko, signifti:a también 
rP.pensar y rr.plantear el &i9nific.ado históricc.• dr.- lc1s tenochcns 
Hll lu hintoria prahispc.\nica de rnH!:>oamérica. Este. es, al uar los 
Me~icL"!' consideY¿\dos como mesc.oamericanr._15 y CCHTlO pcortadorP.s de eSH 
cultura ~1.1 lk•mini•::i an l<l cuenca en l1:1s 1Jltimo~ 10(1) aí:l.'.•S tia la 
hiutori.c.t prehispánica ne• solo tiene Yñzón de ser sine• que es un 
f dCtor expl icat ivc• de 1 a form.'l f . .'ll que aprovechar..:m 1 ü 
organb:acii!•n pol:i.tica-ecc•nl•mica existente lm lL" culmen y tt le." que 
t1l lc•ü mismos CC".ontr ibuyf?ron a crear dando\e un m.it i;: pecul i.:tr qL1a 
s6lo SP. definirla en la triple alian;,:c1. Cfr. Mar-in Carlos, "La 
cultura de los Mexio:.'l durante la miurao:t·~n" en; Miguel Le6n 
Pc•rtilla, De Teotihuacan • •••• , r.:•p. cit., pp. 247-255. V l_ewis 
H. M•:iro.om, La scu:imtad Primitiva, Red de Jo11.1n, Mt'!xicl:., 1989. Oe 
la cual puede confrontarse el apartadr.:1 especifico sobre la tribu 
a::tec~'l. 

98 



tributarios en pago por Rl asenti1miento. Después de varins 

vicisitudes los Maxicas se establecen en los islotei;, del lagc• 

México-Te:-;ccu:o, establecimiento que hl• c~uedñdo grabado cm curmtos 

y crónh:as, tr..tles cc•mo la cr~·nica Mexio:,~yotl de Te;:c•;:.~1n1:ol-: y en Rl 

c¿dice Matritense de la Real Academia de Histol"ia, en las nue ~e 

hace uupecífica refarenci<'l a la ft.mdar:t•!1n de .1;1 ciudad ~11 med.i1:i 

dttl agUrlM. 

Sobre la ciudad que habrian de desarrollar y las modificl•ciom~s 

que habl'"ian de realizar en el medio ambiente, Calnek pi..:ir un lado 

nc•s dice que el desarrQllc1 de Ja ciudad se lc•gr.!• en pcu:o menets de 

dos siglos, y 51.,"llH"f? el dineFk• da ésl:a indica que fue utrav~;:ad~ 

por un sistema de canales, calles, calzadas y acueductos, y que 

1 os con.Juntos urbanos y Urlidades residencial es vilr i aban según el 

status social. Ocurre un cambio acelerado en el que se pasa de 

una illdea a una Ciipit.al .iffipFJrial, y que ese cambf•) también 

impl ic~· la axtensi ~·n -~e( ~~p·~~·io residencial, cosa que se hi z6 

i:ontruyendo platafor.mas·~rtificiales sobre el margen dal lago de 

Texcc•c:o, y c~m? lo, 'h·a.:.·d~'Jcid~·estñblec:ido F'alerm, co!:tas que Pol.!• 

se lograrian a través _:del uso de tecnoloy(.1 hilfr~ul \o.:;.l, o.:omo la 

•-:f.'ntilizc11.:ión-·y i.1 conr.trucci6n df~ albi.lrradc•nnn e• diq1.1es19
• 

Un aspeCtC't que no debe ser descLddi'dO aquí, es que no o!JstantH 

quP. se pasri dn un•1 alde"l il un diseñe• urb;\no man complo.Jo, en el 

que Tenochtitlan P.S considerada ciud"d, Jc-rn 

1tfr. Portilla León, Miguel, op. cit., pp. 158-159. 

•tfr. Edw1trd c. C.:ilnek, Cc.•nh1ntQ Urtrnnc.1 y Mi:odelo 
Rl~Sid~m'=iill r.m Tencu-:htitlan. ~mi Ensayos sobre el Desarrollo 
Urbano de Mdoxico, SEF'SETENTAS, México, 1974, pp. ~2-23. Y Angel 
PMlorm, '='P• •:it., sobre ti.:idi:o un los comentu.ri,Y.> quG 1:~st:~ hrJ.ca .l 

la Verd!ldera Historia de Dernal. 



diferencias en cuanto a la calidad de la habitación si:•n como 

indica Oroo:co y Barra (antes que Cr"llnel,:), de acuerdo al Status 

Social1 "Entre los nahoa las habitac.ic•nro;0s ofrecían grcmdes 

diferencias. En los montes y campi~ds lrlS cho~as de la gente 

infeliz (!ran de ramas o carrizos, c:on cubh~rtas dtt yerba o pidi.•. 

En lc•s pueblos las paredes eran de adc·hes, o de piP.dr<-1 y lt:ido, 

con los techc•s de tejamanil, o de manc.i.jos lf~ ::acote li\rgc• y. 

grueso, o bien de l .. 1s pencas del maguey pueGtas cr.:•rni.:1 tejas. Las 

casas de los seP:ores y de la gente principol eran de piedrn y 

cal, las paredes repelladas, bru~idas y blanqueadasJ los suelos 

también 1 isos e igualesf la azeitea sc•str.nida sobre vigas de 

fuertes maderas, encalada la superficiP. sup~ric•r para impedir la 

entrada del agua. En México, a causa de li\ poca estabilidad del 

terreno, sa afirmaban los cimientos sobre estr'l•:adds hechas en el 

suelo, y para defenderse de la húmedad levc:mtabim lo suficiunte 

cc•n matar .tales secos e' interpc•niendo un Empac ic:1 1 ibre • • • Por 

temor a los terremotos las viviendas tenían un sr..110 piso, y en 

los yrandes palacios no pasaban da dos. El plan•:i general peidria 

tra::arse pc:•r un paralelogramr..•, a cuyc• .:1lrededor estaban la5 

pia?.as comunicadas unas con otras, seg1:m .\aC;i rlEu:asidadea del 

prof>iUtilr fr.1 hab ta huert.'ls y ,J,udines ••• 11
•, Del mismo modo debe 

pE'nsarse que la c)propiac:i6n de las recursos naturales, debido et 

la indole dH las relaciones socic1las de prc•du1::ci·~n, se halla 

mec.JiL\da por la tributai::i6n, y de allí qL1e (-:OXistan difurencias en 

•:Ui:\nto a 1;1 Crl.l idad de l•:is medios de subuisterH: ia da que pueden 

disponer los distintos grupr.:•s scu:iales, elementc• fundamental para 

disc:ut ir cc•n aquel los que indican que es u partir de la conquitita 

-tlrr.:•=co y T:lerYa 1 Manuel, La Civil izac U•n Azteca, SEP, 
l'h~"<iCc•, t')SO, capitulo VI. 



y colonización espaf':ola que puede hablarsP. i.\ la fecha de cerca dP. 

cinco uiglos de hambre del pueblo de México. 

Descripciones sobre el medio lacustre y sobre 'la :rriinma ciudad que 

se des,'lrr•::.11·~ P.n él, se hullan en dol":umentos .tales como las 

cartas de re1Aci6n de Cc•rtés, la historia·'de F'ranci~co L6pe2 de 

8·~m.1ra (redactada a partir de la información de Hernando de 

Ccirtt-s), la V€:ordadern HistcJr ia de Bernal y, l~a Monarquía de 

Tc•rquemada, que son ademc\s las qur. Palerm conGiden1 com1:. las rn.'ls 

importantes en 1C1 que concierne al estado del "valle" antes de y 

a l r'l 11 egad.'l de los aspr'lF:ol es a él. 

Sc•bre come• se articul~· físicamente la ciudl.\d aprr.:ivei:tumdo la 

naturaluza acuátiC:r'l de l.'l cuenCr'l y \C•grtind•:• aYti"fi1:i.1\i::ar (~Sa 

caracter Lst ica en favc•r de el desarro:Jl lo de un tipo de trans~li:.•rte 

especificc• y de vl.au du comun.icacft~·n, ambos ~u$t~ntados en P-1 

agua, se dice queJ ºlas cal les de esta ciudad eran de dc.;s 

manera~1: une.\ era tcidr'l de agua, de tal manera qu1:? por esta ne• se~ 

podía pasar de una parte a otra sino 1m barquillas o canc•as, y a 

esta calle o ~cequia de agUrl correspond{c.\n las espaldas dn las 

casas y unc•s camellones de tierra en los cuales sembraban su pan 

y legumbres, tos •:ua\es Cilmullones dlvi~_t.<ml. ~tln.}as de agu~ y muy 

hondas. Estas callP.s de agua eran pi\ra, n~·lo l?l servicio de lm~. 

\":dlll";11JU y clE? 1 JS •:osas 1;1::im1,\11UU '/ mt.Ull.ldl f.Í_fl.- clO' t";üS.\.\Üt y tlS { t.un 1 rlll 

t.ambi~n puertas qul? se llaman falsas 'par:a l'!ste minir.terio, y 

pc•dian pasar da una parto il otra por· púurtan que las dichas 

acequias ten:l'.an. 

Otra calle habia toda de tierra, pero no.ancha, ~ntes muy ~ngosta 

y tr:mto que~ a.penas pc•dian ir dos pars«i:•nas .Juntas (y hay hoY día 

de '~stas cal les en los barr ic•s de J c•s indios, que sc•n los 

ilrrab.Jles dn lt\ ciud.ld de lc•s espa~(.;\es) ••• A estas calle.u;'' 
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calleJc•nes salían las puertas principalr.s de todas las casas 

Peor las calles de .:.~gua entraban y srJ11an infinitas canoaa cc111 

las cc•sas de b"stimento y servicio de lü ciudad ••• y así no 

habla vecino que no tuviese su cBnoa ••• y no s•Ho an la •:iudad 

se usaban ••• sino en toda la redonda de asta lagunñ 1 con los 

cuales todos los de lil o:omarl:a servirln a la ciuddd. 11 Indica 

Palerm que el textc• subraya la naturaleza lñcustre dH lr.t Ciudad 

de México sc•bre tr.ido en el tipo de pc1blamient•:i y en las vías de 

comunicac i6n y formas de transpc•rte, tan te• dentrc1 de l" e iudad 

.,;.i:.;1m1:. en las demás poblac:ic1nes. 11 Pero al de-Hiarrollt:i de un sistema 

acuífero implicl!'• su contaminnción, ccimo lc.i de.ji~ entrevul" el 

~bundante crecimiento de alga!l r.n lc•s la9c•Gu. 

Asimismc1, indica que une• de leos aspectcjs mc'\s importanh!s que 

deben notarse es la presencii.l de chin,,mpilS dentr•:• de la e iudad 

sc•bre una laguna, de la que C•tro:'Js .:Htb.•res han afirmado el 

c<lráctc~r salc•bra de sus agul\s, ll:t quo di.\ o.:uHnt;1 del si:?ntidc• de 

las obras hidráulicas que se real i;;:arc•n en el Vi'l le y del 

conocimiento que teni.:l sobre 1.1 naturtllUZil y comportamiento de 

los lagos en dj ferentes épc1cas del añc•. Lo quP. precisa la id~a de 

Gl igoH sc+bn~ el manejo ambiental que lograr cm alguno:•s pueblc•S 

prehispánii::os. Eut.1s chinampas serian impi.:osibles sin obras de 

defensa, sin urrn progre~iva desal ini:!aci6n de la laguna y sin un 

dbuntJa11to pr•:iviai. 1!.11 de iUJUil dulce ... 

ªt:fr. 6ibson, C.harles, op. cit., pp. 345-354. 

1tll igc:•, NicoJco. Hacia una histc•riOA del mmlic• c1mbipntg en 
América 1.,,t;jna. Comp. Sunkel, O. y Nicolo 61 igo, Estilos de ••• , 
op. e i t. , Vc•l. 1. 

11 Esta provisil•n de agua se traía dasde la tierra firme y 
del lago de Xochimili:c1. Esta necesidt1d ª"'Plica, dea.de luego, el 
riesgo aceptado de traer el agua arrebatada a Coyoa~án hasta la 

102 



Esto r.s, el mane.Je• d~ las cüracteristicas del m~dio cimbiP.nte sP. 

E.'XpreH»!• on al intento de c•.:.ntrc•l y artificif.ll iZ!aci·~n del mism•:• em 

base a obras hidr~ulicas de gran ma~1nitud, t<ll (-?ü CC•OIC• 

albarradc•m?S, can;1tes y diques, de este m':•d1::i ~:iertds c:..bras 

artificiales alteraron la situacil!•n en lo:•s Jago5 dulces y s<.tladc•s 

de 1 a cuenca. F.:l antecedente que debe tenersei presente en en1t•::i E.~s 

que lc•S lagc1s de Chalco-X.:11:himi1c.1.• y Texco:•cc•-Mé:dco ac.tl1vierc•n 

1:ona•:tad•:.s po:•r un estrecho natural entre-.' el e erre• dE.' la ensb•el 1 d 

'/ Cc1yoacán, y de alg(1n mado es pc•sible que estuviercm cc.•nactadr.:•s 

por un8 zona situada entre el Cerro de la Estrella y la ~ierra de 

Sta. Catarina, esta os un lugar bajo, st.1sceptihlu ch:.~ sci'r 

inund.:Jdo. 

Entre las obras artificialas que modificºHron le1 sitl1.1CU°•n natl1rc1l 

do lo:is laoos se hutlil.n, en el a{¡ua dul1:e: 1) Una l':al;:ada uur i\ 

nc•rte, desde las faldas del monte Teutli (p¿15,;1ndr.• peor Tl,Mlui.1C) 

hr:mta lrl siarrll da St,1. Cdtarinrl, qua di.vidio!o f..m dos a C:h.3.l•:o y 

Xochimilcc•s 2) Una calzada de estP. a c.ieste, de Ja sif::-rra de Stc.1. 

Cat.J.r.ina al Cerro de la F.stn~lla, que ~-.ep.iro!• el rltlU<.l dulce de l<J 

salc•bre• 3) Otra calu~da de este a oeste, quu p,1rtíc:1 de C-:1y1:iéKán 

hasta lii 1:alzada I~tapalapa-Méxio:o, que SHl'"YÍ<.l t<.lmbién Jrnra 

sepñr"ar el agua dulce de Ja Sc,.lobn11; 4) SP. Sl•p•:•n<~, Hxisti~· 

t,1mbién otra calc:ada entra f::oyoacán y al pt.mblo do Culhu.:tcánJ 5) 

Otras calzadas que pareco que partier"C•n d'2' th~rrc.1 firme, da 

Jaltocan y Xcu:himilco, paro que so desco.:•nr:it:e su Funci•!•n. F.n Hl 

agua salada las obras artificales fueroru J) Unet ciaJ::itdi1 

sP.gUrr-'ffif::Olltr,1 el albarrad·~·n de Ne::ahualo.:•.:oyotl·- ctu~ dividi·~ dl la91:i 

en dos, de n.;1rte a sur -la par-te occidental o li\QO de México, y 

ciudad de México cfr. Palerm, .-"¡ngel, Obrñs Hidrm1lic¡.1s, '-'P• cjt., 
pp. 87-88. 
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la partl! oriental o Ja90 de Texcoc:o-1 2) Una serie de Cé.\l:!ndC.tS 

radlrlle..>s que s.il.ian desda lrl isla de Móxico a txtapa\apa, a 

TéiCUba y al Tepeyac, y que poY tantc.i divid.ian internament1~ a la 

laguna de MéxicoJ 3) H1.1bo tilmhién ciartas •:alzada!l que puednn 

cc•nsiderarse como secundar las, taleu CC.lmo l é.\S de Chapul tHpP.c y 

Coyciac án, qua contr ibu lan a segmentar más el área oc·r. \dental 

aparte de las cal::adas de Tlatelc•lco a tierra firme; ·U Posibll~ 

existencia de obras de defensa contr;l las inundaciones en la 

orilla septentrional dP.1 lago y en el rP.codo foYmado por el cerrc.i 

de Chimalhua<án, 

En general puedP. pensarse que da.das 1 as r;ar actm· ist i cas con qul~ 

sa1 dHs~:u-·yoll•~ econ•!•m.\ca y espacialmente ol "JmpeYio Mextco1." 

<Conquistas y Tributos,), la i mpor t .:me i '' da estas C•brns 

hidráulicas es de suma impm·tanciil tanteo r~c1m1::i geni1radoras de un 

soporte espacial para el asentamiento y expnnsio!•n dP. la pc.•blacit!•n 

como pilYJ. el deuarYollo de actividades ecc•n·~·micus tales ~c·mo el 

transporte y el comercio. Aqu.í debe cc•nsiderarse que le'.\ expansión 

del dc•minio militc.tr y político mexicu hacia \c•s pur,~hlc•s dr~~ntro y 

fuera de 1 a cuenca en func io!•n de los requerimientos de cc•ncumo de 

alimento~, materias primas y ob.Jetos nuturules de lujo, t-:ondu.J6 a 

un dominio que espacialmente ne expres .. 'i como un abánico que se 

extendla hacia tres de los cuatro puntos cardinales Csur, nate y 

oeste)••. Esto es, lc:•s Mexicas superaron las l imitaciones que su 

asentamientc• en ul islote les impuso en cuant1:i a dotaci6n de 

recursos naturales violentando la existencié.\ de otr ... '\s o:omuniduden 

4~abido es que la difl~rencia en el concu:imiunto del Arte dP. 
lou mnttlles entru mexicas y tarasct:is fue un fdctc•r que contr ibuyi'J 
a la derrota de los primeros frente ñ lo& segundos, y que de allí 
nilci·~· la imposibilidad de someter a tribul;acii~n a los tara.seós y 
por tanto de expandir t1acin este punto el imperio. 
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en cuanto imponen su jerarqui.:t de pueblo ouerrc~ro para obtener 

tributos. y prc•pi~daden ... 

H.nsta aqui :> .. Pueden jndicars<~ dos elementos que pl~rmitieron la 
......... •· 

arti,ficiali%.fic'.ú1n del ambienta natural de la r.:uenca1 pr.:•r un l.:Hk• 

la ·capacidad' ~~l Estado MeY.ica de contrc•l a Y grandes ccint íngcmtes 
;;·; 

de ·:mano, de ,. Obra, y de hacer u~ic• de emtu través de la 

cooperaci~n . del par A constYuir gYandes obnu; 

hidráut icas -a~u~ductos, albar·radones, pYesas, tHquE?s-J y por 

otYo"- t'~do,. _el_ grado de conc11:imient(.ls alcanzndos paya lograr dicha 

•:1:onstrucci~n, el de tipo técnlco -lo que im11lica el diseR'o de lcis 

obras-, y el del compc•rti\mícmto de la naturale::a - prevensi~·n de 

catástrofes naturales-. 

Ne• obstante se conocen catástrofes naturale·s o pYovocadc1s, talc~s 

i;:,-;.mo la inundación que cu:urrió en la época de ahui::otl o laa 

r,equias provocadas poi" la faltn de lluvias, qut.t? alteran el estilo 

de vida d&! las ccimunidades, sobn! tr.."ido el de los hahitantt?s dul 

islote, qua se mani fi<!stan «m Gpoi:as de hambrunas y ch~ 

enft:!rmedades. EnyiqLte r1orP.SCñnoº indica que pe.ir códicas y 

cyl . ..nicas sa uabe qua antas du la invasH•n t:spaF:ola li:•s pueblos do 

México ant iguc1 fueron afectados por ccu.1sa de las enfermedades y 

las hambrunaG, lo cual sígniftca que ello oc1Jrre a pas41" de la 

riqueia ch~ lo!.\ cuencn y dHl l:cmcu:.lmiunto ln1man•:• i:-• n•:• d1~ lit<;; 

•'SCtbl"e el tipo dP. prc•pil~dad que se form•!• P.n lo::os pu~blc1s cJel 
•:entyo de México, cc•ntexto al que? ne• es aJena 1,1 so•.:ied11d me:dca, 
Floreci\no índica la existencia de tYes formas de tenencia de 1.1 
tiery,:u el usufructC'..1 individual, lr1 pl"C•piedad p•Jblh:.i y la 
propieded colectiva. FlCtrec~nc•, Enrique. Origen y Desarrc.illc.i de 
los problemas ayrar ic•s de Mé:i-;.lco C ism~-1821), SEF' <le!ctuYas 
mexic~nas), México, 1986, cap. II. 

•tfr. F'lc•rescani:•, Enrique, Origen y ••• , c•p. •:it. µ.13 • 
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regulñridades de sus ecosistemas y de la plnnific&.~ci6n inherente 

del Estado desp~1ticc1. 

A este ~tltimo respecto se sabe que le.is plmblos del Méxicc1 

fuarcin 

afectados por vitn• ia~ enfermedades: "Est~ c.:)m1lrC•hadc1 que, antes de 

\a llegada de los españoles, \os mmdc.'am;iG sufrier•:>n epidemias 

••• ·(hay) relaciones de epidemiafi c"n elevada mortalidad. A ellas 

m·~ atr-ibuyans la emigrac\•!in ha~-:ia el sur del pueblo de 

Huetu~utlc:~pallan, durante el siglc1 VI d.c., y la destruccH•n del 

reino de Tula en el siglo Xll ••• º"~ un apunta t.'ttil en este 

sentido es que \os anttguos distingutan entre epidemias mentales 

y enfermedades cc•ntñgiosas (sarna, lepra, gangrcma, fiebre 

~marillilJ. Se sabe también que el des;1rr•:il\1:1 de la farmacopea fue 

muy extendido, lo que implicó el conocimiento de las propiedades 

curativas de polvos y hierbas, entra otrc.'.1. AspE~1-:to que fue 

recooido ¡n· imero Franc isc(.t Herntmdez y 

reclasificado por el dc .. :tor Nardo Antoni..:i Rec(;C• ... 

Sc•bre laa hambrunas, "En el siglo XV en Yucatán, en Mth,ic" y t;"n 

la Mixteca, en regiones con distinta situa~\611 ge~gráfi~a y 

di fer ente suelo y el ima el hambre consecut i.va Cl fe11 .. ~menos 

naturales ttrrl una de las principalen causC:l.s de muerte 11
••, 

·~amol inos 0' Ardois, Germlln t_a.,; t·midemia\; Mth~icc• dLIY"~ 
el ~:tiglc1 XVT. Comp. Flc•rescit.mo Enrique, En~ay.:1 ~obre la historia 
de las, op. cit. 

•tfr. Orc•zcc• y Berra, Mit.uiuel, Lt\ Civil jzai::i6n A;:teci~, c•p. 
r.it., Cdp!tul•:i Vl; y Rc .. ,;aura Hf.Jrrh\nde;: R·.:•clrigue::, Entclemid·.~ y 
Ca\amid~·utes er1 e\ Mé-.ci1::•:• Prnhisptm\c.-:i. Ct-:•mp. Enr iqua flciresc.1no, 
Ennayo sc1brf? la histori;1 , •• , op. cit., p. 139-·155. 

4 '3usti.\mante, Miguel. lrl hambrt~ en el Mév."ic.n Pn~cr1lombinc•. 
Comp. Enrique Florecano, op. e it. pp. 37-()E,, F.n eute d;.,c:umento de 
present~'l c•~·mo diversos fen~•mr.n1:.is de ind..:ole natural, tales como 
sequias, heladaF>, inundacic•nes en pueblos jndigen~s cc•n 
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2.3.- La E~pansi6n Feudal-Colonial1 Efectos sobre la Población 

indigena en el H•xtco Central y Modificaciones Ambientales 

En este apartado se buñca plantli'ar i\Quello~ ~lementc•ñ de r..arl,o:ter 

social y natural que influyeron y dP.tarminaron, sobr~ o\ devf.mir 

de la pc.blacH•n indigenñ del Méxic.r.-' Central 1 trat¿\ntlo de 

'.2.3.1.- El car~cter de la expansión feudal-o:.c.•lonial hacia Américn 

La eir;pf:\nsibn reudtll-c1:•lt.:1ni.il que tuvo lt.l{.ltlr tk~ E1.1rc•s1r.1 har:i., 

Amér ic,"\ 1 Afr ica y Asia, 51c•r parte ch~ r.o:.on•:•mías c.:•mo lit es,1uf:oli\ y 

portugues<.\ incorpori'.o en su (dustrucc\1~n-dE~ui.ntegra;:i·~11-re>1orsi.~11) 

desarrollo a éstaf",, haciéndoli\S baSl!' d<~ un v;..ciamie11tc• de 

diversos recursos naturales, untre \c•s cuales se inc:luyen los 

metales preciosos, los bc1sques (madera), agr;colas (sustituci~·n 

situaciones geográficas distintas d~ntra de Mé~ico i1rop1c1aron 
épo1:as de ha1nbruno. Es citad•:• el c~"ls•:• d!'? Mt~~\i.:.eo-Tencu:htitL.\n QLte 
en el aheo ele 1457. "Apenas sP pudo sembr- c'.H' gr ~.1110 y hube:• dH 
•:•:insumirse e\ pc•qulsimo quo, en medio dt-? ll•:irri\1\us e5tre1:he1.:e~, 
hahici pc•dlrk• guardarse dr. c.osl?Chns c.111tn•ric.•rw;; 1 de modc• qup fm? 
l:"'n 9rc.\nda \,;\ nacenid;ld de;? lo:•s p1a~b\C•!?r que nr.:. h<.,-:>t•~nd•:• •°l 

socorrer la liberalidad del rc"y y sus mcign.~tt<"tt 1 quu i.1br h~ron mio:; 
graner•:•S en bien da sus sllbdite+s, • . .;o >1ic:?r•:in ént.:is rm.tucid1:os a 
cc•mprar sus sL.tbsistencia a ccista de sus propia libertüd. 
Moctm:uma n•.:• pudiend•:i a\ ivLu\1;.s les pc-:irmitii.'i traslddarse a otrc:•ñ 
paises, pc."\-ra qu~ no murieran de hi~mhYl<" P.n c.-1 suyo:'; pero F..l1biurak:1 
que cl\gt.111..:os Sf? vendían p.-:.r ln uubsiHten.-:ia de ck•s tJ tres dic'l~, 
publ ic6 un bñndo en el que maml.:~bil que ninguna mL1.jer se Vl..r1diese 
por menos da 400 y 11ing1:1n h'.:lmbta rnen•-:•s d1:1 quini.entilS ma;.;c1r•:as de 
mah:. Pero no basta a evitar los per1lio:.iosr.:of", l<"fr.i::to:.•u de la 
Ci.lYf.~stia ••• L.•l mayor parte de l .. , plc-?be mexir: .. u1a, se manl:uvt:o cc•mo 
sus antepasadc•s con lon pájarc,s, peces, insectos y hie-rbas del 
l<.,g1:i 11

• Aqui, las a9ur1s rr..•daabcrn la ..:r.-pit;:\l a::t"ca y o:ui:\ndc• al 
nivel subia por laY lluvi&'i;, se perdíc.\n l.:\s !jiembré\s, Cfr. p.43 
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del uso del suelo), c.~dquitiendo rel<i'Vancia lit e~plotac.H•n de ln 

fuur;:a da traba.Jo n11t \va y esclava••. 

EstP. h<i'cho fundamental trastcu:~. li1 entruc:turil ~c.·c ioeconl•mica y 

df.mogrbf\ca df1 l.1s sociedades sobYe las cuales esttlba \c1grcmd,:. su 

e:...pM1sU•n (scn:imJad me;.;ica), pues para h•iH'iH' esc.1 e-,;plc•tac.U•n 

m<port~· mét..:•dos de traba.Jo y relaciones de prr:•dur.ci·~·n que se 

implementarc>n sobre una base scu:ioeconl•mica diferente ali' de su 

lugar de C•r ig'an. 

En la formación, desarrollo, cc•nsolidaci~·n y e:-.pansi·~·n d<?l modo 

de pY1:•d
0

ucc\·~·n capitalista en Europ11 cu:cidental, ol medie• f{Gi,:o:o 

natural de América deñempería un papel ptJmc•rdil1l, no !>~•le• pc•rque 

atravé~ del pi\ la.Je y/e• saqueo de sus recur-;;o~ naturaleG, de la 

destrucci&n, degradación, alteración y/c.• trñnsfcrrmcKH•n de su~; 

eccisistemas se lc1gra crear una bas1;? mdter ial büntante ;)mpl ia 

tanto parn desarrollm• las fuerzas produo::tivt.\s, tc').ntc1 c.;,mo pa'l"n 

acentud.r 111 géne'.lis del capital y •.:•:in él, el di:? sus clasr.s 

sc11: iales exclusivas y ademas poyque ce<ntr ibuye también a la 

incipitmta formaci.~n da\ mar•.:ad..:i mundial c.npitn\i~ta, y porque sa 

gene'I"~• la oportunidad de apyovechay potencial y li'fectivamente a 

lil po..:iblaci•!•n nativr'l usandola CC•mo fuente dP. fuer;:.1 de t'l"abaJo, le• 

41!lergio de la Peí.a muestra como ha ido o:ambiandc1 el volumE:.•n 
de la produco: U•n de metal ea prec ios•:•s paYd el 1-:aso de MéY. i•:c•, a\ 
mi!5mo tiemp•:• qu<? neis pYesenta una estru.;.tura ecc•nbmica en la que 
el capitalismo pY imaro aunque no ausf:'nta n•:o po6EW el p1').pel de 
m1;.1do de prc•dL1cci6n hl!gembnicl1 y luego lr .. H)rñ ohtuner l!5tn fu11ci•~1n 1 
as{ tenern•Js qul:' de \601 .1 1620 1;1 pYC•du•:•.:i6n f_~n ki\c•gramos de oro 
y pli\ta fue de 8 1440 y de 1,624 1000J miuntra!::i QUU pilri\ 1'301-1"320 
es dt"! .. 1f-..4, 147 y de 36, 4'.:!9, 545. Si a \C":l pY imaros d.it•:os le 
aL1namCJs el hecho de la técnica pan1 extriU~Y el metal ob~H.>rV.:\ffiC•n 
deforestar.U•n en l•::is montes cercdne<s. Peha, Serttio, de la. Ld 
form~ci6n dQl capitalisma an Méxic~, Sigl~ XXl, MéY.ico, 1989 1 

p. 51. 
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iiue 11.:1 i111pidi~· la impc1rtaci6n de pobli.:tcio!tn tfP. Afric:a IH,cia 

América en •:al idact de esclavon. 

En este sentid(:•, el análisis de Jos efectc•s $Cibr~ la pc1bl t.\C: U•n 

índig~n•1 y e\ <l.mbienta naturdl, as.( 1=C•mo 5-C•bre la .ciudad de 

Méxir.:i:,-TenochtitJan tiene comc1 marC<"• bánici\n1ente clos a~,PH•:-to~: 1) 

las limttrM.:iones propicis del suul•:1 .em ld Cuenca. (fundatnentalmenta 

la cre~o:ibn de la Ciudad de Méx;o:o sobr<~ lii Ciudad d~ 

Tent:ichtitlan) y al pa1,el que asumi6 a\ dtseñ.:i de 1-ls obra.s 

hidráulicas en le:\ Cuenca de Móxico. lm el mP.dío ambient1~ 

artifh:iill y los eft.~•:tos da l;_, guorru d~? Conquista ~:.•.:obYH c-?llüSJ 

2) el Ci.\rár;ter que aüurni~· la P.conc•m'i\ de la Calonii\ frente" le-' 

Metr•~pr.:•1 i. y el P'-'Pf~\ desempui1adc• poy lr'l Cit.u1.-.ld úo l'tóxtj:•:• i:m dicha 

econt.1mi01. 

2.3.2.- Hambrunñs, Epi.demias y Mc•dificllt:ic•nes Ambientnlmi en el 

México Central 

El diset:o de las eobyas hidráulica~ en li'\ Cuenca da Méxict• estuve.• 

bastldo en albar'r~dones -verdaderos dlques- para 0:1:•ntener las 

aguas de loe; lagos y para sP.pltrar c1 estos entre sí, el ClWl 

recibi·~ diYectamente lc•s t?fer:tos da la t~•:•nquista, de hei::ho p'".:trtr:1 

dH ul l tJS fue destruid8 con l « fí1u.1l id ad de n-uc ,:,pt..u·· !~n l"' 

pnrc;¡.~(:1.tr:i•!•n d1:~ lo...-, Mexi.•.:·•~ a li:<'.l C?Hpü.ík•lE:l<;;. Eln ~.;us pYlrnurr..1~ 

enfrentünd,·u1t.~1s, dt~ los Clli\lt~s l•:1t; P.Hp.:1ii•:.i\P~;. hidJÍiJtl YH"'4\11 toHk• 

venc il.Jí:•<:i. Pcist~r íormtmte, en el dns.=~rl'•:•l lo de l.l uum·rJJ ,,, ~it i;~I"" 

la isl~, para aprr_:.ximarse a 

dwa,truidos pa"l"tP. da los albarrcadones, l.\n;l Vf1;: qua antY.lr•:•n .i la 

ciudad ya casi triunfantes después del sitic1 -quP. hi\bü-1 cat.1Pc.tdo 

hambr1.tn<'l, mua"l"tE! y difusíi!-n dE? e11formedades en lü. poblac.i.i!•n 

tenochca de 1~ isla- tanto Jos mexicancS'". cc•mc1 Ji:-.s espar.oles en su 

huid11 y perse•:uci·~n, respectivamente, destfo;!an p.-W(:!des, techos, 
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etc. De hecho 1 a e iudad quedb práct i camentP. desc1l ada después del 

nitio y necesit~. de un breve Lapso da tiemp1:• fMYil sor 1 impiadcl y 

que se iniciará la construcc i 6n 

espaP:ol as 47• 

Oe esto cabe indicar quP. los espaF:c1les aprc•vc~chnrc1n la din~mio:a 

scu:ial, militar-ecr.in·~mica y política que \os 1"1exicas habían 

formado cm la Cuenca de México, construyer~in así su Ciudad de 

México sc1bre la ciudad de Tenochtitlan, est•:i us, so.:ibrep.-:ontm sus 

edificic.is, sus calles, sus institucic-.nes, sus recidencias sohre 

la ciudad cc•nqui'itada. El proceso que s•:•bredutermin·~· lü 

c1rgani.2aci¿n social, es f',in duda el nac:jmi~nto da la scu:iedtuJ 

col..:•nia\ esp~'lF:ola. La base sociopol il i•.:..i y ecc•n•~mi•:u fund.imc.,nlal 

en la transformaci~·n del espacio se halla en que l¿, ,,..,;plcita..:U•n 

de l~'ls cc1m1.tnidades indigenan en ld perspe•:tiva inicial española 

se sL1perpone al modet come• ello habia ocL1rr-idcJ durantl~ c;ol dc.•minic.i 

MeY.iCaJ a su ve;:, el establecimiento de los españoles nn la iula 

propicio que este conllevará en su primer siglo un jntlmtcJ de 

desecaclo~n d1;1 los lagos, lo que sa une al proc~~so naturül de 

deseca~i·~·n indicado anteriormente; además, en distintos momentc,n 

de l1'l histor la colonial de ltl e iudad sa intunt6 rel':uperar el modo 

4'A m;tH• respectc1 Dieoc• G. Ll·pe;: Ro::isado iru1icl~ qu(:o 
"Tormir1ado ul sitto de Teno~l1t\tl~n, 1d ciurlad quRd6 arrtl~add y 
•:ubierta. de o::ttdáveres que hücian irreapirñhlf~ t:ol ambhmt.e, Ci:1r1.:és 
sa ret ir6 •:on su f.'.J1:'Jrc \to a Coyoacán, mientras Cnta se libraba de 
Oñ•:ombrc•s y quedl\ba en condiciones da r,er habitada". 
ºSe comen;:·~ lrl rec1.:1nstrucci·~n limpiand•:• al tnrrmv:• dH to::•ck•s l(:is 
c1bstáculos que yacían en él. IH6se principio a e'ita trab.:.,.jc.1sa 
tanul d1;1 fint1s de diciembre de 152.l •l prino::ipi•:•!l ele 1!52:::. La 
fnenli fuo gri,nde y li.\bo::•ric•sa: hubo que quitar es•:ombrc.•s, QUl"" 

darrumbur los 1Htimc1s muros qU(:? qued.1ban en pie, qu1:~ de!.itruir 
id•:-ilos, qLtP. cegil.r fosas y canales y qt.1e construir de nueve.' lo qLIP. 

se había deml:ilido.:i." En: Historia y Pens • .unhmti:• Eo:onómio:o:• de 
Méxicc• f.Finan;:as F'i:1bl icas, Obras f'llbl icas), UNAM, Méxicc.1, 1'972. 
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m;pecifico un que habiü sido maneJi-\dc.i el ambiente ¿megadi::o 

durante la época mexii.:a (tanto p.1ra en rrentar las diVf-?rsas 

inundrtciones como paré\ ganrtrle terr,mo. a los lñUC•S utilizL1ndo 

este i::omo espacio de cultivo)J y ta.iTibié,n se ganar·~ el cierre de 

canalizaciones y el desvk• de algun·os-·,afluc~ntes que agudizabiin 

los pri:oblemnas de? inundaciones _,en· :.la' ciudad, hechc1t; que 

permanecieron hasta bien entrado" él si~·;~!:X1x. 

Las posibilidades ec:on6mlcas '-..de de lu ciudad 

estuvieron dadas por 1 a oY.ga~i~ac i ón· soc ioproduc:t j va quc:o 

permaneció at inicio de la épocil ,.:olc•nial, en i::uanto ella 

signi fJc~· el lu~chc.• real de contc'\r con un tr ihuto, yc.t sr.a que este 

fuura o no un excedente econ.~micc• en las comunidade!:l .indígenas de 

las que era extraído. Además su funcioni.imiento como:.. ciudüd donde 

He centa·dban ltts activicJades de administr;1i::io!in polít\.:a y 

finani:iera hiz~· que desde su nac.imiento cc,mo ciud¿:\d colcmial 

dlgunr::•n de los m.is divarsc•!l recurs1:1s ecc•ni!•micc•s fluyHY~.m hacia 

ella -del mismr:• medo como fluían a otri~s ciudi.ides que s.e 

1:onsideril eran centrc•s de? desarrollo regit.:inc..\t-, generando inr:l use• 

parte de una distribucU•n de vías d~ cc•municac.U•n qLw li\ tení.cm 

por centro y que se reforzaban por la existenc: ia y pc•der del 

c:onnulé.\dcJ de Mé:dcc1'1 • Pc•r ejemplo, tanto Rcisado cc•mC• Pttlcrm y 

4 'be hecho como lo sef'!:alan ·Ángel 'Palerm y Diego:-• G. Lo!•pH;: 
Reinado al lado da la ciudad da·:Méxk•::i uxintím1 i:1tr•::is centros dr·? 
releVollllCiil para P.1. d~s:a~1'.'9li'ci ..... ~·t1ional de )i:\ Cc~]C.•OÍc\ 1 tiill?S SC!ll 

to.:•s 1.:cuoon d1:1 El D<.\.J(ci, .. Los.Al.tos, dt:? Julis•:C• y 7.a1;atf}•:;:u1, p1;or 
ujumplo. Resp~cti:.' a lc•S: c'c.~nÍiriOS,-· 'si -gran pi1rte de ellos ccmfluic"m 

p~u·tian rl la c.iud·ad.--· de México dado su ..:ar.,h:tm· de 
administraclc.•ra ellc.i ná-·signi_ficabl1 que Ge fcwr..,recitu.:1 LUl pr1::11:1C"s+::i 
da transformc1ci6n da-.-lrl economía coli:•ni11l. Cfr. Angc--!l Pé.\lerm, 
11 Sobrt~ la F"ormacii!1n del Sistema Ccilc•niill: Apuntc:>F.o prHii un•1 
diso;us.i+~nº, en; Historia ec·c·n•~m.ica do Mé:v.icc1, F".r.:.EZ., Méxic•.:i, 
ccimp. F.nrique Cárdena-s, ·'pp. 231-238; Di(:OlJ+:i G. Lo!ope:! Rc•Si.iÚ•::i, 
Historia y •• ~, op. ·cit., UNAM, México, 1972. 
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6c·w::a indican la importc1.nCiii quU> tuvier(m los connulaclr.•~ de 

C•.:•1ne-?n:io E:::"n lil \-:rea,.:i.·~·n y cc1nfigurr.\ci1~n de los 1:t1rntnos a l•:• lar91_-. 

de la Nueva España y en 1~spe•:ial en lo reff?rent<~ a la Ciudc~d de 

México. La~ pririr.ipales rutas que activab.m la vida colonial de 

lü Ciudad de México eran: 11 1) hacia el n(.1rte lc•s cr-.minos de 

Zac,:\tf.~cas y Pachuc.-i 1 a connctaban con t üS 1nirlil<:5J ~) hac: ia el 

oeste P.l camino a Toluca la comunicaba ccin Michoactm¡ 3) dos 

caminos hai:ia et suY, rumbo a Cuarnavaca y Cuautla, llegabcm 

a Acapuli::o y Huatulcc• ••• J 4) dos rutas h•cia Puebla, un• que 

pasaba por Rio Frio, y continuaba hast• Veracruz1 S> 

final111ente dos caminos h•ci• el este uno d• ellos cruzando 

Tepetlaoztoc y Calpulapan, y el otro Otumba y Ap•n, tar•in•ban en 

la ciudad do Jalapa y en Ver•cruz 11
••, que sin emb•rgo, no 

iMpidieron la existencia de otr•• Are•• y ciud•dea en ••te ti••po 

qua eran participes d• un notable desarrollo regional basado en 

la minarla y la agricultur•· 

Se ha dicho que la de•población en el México Central y dentro de 

fl 1• Ciud•d de México fue muy brusca, ~soci•ndos• este hecho a 

l•s enfermedades que el contacto biológico entre dos culturas 

acarreó, a •poc•• d• cr i•i• agr 'col as, dw h•w.brunas, •l carAct•r 

que adoptó el sistema de trabajo •n las haci•nd•• <en la• que en 

época• de crisis agr,col• na r•cion•b• el consumo d• alim•ntos 

b~sicos y/o Sff expulsaba a la población de ellas qu• flu'a • laD 

• 1•• condiciones t•cnicas y 

''•teas con l•• que oper•ban los procesos de producción como a la 

nvcesidad de contar con recursos humanos -verd•d•ro recurso de 

4Garza, 8ustavo, El proc••o d• induatri•lizaci6n en la 
ciudad de México 1821-1970, El Col•glo de México, México, 1988, 
p. 681 Dle90 G. Lopez Ro&ado, op. cit., P• 2931 Cfr. An9el 
Palarm, "Sobre la rormación ••• , op. cit., pp. 231-230. 
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exp•naión aconóMicA- p•r• lo cu•l se asignó, se distribuyó y se 

reoro•nizó a la población indigena en la Cuenca de México y en 

Algunos otro. lugares de la Mesa Contr•I• 

A este re~pecto, un elemento que !HP ha destac'1.do fundoilltnentalmente 

en las •pocas d• conqui&t• y colonización del México prehisp4nico 

han sido los efectos sobre l• poblac tón indlgena, en lo qu11 se 

refiere a la despoblación, 1neJor expresado cuando se hace 

explicito que se h•bla en función de proce!ios de morbilidad y 

mortalidad, donde algunoa padecimientos biológicos ne vuelvan 

epidé~icos y •nd6Micos, rebaaando el marco meram~nte biológico de 

las enfermedad transformandofie en verdaderos pro,:esos sociale5 

que se h•llan en funcidn de la alimentación, de tu explotación 

del tr•baJo, de las crisis en los ciclos agrlcolas y de 

cat.tstrofes naturahte que ae combinan también con 1 a naturt1laza 

propia de los espacios habitados, a los matices de ocupación de 

l• fuerza de tr•baJo por la hac iand1"1 colonial. 

El primer punto a destacar, a uate ruspecto, es P.l dP.l 11 am1.,do 

cont1111cto bioldgico. Indudablemente que la separación en 'do>a 

mundos' al viejo y el nuuvo como producto de un 'no contacto• por 

varios miles de aRos supone el desarrollo de capacidades de 

r1t•pueGta biológicas diBtintas• de acuerdo a las 

c•r•ctaristicau de la vida material, entre los cuales uno de sua 

al1HM1nto• es el ambiente natural. Asi, se ha mitificado al 

llam•do contacto biológico P.n el que el no desarrollo de ciertos 

anticuerpos inmuniz•ntes y por tanto no presente~ en la pobl•cidn 

8'1alvido Miranda, Eisa. ¿El Arca de Noe o la CaJa de 
P•ndora? sum• y recopilacidn de pandemias, epidemias y endemias 
en Nu•va E•p•R'a, 1:519-1910. Coord. Enr iqu• Ciirdenaa de 1 a PePia, 
T ... • "6dico• de l• Nueva E11paft'a. 
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lndigena, favorecieron al contaoio y la prop•oación da epid1t11tiaa 

como la viruela y al sar•mpión. Esto nos conduce inmediatamente 

al mito negro, en al que se supon• que uno da loa negro• que 

venia con los espaRolea astaba enfermo de viruela y fue a trav6• 

de él que se inicit.• su propagaci6n como epid11mia. AdamAa, •• h• 

indicado que l•• costumbre9 de los indios, que aún estando 

enfermos ev baRnben, co•dyuvaron a eato. 

Ante& de responder a aatos mitos as necesario hacer una 

consideración sobre el volumen de población que •e hallaba 

ha.hitando en el centro de México. Lesley e. Simposon y s. f". Cook 

indican que el nOmero de habitantes del H6xico Central, en 

visperan de la conquista fue el siouientefl11 

Cuadro No. 2.2 
Población en el México Central 

1519-1793 

A~o Población 

1519 11, 1111110 0111111 
1540 6, 427 466 
1565 4, 409 180 
1597 2, 51110 01110 
1607 2, 11114 0111111 
1650 1, 51110 000 
1700 2, 000 11100 
1793 3, 700 11100 

F•l11 l• ..,..1 .. 111 •1 111111 Clllnl • 11 11111 m, -· ..,.., 
, 1. r. CM. 111 •111w11111111 .. 11, a, 11 c.11111,. 111111, 
'111, 111, l•l·I• ltu. 

8 \..a técnica que utilizan est~ autores para calcular loa 
di•tintos volumenes de población en la siguientet a base de los 
tributarios obtuvieron la población totM1 1 utilizando el factor 
de 4.0J es decir. el marido, la muJer y lo~ dos hiJos nece•arios 
para que la familia Be prolongue ha•t• la &iguiente generación. 
na esta té-cnica pudieron calcul•r la pobl"c ión en 156:5, deMpulfts 
ax~~inaron alouna• muestr•• • hicieron ••ti~acion•• para lo• 
siguientes año9 indic~do• en el cuadro 2.2. 
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En una revisión de este trabaJo y basados en estudios d& la 

capacidad de carga de los ecosistema9 del México Central se 

realizó una segunda estimación de la población indigena, los 

cuAlea presentamos a continuación de la .nota sobre el i:ar~c:ter da 

dichos estudios. 

S• efectuaron tres tipos de estudio sobre la capacidad de carga 

de los ecosistentas, 5iendo e»tosa 1) estudios independientfts 

sobra la explotación de la tierra, la erosión del suelo y la 

densidad de población, en los que •• demuestra que entre 1536 y 

1620 hubo una suotitución masiva de seres humanos por ganaderia.1 

2) estudios sobre la naturaleza especifica de la ercsión dul 

suelo Csi •• debia a la agricultura o no?) a trav•s del anAlisiu 

de la co.cnpouición de sedimentos en el fondo de los valles. Aqu! 

se logra demostrar qua la erosión debida a la actividad agricola 

en la zona central de México estaba en proceso desde hacia 5000 o 

6000 a~os atr'• y' 3) un estudio especifico sobre una comunidad 

de Tuta -Teotlalp•n- con el cu•l reafirma uu hallazgo, re ... pecto 

• qua la 1troai6n del suelo ue debió principalmente a la 

•gricultura con coa y qua la erosión debida a métodos de cultivo 

europeo y a la oanadarla fue de carActer secundario•~ 

•t:fr. Borah, w. y f". S. Cook, op. cit., pp. 3-4, y s. f'. 
Cciok, Soil Eros ion and Populat ion in Central Mex ico, University 
of California L. A. Prens Berkeley and Ibero-Americana, 1979, PP• 
32-86. Asimismo l• metodologáa que utilizan para este nuevo 
c'lculo del .. onto de población se bi166 en la siguiente 
información• 1) cuentas de ral•ción del numero de tributarios, 2> 
ex•lftlln da cu•ntas de población, 3) precios de venta de los 
tributos, 4) ex~ntan del ninte•a de tributos. Se llega entonces a 
definir el factor por el cual ha de multiplicarse el n~mero de 
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AF:o 

Población 
IS32 
1548 
156!l 
HSBl'I 
1595 
16111S 

Cu•dro No. 2.3 
Pohl•cidn en el M•xtco Central 

IS19-l61115 

Población 

precort••iana1 
16, 
6, 
2, 

'· 1, 
1, 

25, --8111111 lllll0 
30111 111111111 
65111 111111111 
91111111111!111 
375 111011 
1175 11100 

F'u•nte1 lbid, p. 4. 

pobl•ción lndigena entre 1519-1605 fue de poco mAs del 91! Y., y ue 

considera que ••to•• un• d• las peores cat~strofas demogr~fic•s 

en la historia de 1• huaianidad1 sin embargo, la catlistroftt no 

sólo debe observar&• en un sentido meraMente demogrlifico 

cr•cimiento o f)ffrdida sino qua debe ser 

cc<nt•xtual iz,.da en func i6n a la economía y la cultura 

prtthisp•nica, que son en realidad el soporte dff la imbricada 

formac i l•n soc i11l colonial m•xicana y de su r•producc i6n social. 

Respecto a Jos elefMtf'ltos sociales, econdmicos, culturales, 

epidemio16gicos que deter~inaron el descenso de 1~ población, son 

por un lado y princip•lmente, l•a formas concretas que asumen los 

proceaos de trabajo y el uso intensivo y exttmaivo de la fuerz• 

de trabajo lndigena en ellos, en consideración a vus fund•lftentos 

tributarios para llegar a Ja poblaci6n total, el factor es 2.B 
Cproporcidn de pobalción). cfr. Borah y Cook, op. cit., pp. 4-6. 
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t•cnico• y sociales de opereci6n. En esta fientido tanto el 

corregi•iento, la encorwi.,,d•, •l rHp;utimiento, los gremiosi 

art•••n•l•• y los obr•J•s operen sobre condiciones técnicas, baJo 

las cu•l•• el uso de la fuerza de trabaJo que se reproduce en 

condiciones de hacinamiento, as llevada a un de&ga•te que conduc• 

• su aniquilación. Y por otro lado también dependió de las 

modificacion•• qu• fueron realizandofie sobre la artificializaci6n 

qu• del •nthiente urbano habian hecho lo'rl Mexica-;¡, que se inicia 

con la propia guerra d• conquista -deatrucci6n de albarradonas y 

•cuaductoa- y continóa con el relleno de •:anales, que a la postre 

prococan graves inundaciones en la Ciudad de M•xico y con ellas 

enf•rMadad y muerte diferencial por grupos étnicos y sociales. De 

h•cho durant• toda la época colonial hubo catorce grandes 

inundaciones siendo las m•s graves las de 1553, 1sem, 1604, 1606, 

1629 <•n la que p•recen •lrededor de 30 mil indigena• entre 

ahog•dos y •Plastados por los durrumbes) y las de la última 

d•ceda d•l siglo XVIII... Del mis~o ·modo el uso del medio 

ambiente natural y artificial conduJó a su depredación y 

•ustitución o superposii:i·~n respectivamente ... 

9tfr. Diego G. Lopez Rosado, op. cit., pp. 264-269. 

~n lo referente a el uso de los recursos naturMles y a la· 
destrucciion del ~•dio ambiRnto artifical que las sociedades 
prehi•pAnicas lograron d•&arroll•r puede consultarse el texto de 
Al•J•ndra "ºreno Toscano que aparecen en la compilación de El 
Colegio d• H•xtco Titul•do "Historia General de M6xico 11 1 asi como 
la 11Visi6n de lo• Vencidos", compilada por Miguel León Portillta 
UJNAt1), igualm•nte au estudio sobre 11El Pueblo del Solº <F". C. 
E.)' Eduardo G•l••no 11Las Vena• Abiertas de Am~r ic• L•t ina" 
<Siglo XXI) Enrique Semo "Historia del Capitalismo en Mxico" T. 
J, <Era). 
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De hecho aunque aqu' •• g•n•ran parta de loa c•mbioa m~• notable• 

al medio ambiente artificial, la extenaión ocupada por la Ciud•d 

d• H•Kico, parece no •KP•ndirae notabl•••nte. El cuadro sigui•nt• 

lo que ocurr'a con la &Ktwn•i6n del espacio ocupado por l• Ciudad 

de M~Kico grosso llftOdo. 

Cu•dro No, 2.4 
Crecimiento T•rritori•l de la Ciudad de México 

Superfici• C012) 

1~24 

16111111 

17111111 

19111111 

2, 7111111 111111111 

2, 475 """ 

6, 612 !5111111 

10, 762 !51110 

~uenter Rivero S.rr•no, Octavio, et al. Conta
minaci6n Atmosf•rica y Enfermedad 
Respiratoria, SSA, l.JNAM, PCE, H•Kico, 
1993, p. 66. 

En este sentido si penaatnos que l• ocup•ci6n y transformación del 

ewpacio e& posible grQciaa a la for~a de extracción y uso del 

excedente econt!tmico la función poli t ko administrativa y 

dificultades dul erario póblico, la con•truc~ión de grandes obr•• 

~rquitect6nicas1 palacios, obras d• desagüe y Acu•ductoo. Sin 

embargo, ta~bi•n tienen significado relevante la polática póblica 

que exinti6 durante todo el virr&inato y ftl poder de los gremios 

amban en el sentido de dar coherencia al uso del ••p•cio dentro 

de la ciudad donde desde asta perspectiva b•sicamente el espacio 

llB 



.ntre loa distintos tall•r•s art•san•l•s era conoiderable y 

f•voracia su dispersión por la ciud•d al mismo tiempo coincidi•n 

el espacio de vivienda y al de tr•ba.Jo•. 

La cronologi.a d• las 1núltiples epidemias y catAstrofes naturales 

que tuvieron que 9f'lfrentar los difHrentes grupos sociales ttn est• 

•poca da cuenta d• un hecho preciso& el da qua el proceso salud-

enferlR&dad-muart• se presenta un µrocoso social 

dif•renciado1 asi como también son diferenciadas los modos de 

•rrostrar •pocas de calamidad económica debidas a cat~strofes 

n•tura1es 1 que conducen a la perdida de las cosechas o al 

consiguiente 

encarecifni•nto de Ion mismos, en esta dirección Eisa Malvido y 

Enrique ~lorescano• presentan información relevante sobre la 

repet~c4ón con•t•nt• de epidemias y crisis a9rtcolas desde 1519 a 

18931 de las cuales para el siglo XVI y el siglo XVII, puede 

decirse que son siglos en los que predomina la escasez, la 

caresti.a, la perdida de cosechas asociadas a factores de carácter 

La ciudad de México en el siglo XVIII ofrece un 
•J•MPlo d• la manera como una estructura productiv• determinada 
org•niza el aapacio urb•no. La identidad de las zona• d• trabaJo 
y vivienda, la unidad de la casa y el taller, del taller y la 
tienda, la ••paraci6n de determinados oficios, la localización 
diaper•• o concentrada de los talleres, la forma predominante de 
construcción urbana, la accesoria •••" Gonzélez Angulo, Jorge, 
Los gr•~io• de arteaanon y la estructura urbana, enr Alejandra 
Moreno Toscano, Ciudad de H•xicoa Ensayo de construcción de una 
historia, SEP-INAH, M6•1co, 1978, P• 23 y PP• 25-36. 

'ttalvido, El••• Cronologia y CriBip Aqyicola• en Jo tpqca 
C21..QQ.i..&l. Comp. Enrique ~lorescano 1 op. cit.1 y ~lorescano 
Enrique, Origen y De•arollo, op. cit., cap. IV. 
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natural, tal•• como l•s lluvi•• intenRa••~ l•• saqu'•• y las 

heladas tempran••• como t•mbi•n •lgun•• grandes plag••· El 

resultado final •• un contexto Konó11ico de h•tabruna favorable a 

la prop•g•ción d• enfermedades quv ee transforman en verd•daras 

epide~i•s. Pueden indicar•• como fechas de periodos clave, 

•proxim•ds~•nte 109 a~oa cincuenta del siglo XVI, en el que •• 

pres.,,tan do• plag•• d• langost• con la consiguiente perdida de 

••iz y encarecimiento del mismos las sequ{as y lluvias t•rd,•s 

entre 1570-1~80, con su secuela de escasez, encarecimiento del 

precio da los granos, en astas fecha• •1 precio del maíz pasa de 

a a 18 reales1 finalmete la pl•oa de l•ngouta, la sequ,a, la 

lluvia tardía y las heladas dan cuenta de la situAción en loa 

aRoG noventa de evte siglo. Las enferMedades que se prasantaron 

en la dinAmica da esta época son1 la viruela, el sarampi6n, la 

ton y las paperas. En lo raf1tr1tnte •l aiglo XVI 1, parttce quu ol 

contexto que ilftPone el medio físico n•tural, que tiene 

considerado Els• M•lvido -las sequías, las hRIAdas temprana• o al 

exceso de lluvias condicionan de •odo •uy fu•rt• el desarrollo d• 

los cultivoR del trigo y el mah. Dn esta manara l• escasez 

dtt la Cuenca de f'fftxtco y de partft de la Mesa Central Mexicana y 

•~e hecho durante todo el periodo virr•in•l •• id•ntifican 
catorce grand•• inund•cion•s en 1• cuenca de H•xico qua afectan 
aensiblemante la vida en l• ciudad de H•xico. Estas inundacion•• 
propiciaron el inicio da1 1> •ctividades de recuperación del 
m•n•Jo del Ambiente anegadizo d• acuerdo a como lo habían 
re•ltzado los muxicas, 2> de actividades da desecación d• •lgunos 
lagos d• la cuenca por el lado de Zumpango (ver Mapa 2) iniciados 
• principios del siglo XVII y que sólo terminaron hasta el •iglo 
XIX, 3) el cierre y desviación de •flu•nt•• a loa l•gos. 
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sobre todo en la existencia da fincas y haciendas en la Cuenca de 

Mtndco qua desde inicios da la época colonial fueron relevantes, 

como lo son las de Coyoac•n, CulhuilcAn, Texcoco, Otumba, 

Xochimilco, Azcapotzalco y Ch•lco. De hecho seRala Alc•nso Aguilar 

citando a f"rancois Chevalier qu• "Por lo que hace a los terrenos 

da las comunidades !ndigen•• << ••• ~fines del niglo XVI todavía 

eatab•n cMai intactos, exc:11pto algunos cAsos locales ••• >>, como 

por eJemplo, el del Vall& de México, donde<< ••• la usurpación en 

grande escala de las tierras por colonizadores españoles, se 

produjo después de los primero& años de la cc•nquista>> 11
•. Asi 

no es dificil entender por que a la postre ésta seria una de las 

zonas m~a daoradadas ambient•lmente, pues esto se articula con 

procesos ya vieJos de erosión del suelo, tala de bOBques y 

rec•nalización y desv!o de corrientes de agua. 

Respecto a los problemas generados por procesos naturales en el 

siglo XVII resaltan los años de 1624 y 1692 <ver cuadro 2.5) que 

quiziA sean la cul.ninAción de periodos en que la saquia y la 

escasez de todo, no nólo de maiz, son el factor común, Sin 

111nba.rgo, debe tenersa presenta que el precio del maíz por fanega 

llega hasta lo• cu•renta re•len en la década de los cuarenta y 

desciende incluso a 2 reales en la década de los setenta, para 

cerrar a fin de siglo en cuarenta reales. finalmente durante el 

siplo XVIII se identifican varios puntos clc"lve de crisis 

~uilar Monteverde, Alonso, Diálectica de ln Econom{a 
116xic•na, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1969, pp. 22-27 y p. 
31. 
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agricolas y epid•~i•s, qu• por supuesto tuvieron una incidenci• 

diferencial en toa diver•os grupos •oci•les del• Nueva EYp•R•. A 

continuación se r•produc• un cuadro 1tl•bor•do por ~lorec•no que 

relacii:•na crisis •gricolas con epid.,.ias ttn •1 siglo XVIII. Del 

cual nos indica 11U mi•fno que "Sin •><cape i6n, todas las epidem.ias 

atacaron casi exctusiva111ente a los indigen•s y • 1•• 

11 castan11 ,a los grupoa miserables d1t la ciudad. En todos los 

casot1, a las p•simaa condiciones de ••lubridad, de higiene y de 

habitación de la •poca, a la desnutricil•n y pobreza per111•n11nt•• 

de esas grandas masas de infelices, la crisis •oreg•b• le •scasez 

y careatia del al imanto esencial, la. •fluencia de loa 

contaminados del campo, 1 a aglomerac i6n y la pro1dscuidad. Los 

resultados de la unión de est•• calamidades sólo en la Ciud•d de 

México, fueron los siguientesr en 1736-39 la capital perdió carca 

dttl 50 por ciento de su pobl•ci6n1 en 1761-E2 m~s del 251 •n 

1772, 1779, 1797-90 y 1013 &ntre •1 10 y el 15 por ciento en c•d• 

una de esas fechas ••• 11
". El das11rrol lo del sistema de las 

h•ciendas coloniales, que tambi•n desde la segunda mit•d de este 

uiglo y principios del XIX entra en criftis y contradicciones son 

parte de los interenes colonialaa dw modo que sus princip•le• 

critico¡¡ se hall•n en p~rte del clero y de l•• autorid.i.das 

virrain•les, la transform•ci6n d• las r•laciones de propied•d y 

la concentración de ••ta, hicieron al correr da tod• la ~poca 

coloni•l, cada v•z m'• vulnerables• ciertos grupos de pobl•ci6n 

.,-lorescano, Enrique. Origen y Dasarollo, op. cit. PP• ea-
01. 
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fr•nte a las condicionas naturales y económicas en una ~ociedRd 

que se basab• en la •or icul tura. 

Cuadro No. 2.5 
Epid•~i•s Asociadas con la• Crisis Ayrtcolas an la Ciudad 

V en el Valle da México 

Epldeftllas 

~~~~~~--~~ .... ~~~~~===~--~--~~~ 
171119-1111 
1714 
1724-215 
173111-31 
<y 1734) 
1741-42 
1749-15111 
1771-72 
178111-81 
178!5-86 
181111-1112 
181111-11 

171111-11 
1714 
1727 
1731 

1734-1736-39 

1748 
1772-73 
1778-8111 
1784-07 

1812-13 

viruelas y tabardillo 
"fiabres 11 

sarampión 
matlazAhuatl 
viruelas y matlazAhuatl 

viruelas 
matlaz4huatl 
sarampión 
11 doloras de co9tado y fiebres" 

ºfiebresº 
----==-====-==-=== -=-..==i.::---== 

ruante1 ~lora•cano, Enrique. Origen y Desarrollo, op. cit. PP• 
8111-81. 

Si bien los or•mios de artesanos dafinioron cierta organización 

del espacio en la Ciudad de México, cónviene indicar que hacia 

fines da la colonia 6stos fuerc.n abolidos, quizá corno indica 

Alon•o Aguilar no solo los contraventoras -a través del 

e•t•blttc i111i11nto de nmpruaa• artesanales que no estaban d1mtro da 

la reolamentacion oremial- propiciaron nu decaimiento \\ino que 

••tos decayeron sobre todo a lan trabas que ellos mismo impon'ª" 

al d•••rrollo del merc~do inteYno y al astablec imlento y 

creciminnto de las industrias. Dn tal mc1do que los obrajes -que 

ya exist,an- se imponen paulatinamente -incluso ello perdura 

durante el siglo XIX- como nueva molécula econ6mic~ en algunos 
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lugares de la Nuava Espa~a <Puabla, México, Ciudad de H•xico1 

Veracruz), en el Ambito de l• indu!itria taxtil, da papel, de 

tabaco, y 

empírico. 

en muchas otras mAs de la& que no se tiene referente 

Paso a ello el desarrollo indu9trial en México en esta 

~poca estuvo li~itado por la carencia de medios de comunicación -

a pes•r de la exi9tencia de varias rutas que conectaban a la 

Ciudad de México con otra• zona• del país-, de c11pitalea, de 

fuerza de traba.Jo, de medios de transporta y de técnicas 

modernas• 

Esta situación perdura hasta m•• o menoti la prim•r• ~itad del 

siQl•:t XIX y crea las baMJs •una vez SUJ>Hrada la ll•m•da época d• 

anarquia' para modificar el modo de organización del espacio y l• 

convivencia y subordinación de vie.jas forma.s espacialea. Se dice 

al respecto que "La disolución de 1 a estructura gr•mial ain duda 

repercuti·~ sobre la forma urbana. Al disminuir paulatinamente la 

efectividad de los reglamentos gremiales hasta su totAl 

desaparici6n en 1914, ae abri6 paso en l• ciudad lo que se hab.ta 

infiinuado ya durante las Ultimas décad•& de la colonial la 

separación del luo,.r de vivienda y el de traba..Jof ta polarización 

de los talleres artesAnal•s dond• unos cuantofi eat•blecimientos 

super lores en tamano despla;:aron a la m•)lor ta de los pequaR'ooa. 

talleres diseminados por la e iudad 11
•• Aspecto que ne 

•ttr. Aouilar Monteverd•• Alonso, op. cit., PP• 53-55. 

•~ngulo, op. cit. p. 36. 



d•senvuelve pues entre contradicciones y de modo gradual y qua 

concluye .. .,, sus r••Qo• funda.mentalus*' a fines del siglo XIX. 

OuizA pueda concluirse para este periodo que la economia mexicana 

es el resultado de un proceso en el que se ven imbricadas 

distintas fuerzas económicas-politicas y sociales con rasgos 

prehispA:nicos, feudales y capitalistas mercantiles " 
incipiantemente industriales. 

Conclusiones 

En este apartado se h• buscado hacur un breve recuento de los 

impactos .en el medio ambiente y en lr"l población a partir de la 

dominación espaf:ola, tr.-tando de enfatizar uobru la Ciudad de 

Hé>cico y del intumdo algunos de los aupectos económicos que 

intervinieron en ello. Se h•n remarcado ciertos ~spectos que se 

~on•idnr•n relevantes en la relaci·~n naturaluza-sociedad en el 

~xico prehisp•nico, tales como 1~ artificialización del medio 

físico natur•l en el que se dP.sarrollan las ciudades de 

Taotihuac4n y Tenochtitlan a través de Jet realb~aci6n de C•bras 

flidrAul icas, Asitni!lmo so ha rema.rr..:.1.do la implicación que paYa la 

•rtificialización lograda por los Maxicas tuvieron las épocas de 

conquiut,1 y colonización al destruiY uran parte do las grandes 

obras hidr,,ulic••• y al con•truir otras con Ja finalidad de 

evit•r ca.tiAatrofes en la ciudad. Procesos que en el tiempo se 

combin•n con fen6rnenos naturalns, y que ya a fines de la época 
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colonial apuntan a h•c•r notorios loa ca.nbio• •n el a.t>ient• de 

la cuenca. 
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11i,1 2, Ollras HUrlullm PnllltJlllcu 11 lt C.11<1 lt llttlco 

l. 111111- Mflfüta111lt1111 ltlct !Cllalc .. ltclll•llctl 

1. IJthllfl1 ,..,, ... ·-· 
2. 1tch11llet, ,..,1 ... ·-· 
3. ltellit1Uc1, 1c-..,l11 ..., .. Jara lllHtt•r 
4, llllolllc, ul11l1 - 11 Ttulll hult la alma dt Sanlt Calarlnt 
5. ltcll1lh11 uh,.. 1 lltm flr• 

u. 11111 1- c11lr1l11 ...... HltlHt ITtutcrllttlcol 

'· 111.,11.,1-11ttlc11 c1hol1 
1, llllftllft1 .,, ni- dt .... lllct 1 m•IH dt lflt l1lct y Hltlt 
1, CoJNCU1 cthMI 1 )1 ClhHa lll.,allfl-llt1lco 
f, Ttc•-lltllu, Clhtú 
11. llfllK-lltllco, uhola 
u. c..,.11.,..-11111111 1Cuthcl1 "'" ulula 
12. 111.,.1.,., .......... 1.,. 
13. t1actc11 cual Mlnrbft dt un palaclt 11 1110 
14, f1HClllUU11, rff M u11l11 pin •lth lll11cU1 dt 11111 poll'1•J 11\uqun ........ 1c., .. 1... . 
tS. OH\1 dt h calla41 hllp1l111-fltlico, c1n1ln 111r1 n1w111r 
1'. lll1 do lt Ciulll lt llhlco, ¡Allarrlllo lt ll11lhltl<l1011?, dlút ti 

1 h 1t1tn dt S•h Cd1rln1. 
17. Mtlco, <11111111 Jlfl flHlf&r 1lrHHor dt 11 d~atl 

111. En lot htn ttf\1t11\rl1111l11 dt 11111 d1llC1 
!Cllltliltll·l•llllftlt-l1lloc11·!ul.,Kl 

11. J1Uoc1J1 1 u,.11111 dt qui dulct 
lt. c. .. 11111t-l1lltc11, ··~•111 
2t, J1ltoc11t1 cah1h dude Ueru flru. 
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C A P 1 T U L O 111 
ACUMULACION DE CAPITAL V DEGRADACION DEL AMBIENTE EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
( IBBlll-1971/ll 
Las PYemisas 

En documentos Yelativos a las tran~formaciones del medio ambiente 

natural, y al espacio urbano en algunos puntos de la Cuenca de 

México, asi como en la conceptuación da lc•s mismos a paYtir de 

categorías provenientes de las teorías sobre la UYbani7.aci6n en 

países •:apitalistas, se habla de la especificidad que adquieren 

las e iudades en éste, en el surgimientc• de áreas urbanas, áreas 

metropolitanas y megal6polis. En este sentido, es necesario 

precisar que desde sus c•rigenes la Ciudad de México se distingue 

de sus alrededores tanto por haberse creado sobre la destruida 

Ciudad de México-Tenochtitlan, siguiendo un diseño de dameYo o 

cuady!cula, como por adquirir funo:ic•nes en el virreinato que la 

colc•carcc'\n cc+mo el centro de la Nueva Espar:a, y que se afirmará 

como el centre• pol itico-adminiutrat iv•:i una veo: que se •:ons•:+l ilta 

Mésico como Estado Nación. 

La Ciudad de México inicialmente Uividida en cuarteles, el 

Distrito Federal en municipios con.juntarán en el tiempo para 

hacer obsoleta su di fer ene iac i6n, y forzarán el sur gimiente• de 

una ºLey Orgánica" qt..1e reconozca la transformacii!•n ocurrida 

aceleradamente entre 1930-19501 a la par la dinámica ec•:onómica, 

expresada en la generacii!•n de un proceso de industrializacii!•n 

•:entrado an pYc•duc:ción do medi•:is de i:onsumo, los cambios en el 

use• del suelo y la CYeacii!•n de infraestructura integYayt\n unc•S 

cuantos municipi•:os del Estado tS. Méxic•.:i en su dinc\mica, t.tand•:i 



origen a su área metropc•l itana. Dado lo extenso del tema, aquí 

sólo se abordarán algunas cuestiones relativ3s a estos grandes 

procesos. 

El presente capítulo se divide Eo>n dc•s apartados: pc•r un ladc•, se 

abordan brevemente algunas de las m.:idificaciones o cambios de la 

Ciudad de México en cuanto a superficie ocupada y crecimiento de 

la población entre 1880-1930, surgidos a partir del modelo de 

desarrolle• económico y sociñl, que ~e fue cc•nfigurando desdP. la 

época de independencia, y que se c:lefinH cabalmenti:J con EJl 

advenimientc• del porfiriato, alli mismo se prosigue con lo 

ocurrido en el i:ontextc• econl.imico del pais y de la Ciudcid de 

México para el mismc• peric1do; de otra parte, se muestre" el 

contenido ecc•no!•mico del m•:•delc• de desarrollo de industrial i.:acH•n 

vía sustitución de impcortacic•nes entre 1940-1':170 y la fc+rma en 

que este se expreso espa•:ialemnte, en 11:• fundamental para 

presentar el surgimientc• de la Zona Metrc•pol itc.,na de la Ciudad de 

Méxi•:c• determinad~'l en el 1:onte:<tc1 do Ernto modelo, ahí también so 

intenta vincular esto con la degracl«cieon de divr~.-~os elP.mentc•s 

del mP.dio físico ni.ltural y ~~rtifi•:i,')1, que f•.lrm."lr•:•n parto dnl 

ambiente d~ la Cuenca de México y de la Ciudad de México, 

Adem~s, en la medida de lo posible el capitulo cc•nsidara parte de 

la discusic!•n en la literatura ac:tLwl sobre cómo o qué fuctores 

propician cambios, modifica•: i•:•nes, tr~stc•rnos a algun1::is el einentos 

flsicos integrantes del medio c\rnbiente, como el aire y agua, en 
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la cual se hace demasiado hincapié en el factor demográficc•. Esto 

es, ocurren tales 11
:-:

11 o "y" problemas a causa del 11 exces...-.1 11 de 

poblaci~1n que presiona sobYe ciertcis recursos y que actua 

irracionalmente. 

Este tipo de 11expl icac i 6n 11 contiene dos falacias que respc1nden al 

marco te6r ico con el cual es abordada la problemática ambiental. 

La primera de ellas radica en que la población como tal es sólc• 

una mera c'lbtitracción y como tal, de ella se han de.jade.o de ladt:o 

determinaciones sociales que median en la generación de prcicesos 

que afectan al medio ambiente -natural y artificial-, ct:•mo el 

diseP:o urbano, la cultura, el tipo de consumo (productivo e 

improductivo), y con él la tecnologia con la cual se llevan a 

cabo.los distintos procesos de producción. La segunda falacia se 

halla en que la presi•~n s1:ibre los recursos naturales o RohYe la 

producción no se genera de modo homogéneo, inclusc• ne• es así en 

una mera ccimunidad biológica -donde operan a la vez que distintas 

formas de relación entre lc•s individuos que la conforman, también 

procesos da selección natural-, mucho menos l•:i en una 

comunidad or-gL\niz-adc'.\ y jerarquizada de acuerdo a distintas 

relaciones sociales. 

En definitiva, aquí. se intentan definir algunc•s de lc•s rasgos dP. 

las tyansformaciones, que en el ambiente de la Ciudad de México y 

en su entcirno natural, se sucitarc•n a fines del siglo XIX y se 

aceleraron a partir de la década de los cuarenta del siglo XX, 
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desembocandc• en la formaci~on ele la Zona Metrc•pc•liti\na de la 

Ciudad de Méxi.;o y en li::1s graves problmnas ambient,Jles que se 

incrementaron paralelamente a la formacH•n de dicha ;:e.na, tales 

la CC•ntaminai:: i~·n atmosférica 

suspendidas formadas por metales pesados y cuerpos c•rgánicos, la 

r..asi tc•tal desaparición de los lagos M~xico-Texcoi:c•, C'halco y 

Xochimil co, la desecación de casi tcidc.s sus afluentes naturAles 

convertidos hoy en conductos de aguas negras, o cuyos le.;hos 

fueron aprovechados para construir avenidas como el Ric• de 1 os 

Remedios y el Río Churubusco, el agotamiento de los mantos 

acuí faros subterránec:•s y su pare ial cc•nt<1minc1i: i<"•n, l ü escasez de 

áreas verdes, y claro esta los cambios climáticos que esto ha 

provocadc• en la cuenca y que afect¿tn a la Ciudad de M&:dco, cC•RIC• 

son lc1s fen~·menos de isla de lluvia, de calor, las constantes 

inversiones térmicas, y la concentraci~·n de contaminantes y las 

reacciones fotoquimicas entre el los, en fin en.frentándose a un 

proceso de degradacio!•n de su medio ambiente. 

Premisa 

Para entender le• que ocurre con la or-gani;:i\ci6n Unl espacio y liiS 

transformaciones de este y del medio f~sico natural hacia la 

segunda mitad del siglo XIX, una premisa se eni:uentro.~ en el hechc1 

de que 1 a func i '-'" de 1 ü e iudad en el c•:intexto dnl dr:rnar-rol 1 o 

económicc• de México, esta cambiandci cc•nvirtiéndose cada vez más 

en un centro de produ•:ci1~n, que funciona en base a relaciones de 

producción capitalistas, en 1 a qLte existe subsunción di? 
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actividades económicas de modo formal o real, a las que no son ni 

han sido a.Jcmas otras zonas del país, C•::OlnO Ouerétaro:•, 'h'!r ~.v: r L1::, 

Puebla y Oaxaca, en el área del centro, efit.r. y t;-.;Uroeste del paí.s, 

y desde antaño el norte de Méxic:o', que incluyen desde el 

trabajo an la miner í.a y hac iendc.\s, ha~tr.1 el traba.Jo en los 

obrajes, que fueron signos de un capitali!;mo r.mbric•naric+. 

Moreno Toscano señala que: "A mediados del siglo XIX la 

organizacibn del espacio urbano en la Ciudad de México se ha 

mc1dificado de manera fundamental, la sepi'-raci•~n de propietarios y 

trabajadores entre los artesanos se holee evidente y se rc•mpe la 

identidad del lugar de traba.Jo y el de vivienda"' • Si el 

prc:•pietario se ha de establecer en la ciudad y modificar el uso 

del espacio, ello está en funcit..n da la o:apa1:idad del pago de 

renta. Esto es, viejc•s procesos se van cc•nvirt iendo en nuevos 

dentro de la dinámica de la Ciudad d~ 1'11,:hico, do:inde el espacio 

urbano es transformado en beneficio de la incipientP. industria 

text i 1, de papel y de tabacc•. En este sent i de•, si atendemos S~•l o 

a la extensión de la superficie de la Ciudad de México podemos 

1 En est;e s~nt ido es necesar ic1 nrcc isnr que P.l capital se 
apropiu du espacios produi:tiv•:is pree:dst~nt1:1s, que SB 1:ombina y 
subordina formas de prc•duccic1n precapital istas a través de 1) 
formas mercantiles -en virtud da fuente de materia prima y compra 
venta de prc•ductos- que se efectúa cc:imc• un prc•ceso de subsunc io!on 
formal al capital (en este caso mercantil) y 2) ccintrc•lando 
efectivamente los prc•cesos de trabajo en sus diversos componentes 
transformandolos en verdaderos procesos de produce i·~n de 
mercancías generadores de plusvalía. 

1 Mm"eno Toscano, Alejandra, Ensayo da construcción d• una. 
historia urbana, Seminario de Histciria UrbanL.\, INAH, p. 24. 
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decir qt.te las dimensiones de la ciudad parecen extcmLlerse 

entre 1800 y 1845, de hecho 1a superfi•:io c":upada •:alr:ul¿ula poY 

Al vaYez por ambos extremos del periodo son 10, 762, 500 1ri' y 

14,125,000 m•, es decir su extensi~·n se incrementa en un 31.25% 

en casi medio siglo::o. Igualmente la pc•bl~ci6n de la ciudad entre 

1811 y 1858 pasó de 160,IZllZllZI a 2IZllZl,IZllZl0 habitantes, cc•n un 

incremento:. del ZSY. (ver cuadro 3. t). 

Pero no debemos sobreestimar estcis incremP.ntc•s, pues es en esta 

época que se prepara "la expansi•!•n material de la ciudad", en el 

nuevo modo de subordinación de la er.:c•i:lomia mexicana en el esquema 

de la división internacional del tYaba.jo, a pesar de las gYand"1s 

dificultades del erario público para sul>sanar problemas relativos 

a los servi•:ios de salud, de desagi.ie de aguas negras, dP. 

me.joramientos de caminos y de otras obras p1:1bl icas, debidc•s sobre 

t•::ido las interna~ 

enfrentamientos violerltos y crisis políticas. 

Cuadro 3.1 
Pc•blaci6n en la Ciudad de México 

IB!il0-1884 

Año Mil<lS 

1803 137 
1810 180 
1823 165 
1845 240 
1862 21" 
1877 2a0 
1884 300 

F•t11 lar11 lll1t1•01 U proc110 d1 lndu1trt11lucUn tft la 
ci.111 dt Maleo 1121-1'71, El Colqlo dt Mllco, p.11, 
14 1 1311 1 Alnr11, op. ctl. p. 16. 
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El proceso de industrialización que no de modo fortuito inicia su 

gestaci•!in sobre la base de los textiles en distintos puntos del 

pal.s, y sobre todo en Puebla, México y la Ciudad de México, irá 

modifi•:ando primero gradualmente y dospués aceleradamente el uso 

de recursos naturales y de mano de •:•bra•, aspecto que se 

conJugará cc•n la permanencia y la creación de el Distrito Federal 

(1824) como sede de los poderes federales. 

Tanto Garza, como Ivette y Mart inez "• indican que entre 1800 y 

1850 se conocen var íos intentc•s de c1poyo inst i tuc ionc:tl al 

desarrollo de la industria a través de políticas comerciales 

proteccionistas y de apoyo financ iP.ro estatal, que 

contradictor lamente nac ian en un i:c•nte:.:to da librecambismo 

mundial y que se enfrentaban a las ideas 1 ibarales en materia 

económica e:icistentes en Méxii:o. De hed10 en asta pl"'imera mitc.•d 

ªA emte respecto Linda Ivette Col6r1 indica que la historia 
de la fc•rmación de la prodt.1cci•:on t1~xtil en México tiene sus 
raíces incluso en el Mé:.:ico prehispánico dc•nde se conoció y se 
prao:ticaba el tejido del al9c•d1!in, así •:orne+ en la intr+:•dt.1c•:i•:>n del 
ganadc+ lanar, las me.raras y leos gusanc1s de seda en la épc11:a de la 
+:olc•nia. Cfr. lvette Col•!•n, Linda, Los Orí.ganes de la Burguesi.a y 
el Banco de Avi.o, El Cabal 1 ito, Mé:dc+:•, 1982, pp. 13-14; y el 
Jn~lisin qun roali~a nlejandra Mornno Ton~ano 5Qbrn el dosarrollo 
do la industriC\ te:r..t.il en Puebla, dcomh.- pnH . .:it:.>ntc1 l.:.•s rasg<.11.i dl;' lñ 
ovolu+:i1~n do esta actividad econ•!imi+:a y l•:is lazo:os que éstu 
mantieru'? con el co:mcu:imiento indigeni.t de lc•s prr.•cP.SC•S de 
proiJu1:.-:i·~·n dnl alt1od1!in. "E•:+:•nomla RC?tlional y Urbani;:a+:io~n: tres 
ejemplc•s de rotación entl"'e ciudades y regionr.r-; en Nueva. EspaF:a a 
finalus del siglo XVIII, en: En••yos sobra al des•rrollo urbano 
da Htbico, SEPSETENTAS, Méxicc•, 1974. 

"Linda Ivette Cc•l6n, op. cit.; Gustavo:• Garza, El proceso d• 
industri•lización en l• Ciud•d de "6xico, 1821-1978, El Colegio 
de Méxio:o, México, 19881 Martíne;:, Manuel, Industri•liz•ción en 
México: haci• un an4lisi• cri.tico, El Colegio de México, Méxicc•, 
l'.lBS. 
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del siglo XIX nace el Bance• de Avio (1830) favoreciendc• la 

concentracU•n do capital y el establecimicmto de ind1.1strias en un 

radio de 80 •~m alrededor de la Ciudad de Méxicc• y en aloun.-Jn 

puntos en el interior del pais <Celaya). 

Respecte• a establecimientos de transformación preexistentes en el 

país, como lo ha seFíalado un autor "En (este siglo) mdstian en 

nuestro pais numerosas unidades en las que se transfc•rmaban 

diversas materias primas; aquellas J'ecibian ol 

"tal 1 eres", 11 fer-rer ias 11
, "c•braJos", y de fábricas, 

cal'ificativo que se aplicaba a las plantas industrial~s en que st1 

c1btenian pr-c•ductos como la lo::: a, el vidrio y el papel; f<"l vc•c«blo 

11 obraje 11 se aplicaba indistintamento, pero se reforia s•:ibre tcit1c• 

a las unidades textiles ••• 11•, esto es importante cm el sE?ntitlo 

de que inicialmente la ·tndustriali:::ación no es de ningún modo un 

proceso fortuito y ·sin ª!1tecedentes. 

En este marco, quie"nes. lo han estudiado hacen referencil.1 a la 

sola existencia da información estadi.stica para la producci•:•n 

te~t i 1, Gur;:i\. por ~Jempl e•, prePenl;<., imp(_,rtantt:>b e i fr.,':::-. (cuncfro 

3.2) para ilustrar la situacii!•n industriul du 1.:t Ciudad do Mé:di:o 

en referencia a otrc•s departamentc•s del pñi.s, concluye diciendo 

que industrialmente hasta 1843-18'15 no e;.;iste st.1prem.:\cia de la 

Ciudad de Méxicc• respecto a la Ciudad de Puebla, incluso indicrt 

que para 1845 esta última cuenta cc•n un may•:ir nivel de 

•Mart.ine:::, Manuel, op. c:it., p.69. 
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industrias. En el cuadro 3.2 puede observarse como la industria 

textil en la Ciudad de México tiende a contar 1:on un mayor n•:1mero 

de fábricas en el centro <desde la ~ama y San Antonio Abad hasta 

la Soledad) respecto al sur <San Angel y Tlalpan) o al sureste 

<Cha.leo) y al norte CTlalnepantla). 

Cuadro No. 3.2 
La Industria Te.xtil en la Ciudi\d d~ México 

¡9.¡3 

Ubicacci~•n en 
la Ciudad: 

Centro 
Sur 

San Angel 
Tlalpan 

N•:.rte 
Tlalnepantla 

Sureste 
Chale o 

Ni:tmerc• de f"~br icas 

ll 
4 
3 
1 
n.e. 

n.e. 

Fu&nte1 Modificado d• Gust•vo Garza, op. cit., pp. 86-87. 
Aunqu• eatrictaaent• en t•r•inos loc•cion•l•• l•• f1'bric11 
no son divididas por 4rea geogr.tfic•, sin lftlb•rgo •qui u 
presentan Cl)n fin•• Uustr•tivos p•r• d•r id•• d• 1• 
posterior concll'lltr•ci6n industrial en la ciudild y en •lgunos 
puntos de su zon• Mtropol it•n•. 

n li.\ p~r tle Q!>too cambios, siguen existiendo prc•blemé.Ui relat.ivc.•!> 

las modificaciones del uso del espao:io urbano y del medio 

físico nc:\tural, entre ellas podemos contar algunas inundacic•nes 

debidas c.l las lluvias •:c•mo en 1865, el mal estad•:i de los 

acueductos, el estancamiento de aguas que se tornan pestilentes, 

la carencia de un sistema de drenaje eficaz, la permanencia del 

sistema de atarjeas y la recoleccii!•n de basura. Surgen así 
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durante el segundo ten:ic• del siglc• XIX, intentos dn llevar c1 

tét"mino la navegaci6n en la ciudad a travós del ciorn? do co'..\ni.\les 

y del relleno de acequias, a final de cuentas para 1870 se indica 

que 11 Debido al auge de la navegaci6n, nunc.3 se llev·~ a cab•:o el 

traba.jo de desecar los lagc1s porque se pensaba que se 

limitaría la vid¿' industrial y 1:omercial y las fuentes de traba.jo 

de muchas poblaciones Si se cc•nsidera esto ccimo un 

indicador relativo de la existencia todavía de la 

artificiali::::aci•~n, que del medio ambiente se habla logrado en la 

época prehisp~nica, y de los intentc•s durante la cc•lc•nia pc•r 

preservarlos, debe entonces pensarse quo la 0:1:1nvurgc-mcia en esta 

época de problemas financieros pc1liticos conducen a la 

permancm1:ia de viejos prc.blemau ambiunt .. ,lHs. 

F:ezpecto a lit!,; madi ficüc ione5 QUQ vi\n gu~t.:md•:it;:.8 en la Ciudad de 

Méx io:o relativas al desarYol l•::i da el ement•:is qL1e c•:•n foYman payte 

de la vida uybana, es en este segunde· tercie• del siglo XIX cuandc• 

algun13s de ellas tienen •:abida, pese a los pr•:1blemas politi•:os e 

inclusc• dr.l eYaric• p1:1bl ir.:o. Algunas de las tyansformac:ic•nes del 

del Paseo de la Reforma (Pasee• Imperial), la de la Ple.iza dE>l 

Z•kalr.:• (dostru•:ci6n del edifio:io dol PaYián'.I qua so Yela<:ionan 

•L~·pez Rc•sadc• Diego, Historia y Pensamiento Económico de 
"éxico <Fin•nzas Pó.bl icas, Obras Póbl icas), UNAM, MéxicQ, p. 309. 
En distintas r.:<:•munidades de la .;uenca de Móxir.:o, hoy municipi1::is, 
cc•mC• Chimalhuacán, Chalco y Texcc•CC• lc1 navegar.: ión es Yelevante P.n 
materia de •:omeYcio y como elementc• que a1:u1 les peYmitia obtener 
recursc:•s alimenticios de lc•s lagos. "Bandc• Munic:ipal 11

, 

Chimalhuacán, Edo. de Mó:d•:o, Pn~sid(mcia Munb:inal, 1988. 
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con el radiseF:o de alguncis trm:os en el centre• de l~ ciudtid 

favorecidos por l.:\s "Leyes de Refol"ma", impulse•.:\ los tY<.mspc+ytos 

(México-Tacubaya, México-Coyoacc1n, MéY.ico-Guadalupe) e impulse.• al 

alumbrado pl'.tbl ico (uso de gas hidro!•geno en lt4mparas en va;;: de 

farc•s) 7
, que contribuirían a la postre a un i:ambio::• cuantitativo 

y cualitativo de la vida de la 1:iudad y de sus alrededores, sobra 

todo en su relación con el Distritc• Federal y pcosteriormente con 

f.'lgunos municipios del Estado do México. 

3.1.- La DinAmica Econdmica-DeftlOgrAfica de la Ciudad de Héxico y 
su Influencia en el •llhi•nte dentro del Contexto del "ºdalo d• 
Crecimiento Hacia Afuera <1880-1938) 

3. t.1.- El porfiYiato y las obras da infraestn1l':tura urbana en la 
Ciudad de México 

La NL1eva Espar.a en su existencia como col.:.nia española fue ya 

nrc•veed•:ir.;,\ de re.:ursos naturales y materia~ primas ne• sl.+lo para 

su Metr(+pc•l i sine• paya el mLtndo europeo. Como Estadc• Nación, 

11 1:omo p.:\1.s indoµendiente", se integra pol \tic~l y c•:onómi•:amente a 

la economía mundial a partir del porfiriato• a través de l" 

puesta en marcha de un mc•delc:• de acumulación de capital, con el 

cual se establece su lugar en el ceintexto de la divisi•~n 

'Cfr. Lópe~ Rosado, op. cit., pp.310-310. 

•En este sentido debe entenderse que lo quR se plantea aquí 
va en el sentido de que desde la llamada época da "anarquía" 
hasta la caída del imperio de Maximiliano y la época juarista se 
preparan en gran parte las bases económicas internas ("Leyes de 
Reforma") prc•picias para que el porfiriato lleve a cabo su tarea 
de dosarr•:)llo capitalista. Cfr. Appendini, Kirsten A. de, f)t al, 
"Desarrcollo Dosigual en Méxicc:•", Méxicc,, El Colegio de Méxicc:1, 
en; Demograf ia y Eccrn1:+mia, 1, 1972. 
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internacional del trabajo, denc•minado '1pr imar io-exportador 11
, 

producción de materias prim~s para la exportación. Ello signift~6 

que s•Hc1 algunas region,~s del país se incorp.;1raran como ccmtr.:Js 

de desarrollo capitdlistu, mientras mL1ch.:m .;.tras quedaban 

rezagadas respecte• c1 este desarrc•llo. Es de·:ir, partiendo del 

modo especifico de dl!sarrollc• do la e•:c•nc•mi<.\ dl:? Móxt.:o, en •:t.li.mto 

prc•duccii!°•n, distribucii!on, interc.:unbic• consume•, 

cara•:teristio:as que +:ada uno de estosºaspccti::os p•:isec on virtud de 

sus necesidades técnicas y territc•riales, se identifican lugares 

di::onde la paroduo:ci•!on .'lgricola predc1mina como ao:tividad e•:On~rmica, 

a que t inc• de mercadeo abastece, e• si ~o quienao c1 que t ipc• de 

y de alyunc·~ metales y minerales; de la lc .. :al izacit!on de la 

incipiente produr.:r.:i•~n industrial, del disoi'h:• dE! l;.H~ v.íils dt'! 

r.:omunicacil!°•n -lineas ferroviarias··, de c;ol ori9or1 y dr-!~'>tinc• tJ(:o lc•s 

servicios f inane ieros y de salud, en suma dP. 1 a d ic;.;t; r ibui: H•n de 

la producción de bienes y servicic1s, y ce.in ellc•S de los mercadc1s 

labc•rales y de consumo de mercancías. 

OurBnte el pcorfiriato el desé.trrc1llo ocon.!•mico lO'Stuvc• marcado pc•r 

tres eJes: crear condiciones econ•!omic~s qLm fueran 

favorables a la inversión extranjera, facilitar y astimuliff las 

e:.;portac iones y pro•.:L1rar a todo trance.! la c.•!;itahil icl;;'d p1:-Jl .it;io:a y 

la pa:: socia1 11
•. Así el desenvolvinii~ntc1 de 1;1 e.;:011on1ia mev.icc.ma 

•Ayc.\alé.' José y Jc15~ ... Bl8nco, "E"l NuP.VO E~t..:Hlo y t~' Expnnsi6n 
du l.:\S Manufe.\o.:t.ur11s l.'ll Mt.,:<i..::1;•, t077-l'J3t1", l.::11: F' 1 .•l.:.011l•.• 1:1.•rlh.•(o.1 
(comp.), Desarrollo y Crisis de la Economla Mexicana, r-.c.E., 
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estar í.a ampliamente vincul adc• a 1 a economi a internacional, al 

i:.Jpi ti"l extrnaJero. Esto se man i fest •!i por ol desarrc•l l •:i dnl 

ferrocarril del, centre:• del país al Gc•l fe:• de Méxic• y hacia la 

fronteYa noYte, puos l.Js meri:.Jnt.:ias produo:icla~ en el interk•r 

como las pyovenientes del extranJerc• requer i~n de vías de 

comunicación y medio de tYnasporto pcwr.\ ser vnnrliclas. Además, 

dado el carácter que asume la economía internacic•nal en la que P.l 

centro de la libre 

concurYcmcia al monopolio -buscando la integración vertical u 

mercancías- en México surgen las sc•ciedades ano!•nimas y las 

modernas institw:iones de .:rédito quo •:•:•ntrolan el m•:•nto y la 

dirección de las materi.Js primas, la producciór1 y el crédito. 1• 

E1ajo la perspectiva del modele:. de acumulación que se desarrolla 

surgen en•:laves de produccio!on básio:a, fundamentdlmenta un la 

agricultura y en la mineria. Este modele:• s6lo favorHció 

1:ul ti vos que 

internacional, igualmente favorece la e:dracción de metales y 

petr•Heo trayendo consi~o elementos mc•dernos para su obtenci·~n. 

Con él el desarrollo desigual entre regiones y entre sectoreu 

económicos se fortalece; sin emabrgo, ol pt•:oceso no es l inoal, 

México, 1983, p. 16. 

1teceFía .José Luis, México en la Drbita Imperial, "SEGUNDA 
PARTE: El poyfirismo", El Caballit..:., Méxio:o, 1976, pp. 49-101; 
f-'eiía Sergio de la, La forlltilción del capitalisMO •n Mé>eico, "XX. 
El proyecto capitalista del porfirismo y el orden mundial 1

', Siglo 
XXI, México, 1981, pp. 1E.3-1E.B. 
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pues se ve interferidotanto por resabios coloniales como por lc•s 

más 1:ercanos del incipiente industrialismo tcy,t i 1 do 1830-18·10, y 

las Sc•brevivencias artesanales; e incluso el procto5C• llega a sey 

cc•ntYadict•~Yio, puos planteado en función del meY•:ad·~ extcffnc• 

lc•gra articular el meYcado interno y el crecindl::'nt.o de la5 

ch.tdadus, cyeando y r"eforzando las basen para que Sf! eff?r:tl'.lo la 

industyializaci6n en el siglo XX. 

El m1:idelo primario-e:i:poYtador contribL1ye ent•:in1:es a la inciniente 

industyializaci6n de algunas ;:c•nas del pais (nc•Yte y centYo). F.n 

la dinámica de tal forme.' 

desaYYolladc1s scimetcm ñ lc•S más atri.1surk•s, los impc•nen (peor su 

ol la5) un vai:iamienti;:. do y 

natuYales, en el sentid·~ indi•:ado p•~Y R•:isa Luxemburgc• de que el 

capital cYea su medio ambiente ei:c1n6mico, inclu~o in•:orpc•ri:\ndc• 

;:onas o regio::1nes "~:ttras.:tdas". 

En ~l proceso do suygimiento de diverso~; 1'c"\mc•s industrii.\los r:>n 

algunou punto::+s del pais, n•:o S•!ilo C:!'3 ·r.l E~üi.u1eo p•:•rfiri!~li.\ ol qui;~ 

desemper.a un papel rulevünt.e con su pc•l í. \; ic:,:\ Hcon6mica, c.i cc•meo 

creador de infraestructura urbana, de v1.as de comuni.+:aci•!on 

logradas a travéP d~l endeudi.\mientc• y las cc•ncesic•nes (ver i:uc.\dYc• 

3.3) sino que también las rel.Jcic•nes desfi.Wr.:<Yablcm que se 

establecen entre industria y artesanadc•, .:\ tt·avés do la relacibn 

da procios, 1Jan ld paut~ paya la redistribuci611 social de las 
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gi.macias y el crecimiento· de la· industrla11 • 

de vías_! d·~< ~~~~~:¡~·a{~'~:-~·}'.' ·. -~~,r~~ tuviero!•n 

capital h¡sta; '<~·~·¡<; ~·-·~c;~_f:~/~~i_-~., '<c'On~irtiéndose 
en 

en condicio:mes 

gen~r~~,~~ .. -~~, ~rip~~d~c:~.{Ó~) ,ét_~·~ .. -~~~tema capit.:ll ista me:dcan1:i
11

, en 

el Senti~ió·.de q·ue:-Son fLihcióriá.1es al,propio Estüc.Jo, al capital, a 
-· .,_,,,· 

'ta fuerza .d~ tr:~baJo y .. · a, .v_i~J.:ls institu•:i•.:.nea social as aun 
.. -· -··' 

superyi Vientes •.. Se ~ues.tr~ñ'i· en el cuadre• 3. 3 el nombre de la 

cmpYesa _llevada ·a cabo.Y,:e·l·.·:t·1po de intituci•!•n que intervino 

Sll 

.,.·!':.. · .. 
ejecu~iÓn, co~_o_ ·:,PL.1~~e· observarse· en los listados aparecen 

algunas obr-ás có~CeYnie.nte·s·:~l Distrito Federal, a li.\ Ciudad de 

México y a la ·éu.eri·c-~.de México en müteria de servicios póblicos 

<energía eléctri~a, ., ·alumbrado, t_ransporte, dosagUe de apuas 

1
• 1La.polítiCa de privilegios sc•stenida por el régimen de 

O!áz en favor· de los grandes manufactureros, el ba.Jisimo costo c-J~ 
la fuerza de trabajo y las amplias vantajas de que lc•s 
fabYicantes gozaban al competir con artesanías de primitivo nivel 
tecnológico, se tradujeron en una estructura de p1·ecios y una 
rolaci·~·n c•:.stc•-beneficio muy favorables a las industf'ias; en las 
elevadas ganancias que lc•s manufaclurerc•s obtenían residir\ el 
secreto do su oxpansio!'•n. La alta tasa de ganancia quo erY pc•siblo 
r.1hton1_•1· un t.Jivcr<..::t1!.; r.:1mfl!:> dlJ 1,:, p.-odt1c-1:-i~•n mi\nufac.t.ttl"P.f'il i1tl"i1i;1 H 
•.::.:.,pitc.\lf:Hi acumulalk•s un la usfora dH lu •:irt;Ul<.t•~i·~ll <nu,1r..:~u1til'rn 
y speculativos), dando con elle• nuevos impulsos a la prc1ducci~·n 
fabril". José Ayala, op. cit., p. 22. 

'La discusic•n entre Singar versus la visU•n dt~ lc.' 
urbani;:aci6n de Castells o 13ermani, va en ele sentido:• do precisar 
los elementos internos bajo los cuales li1S o:iudades en elagunc.is 
puntos de l at in•:Oamér ica van integránd•:.su en el des¿,rr<.:•l lo 
ecc1nómicc1, pasandc• de s¿•l•:i o:iudades administrativas a ciudctd(:'S 
comero:iales. Cfr. Paul Singer Israel, Economía Politica de la 
Urbanización, Méx ice•, Siglo:• XY. I; Manuel Ca$tel l ;., Impar tal ismo y 
Urbanizacion en America Latina, Barcelc•na, 1973; Gino Germ;mi, 
Sociologia de la Modernización, Paídc•s, Aryentirn.,, 1969. 
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negras a través de lumbreras, c:onducc i6n de agua po:.~t&:.\ble a tr«vés 

de tubería de metal, y de las hoy olvid¿_,das per\.:• u1:m uxintentes 

galerías, edificios del gobierne•, entre otros). A este resp<~i:tc•, 

empie~a a hace.- uso e.lo inversione~ en in fruc:islructur.;.\ que incluso 

salen fuera de SLt porimetro -eneYgia elóc:trka pr"ovenicnto di::.> 

Maca-.: a, obras de desagüe por el norte 

igualmente, aunque no del todo de acuerdi:i con L~·pez f.!osi\dc• ~c·hre 

la forma en que dimensiona la p1:iblac:i·~n (veY mar•:o tcóri•:o) y al 

crecimiente de la Ciudad de Móxico, n•~ dejn de ~lW ilust.r.;.1tivr:1 Sll 

de lc:•u limites de la ciudad y la i\mpliacio~n de sus calles, para 

ol fácil fluir de lr:•S •:oches y C:f.\Yros y para 1:1110 se p¿wimcmtdb.-'ln 

y el alumbrado público iba cobrandc:• mi\yor auge; se intrc:•duJc:• t~l 

agua por tuber ia de fierro y por presi·~·n y St=? real \;:aron l,J.s 

obras de drenaje y desagi.io" 14
• Además se hi•:ieron inversi.o:.nos 

mínimas en el saneamiento de la Cuenca de Mé,.;:icc•, en s¿1lubridad y 

también en educao:i•~•n. lnversionos mínimas. quu m1.1estran la 

orientación fundamental que ésta tuvo durante el por f ir i ate• y que 

ovit.Jon•: ian \.:.' búsquml •. , clt~ un •:ro•: lmionto:o ni:i:·n·~·mic•:t .'l t..:id.:.' c•:.~t.t.' 

en relación con un contextc:• mundial, en el que inclu~o la batalla 

1'3a.-za Gustavc•, El PYciceso de ••• , op. cit., p. 128. 

11-1.ipez f.~osado Oiegc•, op. cit., p. 344. Además, en ésta 
épo•:a la •:iudad extiende su perimetro en virtud de }¿_' cYG!ar:i•~fl de 
innumerabl~s colonias, resultado del retrazado de calles y del 
fn.,•:•:io:inrlmhmto de torr-cn•:+s. EntYr. tales ~:oloni.;.,s pt.lt=?dfm 
men1:ieonayse le'\ Rc•ma, la dt~l Valle, cte., cc1nfigL1rHnck• un aml>il~nte 
uybano:• mL\s ""mpli•:• b.:.\~ado i:m la mc:•dificar:i•!on del mismo. 
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pc•r l~ hogemon{a ucon6mica· condl.ljo a crisis ec:onómic.o\~ agud.:H:'.> e:\ 

nivel nacional e internacional. 

En este sentido, tanto De la Pet.a como Luis Cerda hacen 

roferoncla precisamQnta al dosenvolvimi~nto contradictorio do la 

economía mexicana durante el pc•rfiriatc• on fLmción de factc0res 

intern•:is y externos 1•. 

1• 1A grandes rasgos puede tJescribirse lit situaci{•n mundial 
en los treinta aF:os dc~l pc1rfirism•::i f•::irmRda por tres pnri..::•d..:o~ 
di ferante~. Empim:a con una época de- toer ic•s desajustes prc•duc itJc•s 
por lüs crisis dol capitalismo industr iLll an Eur•::ipo:\ y en lc•s 
E!ltadc•s Unidos a principic•s de la década de los c•chentas, después 
du un por ii:;.dc• de intenso CJ"ec imiento ••• <Aqu.i) la OSi:ase.: da 
bienes primaric•s, causa principc1l del primer impulse• 
imperial inta, se expresa en precios ero•: iontes da ast..::•s y en 
algunos cnsos, relacic1nes de precios del intercambio favorable 
para los pü{ses produi:tores de esos b icmos. La exp•.:irta•: ion dn 
capital, '=>Ctbre todc• de Eurc•pa, ya er.1 püra entcw1cP.s una pc:\uta 
establncid.J ••• , en t.-inl:o:- quu on los Estados Unid•:-s porsio;;tía una 
demandé\ de inversic•nes que superaba el ahc•rrc• interno, peor lo que 
gcmf?rabé.\ Llna •:orriento neta de importación de capital. (Continua 
cc·n·• Lc:t década de los noventas ••• periodci de auge intense• en c~l 
J..h\nor'amri mundial, estimulad•::i prln..::ipalmentc:' p1.:ir re•:ursos y 
mercaclc1s colo::.nic:,les, lo que produj1:1 poderc•so::•s impulsc•s favorables 
<.-ll inttH'1.: .. 1mbi1:• •:omer•:ial y el •:re•:imient•.:• industrial. T1.1vt:i lug;1r 
en ese lapSC• LlllC\ ~xpansi{•n pc•tleto!5c, de Europu hacia la$ nuevc:\s 
•:ol•:•nias dando lugar al e:.•;traordirh\I" k1 m1:ovimiont.:. impet' ial i.sta 
que caru•.::teri:={1 .1 r~sa épc.cn. Le·~ E5tütk• Unidc1s de N•:•rtcu~mérica 
también rcmovruonsu tendencia hacia l..~ O'(Pdnsi•~n tarr"itorial 
ocuparon islas del Caribe ••• y ••• ponelraci6n ~efinitiva en 
Amério:~J L.:ltinL\ t .•. J CF'"inalmento unu ép•:u:a dn transi•:U•n en la 
quo J;1 influt:..>11ci;.1 inglu~a es. minada rl:'l<.llivc111umLu1 Or.hit.Ja a l~stc:" 
coyuntura do tr~nsito la crisia mundial d(~ principios de siglo, 
que ífli.1n .. d l.:1tr,1n5icio!•n, se traduje• er1 un<.-1 tendeno:ic1 l1aciiíl la 
dQcl ina•::i·~n del cc•merr.. io mundial y tuvier•:in lugar gr .. \ndns 
fluctuacione>$ en la demanda de materias primas y en lc1 oferta de 
r..anit.:.\lcs. Le·~ nrecios decayeron en su 0:..::•n.Junto, in1:lL1yendo los 
tJo prc1dLt•:tc•s mi\nufacturadc1s, perc• no co:•n la intensidc1d de las 
correspc•ndiontos a las materias primus ••• ". Ser9io de la PeF:a, 
c•p. cit., pp. 164-166. t• ••• Evidencias cuul ilativas nos sugieren 
que antes do l<l década de 1900-1910, particularmente durante l•::is 
per ic•dos 1884-87 y 1890-95, se ver i f icarc•n fuertes cr isi!.'.i 
econo!1mio:as provoc .. 1d.Js por la con.jun+:ión l1P. las mismas v<.wiabh~s 
ext!•genas C.:;dda de lc•s precic•s mundic:.\les de sus principHle!:> 
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Cc•mo se ha indicado, es en el periododel porfiriato r.:uandc• se 

generan algunas de las mt.s i mpor t .:tn tes 

"moderni\s" en la Ciudüd do México, cc•mc• también en el crE>cimiento 

territorial del Distrito F"edural ••. Andrés Lira ~ml)ulc""t que~ "El 

cultive• y alineará en su crecimiento'lc•s barri+:.n:. indiy~nilS d0 lü 

ciudad al abrir li\S calles y las •.:c.municaciones q1.1u llev.Jn .. 1 ets•.:•S 

lugc.\res nuevamente cu:upados. Algw1os harrias serán "ltrbani;:c.uJos", 

es decir so har .. ~n efe•:tivamente parto dH la ciudad ••• Otr•:.s ~E? 

abandonarán par dear paso a una µc•bl ilC i ·~n que h<.i cc•mprado ~11 i 

cincuenta añc•s (segunda mitad del XlX) .011 creo.lrse en distinta~ 

etap.:ts ••• 26 frac•:ionamiento!i· pr.wa t•::.d"' 1:lase de gentes, pue~ 

CC•tl amplitud 

ñr t L~sunado 

expo:.•rtílcic•nes y m"1las cc•secha&) Ar'·imism.:•, dichus •:risis 
vinieron a•:ompar:ad"s do lov~:¡ntamic~nto~.:. •:i.lmposinos nn algt.tn<.H~ 

regic•nes del p;.ds". Luis Cerdci. "Caus.:.1c P.Cc•n~•rnio:as c.h~ lil 
Rcvolu.:i.!•n Mo:d•:an.:t". En: Revista Mexicana de Sociologia, UMAM, 
Móxio:c1 , 1991-1, pp. 313-315. T .. md•:• L\wron•:~ •.:Qm•:. F.fuc•~ln9r.lm 
mueQtr<-111 de que.> nlc•do 1:iert:CHi :~<•n.:10::. árL~.:1~:; de-! Méxicc• fur.rc•n 
intcgr<.\di.Hi po.:•r l<H~ nE~O:Co>':>idadm; y •.:ar(m•.:ii.lo:> dol des<.\rr1:ollo;. 
ecc•nómico de Estadc•s Unidos y Mé:d•:o dH et:.ta óp•:•ca, en un proo::eso 
cc•ntradictc•ric• qlle in•:luy•!• i\ o.:ornLtnidudes entoras. Lawrenc~ D. 
Cardc•so, "exican Emigration to the United States 1897-1931, 
Univer~ity of Ari;:ona, Ariz•:.na 1980; Bucl~ing¿¡rn, The American 
Southwest, University of Au~tin, Austin 1991. 

1~1 territC•l"ic• del Distritc• redera! p;~~a ele "->C?r en 1824 de 
211 l~m2 a 1483 km~ cm 1898. Cfr. Glori.., (Mn:: .. \lo.-: Sala;:ar, El 
Distrito Federal, algunos problemas y su planeación, lJNAM, 
Méxit:•:•, 19·~0; y, Luis Unikel, "Lc.t din .. \mb:~:. dcil crccimicntc• do la 
Ciudact de México", en: Ensayos sobre el desarrollo urbano de 
M•xico, •:tp. cit. 
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según modol os importados del norte de Eurcp,1 11 n En suma, so 

va confiourando un nuevo ,'lmbiente urbano. 

Culdro lo. 3.3 
R1p•~Un "'1lun11 au1 dt lnfr111tr11ctun ll1vll11 1 ubo tnhl 1817·1tll 

1t1tn Upo di fOl'ldOI uUll11i101 

lnvmlln 1"1110011 j1 PH01l llir11 llt 
lnfu11huctura Prhdll lolll11no y Eal, ... l11no Dlr1<I. 

1. Dbr11 IR la c11c1da •• ltCHI Plfl obttntr 
1n1rgll 1lklrl<1 71.1 

2, Tunvlll tltctrlcos tn tl Dl1hlto Ftdtul 11.I 
3. llll ~ulnlt11to1 UU11ho1 111 Un111 rtn111 

sin subvtncUn con tquipo 41,1 
4. Capihl 1dranJ1ro p1ra hnco1 fHtr1l11 'f dt 

101 ntldos1 con conc11l6n f1d1ul 91,1 
l. Alulll11do 1ltclrlco lft h Cludld d1 lltlico y 

mvlclo llloflnlco 12.1 
6. Obr11 d1 d1111i1 d1l Y1ll1 dt IMlico 
7, Con1huccUn 'f tquipo dt 18111 •• dt v!11 

ftrrtH con conc11Un fld1r1l 
l. Obn1 dt 11n111ltnto dt la Ciudad dt Maleo 
9, •ns d1 p1vl11nt1cUn dt 11 Ciudad dt fltlico 
11, Obr11 dt diltrlbucUn dt a1ua pan h Ciudad dt Nlico 
11. ttonu1111to1 con119udo1 a h lnd.,1ndlnci1 tn h Ciudad 

dt Maleo 
12, Conshuccl•n dt 11cu1l11 tn ti Ol1trlto Ftd1ral 
13, Ttltro dt 11 &ran Dptra tn la Ciud1d dt Nlico 
14, Stcnhrla dt Caunluclon11 y Dtlr11 P•blius 
15, Edificios dt Corrtos 
16. Pll1clo l1;islltho 
17. Ho11lhl &onml y 01101 1dlflclo1 
ti. Mutva CA1111 dt Oiputldos 
19. P1nihnchrl1 dtl Di1trlto ftdtn1 1 11tduan1 dt S1nthgo 

Thhlolco y ltonuunto 1 Cu1uhtttoc 
21. Costo dt 11propl1cUn dt ttrnnos p1r1 11 6r1n Opera y 

ti P1110 dt h l1for11 

14.I 

91.1 
1.1 ... 

12.1 

1.s 
2.l 

11.1 
3.1 
3,S 
1.1 
1.1 
1.3 

4.1 

1Lira Andrós, Comunidades Jndiganas frente a la Ciudad de 
M6xico. Tenochtitlan y Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-
1919; El Cc•legic• de Méxicc•-El Colegio de Mi•:hc1acán, México, 1'383, 
PP• 28'3-~92. 
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e.uro !lo. 3.3 
1.,nuu "'lic11111 1'r11 •• h1fr1n\Hctura ll1w1d11 a cHo 111\rt 1117-ltll 

lftln 11,o •1 loodOI ulillUdOI 

lnvmlln <Rlllon11 dt P1t01I Dllm do 
tnfr111tructur1 PrlvadH &otlltrno y Ea\. Gobltrno Dlrtct. 

1. lllJom .. 11 '°""' •• tl!.,ulllfK 
2. rnrtu ..... 'ª" 1hllllrdo y ut1f1cdtn 11.1 
), F111•ldt1H MhltrtiCll •11 •tot"•, floft•trrty 

San Lul1 'º'"'• At1111ulitt1\n, lorr16a, 
V1l ar•111 1 CIOIOll 41.1 

4. Trlftvlll lft \Ha h rtfhlica, llftOI 11 
Di1lrllo FHtrli 14.I 

5, Ollr11 d1l htr\o H Ytncruz 1Jtcuhh1 por 
la UH P11rto11 

;, ContntOI di hHton, rththo1 1 
TllNIOllfK 1 '""'°' lar1I01!1t 

7, Dlln1 ff Ufltt1l11\o •1 ''"''º ff V1r1cru1 

l. Obm del '"''º do '"'''º 
l. 011111 .. - .. u. ' '""'º .. Ctllfth 
l. °"'11 li'flflll 
1. 1111111101"' lo41 11 a.,m1co, 11111 .... , '"°' 1 

.. Ulc.101 d1 h fH1udon tuera d1l Dl1\rito í1d1nl 

33.I 

114.1 

••• '·' 

••• 

2.7 
3.1 

12.1 

tn\11 RM!ifludo dt Dltto 6. Up11 to11do, Hl1\ort1 y Ptn11111nto Econt1tco dt Maleo, °'' el\., pp, 141-149. 

Cc•mc• puedo c•bservarsc también del cu;,dro 3.3, cerca dl.l'l E.6 r,iQr 

ciento do l.Js obras cmprundid<.\S bi;mofici.:m por <..:iU lcu:<.\li.;:i'l•~i.·~·n e• 

por sus caracter a la Ciudad de Méicc• (21 de 31 c•bYas). Del total 

de l.:\ invarsi•!•n, 1046.9 mil l•:.nes de pl?~·:os, que mue5tra L~opc~z 

F!osi\do, en función d" l.;15 dato5 du Fr .:me iscc• nulnes, el B 

P•=•r•.: iwnb:• bc:mef ii: iu d ¡,, Cil.t<Jad do Mt'!;.;io::o::• (VCI" 9ráfi•:a 3.1). 

Asimismo, puede +:•bSeYvaYse que en la cc•mpc•sir.: i 6n de la misma 

pyedomin~ la inversión on infroustru~tur~ a curoo dnl gobieYno 

cc•ntYatada cc•n empresas extranjeras (49.5 porciento t.lel te.tal), 

pyivnda (21.2 porcientc• del te.tal), el toYo:t?r lUt)i\r lo ocupa la 
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~fica 3.1 Compoeición de la lmerai6n en Infraestructura '"la CIUllad d• Mbicoy 1notio11119a1Hdll pal1(11.) 
1877-1110 

Fl-212 

Gab. con ert. 48.11 

Cd. de México 
Tallll:ft.1 

F•-CuodD3.3 
-:TOllldo la lnw1916non lntucUOIUra 
•• mlla-do .. -10•.1 

-a.1 

Gab.canert. 
14 

Otros lugares del pás 
Tallll:lll 

\ 



3.1.2.- Concentración de la actividad econo..'imica y de poblaci~·n en 

el p.:.,ís y en la Ciudad de Méxio:c•. 

Ec. menester ahora ilustrar cc•mo a partir de la UefinicH·n de Lin 

m•:ido espe•: í f ico de acumular •:apit .. 11, surgen rasgos em al 

desarrollo urbanc• de la Ciud.:id de Mé:dcc• y de sus i\lrededores, 

que •:ont inL1é.m con la tendeno:.ia <:' degradar fil medie• r.1mbientei- (.:r.in 

el que inteYacb.'tan las fL1erzas Eocic•e•:'Oni!•mici<.m que S(~ 

desenvuelven dentrc1 de ella y dentrc• de la economí<A del pi.lis, 

expresadas en el cree imiento terr i tor í.:11 y dc~mogr.11 fice• ele 1 a 

ciudad, en la deseca•:i6n de los lagc•s que la •:ircundab~n -ym 

fuera peo• prc•cesos naturales ohumanc.s-, y la mc•dificilci~•Jl del use• 

del suelo -de •:ultivo a habitacic•n.;\l, Ue rcsorVé.l natural a fuente 

de materia prima para la cc•nstrui::cii!•n- 1 <H"iÍ O:>:Hno:i l.:t cc•ntinuicJad 

en •:iertas .o\ctividades pur.jLldicialeti par.:.\ el airo, cc•mc• la quHrna 

de C<•mbu~t ibl EJS cm PiinütlC?r i.:1s y bc.tj';c•'.3 p(tbl ice•':.">. 

Esto se +:omtJinu •:•:•n la particular situao:U•n QH•:•gr~fici.' de la 

Ciudad, donde es propio:ia lil entrada de r;:orrientes de c1ire por el 

rasnirt~darc• naturt11 do l.:\ •:ur?1v:.1 1in ol nor"«:•oslH -Tut.1-Mixc•:1;.v:-, y 

el calentamiento del mismc• en la ciudmf prc•VC•cilndo turbulencitts y 

vientos conveo:;t i vos generud•:ires de esto es 

precisetmente unD nuev;1 •:i~racter~5tica del <:unbit:.>ntc:.• de lil Cuenca 

de México y que perdura a la fecha. A esto respeo.:to, se ha 

indicado elocuentemente que "Las obrüs de ingenieria, qL1e desde 

el sigl •:• XVII se han real izadc1 •:•:in el fin do desfogar } l:OS 
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escurrimientos naturales y evitar 1 as per it!1di cas inunclac ic•nes, 

deterior-aron 1 a cuonca la.custro y .. "'l toraron su equi 1 ibr k• 

hidroli!1gico1 desapareciendo la mayoría de los lagos y las área<3 

panl:anos.:.\s oripinales. La falta de ccibartura vegetal, la intensa 

fislol•:igla propicia para la formación do tolvaneras na•. Si 

bien el anttlisis es per·tinente en cu¿mlc• muestru los elementc•s 

que •:ontribuyen al deteriore• de l•::as ec•:•sistem~s de la C'LIP.n•:c.\ de 

Méxicc•, ne• le• es en cuantc• le!:i tr¿\let •:eomo un fen~•mC;>no;:• ch~ 

conl:arnina•:ión natural. Al respecto ..::abria apuntar el perfil 

netamente sc•cial de la degradacit!•n del e•:C•SÍ!;tema r.n funcit!•n de 

la~ necesidades tJe hacer y de disponor dEi pc•r•:ic•nes de ld ct.ten·=~ 

fl..Hmtt.> de mator ia prima Cmater iñles de construcc it!•nl Sierrñ de 

s .. -mt.:., Catarina, minas de Santa espacio habitabh?: 

fr,Hccic•namiento de terrenos y rediseñe• de calle..:.), que sin dudi1 

t.u C•:iml.J inan CC•n el procese• de? al tara•.: i •!•n del funo: ionamiant•::is dH 

yu indic.:\dos por Simps•:m y Dárcena <ver CMpitulc• ll). De twcho, 

postrimEffia~ del siglo pü$üdo, muct1os de los canaleü se 

en+:c•ntraban en pésimas cond ic i•:ines, 

desechc•s que i·ec ibian y por el lo estaban c1bstruidos; por otr a 

parte, la navega+:ión se ha•:ia dificil a cause..\ del bajo nivel del 

1 \'izc~ino Murray, F"ranc iso:o, La contaminación en 1'1éxico, 
F".C.E., Méxi•:•:i, 1'375, p. 153. 
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agua, que p~r la misma rm:ón se convertía en fc1.ngo y d1~cpmJ.ítt 

mal.:1s olores. El desagl\e y el azolvo disminuían l .. 'ls con·ientes y 

así iba acerctindose el final de la navegaci6n en t~l Valll~ de 

Mé:<i1:0 y Chalco 11 (aunque no mencion¿' C:himalhll<.lcán, es importi.Ultn 

destacar que en la vide\ cotidiana dr!'esta comunic.J~d, la relar.-i6n 

con el medio acuático era significativa, e incluso a la focha 

queda ello en la memc•ria de sus habiti\ntos), y continu.1 dicl~ndc• 

"Pero u.•~n en la naturaleza hay térmirrns f,3talem para el 

inevitable cumplimiento de un destino, c~sual C• fo:•r.iildo pc•r el 

i:.lpr icho humano, de tal manera que 1 a e iudad ox ig Í.d reni:iv .. J•: i ·~n, 

impelida a tomar cc•ntacto con otras fc•rmas de urbanismo, su 

perfil matarial era a fines del siglo XIX muy di!J.tinto, •:omi:r en 

lc1s primeros lustros, las aguas de lc1s lagc.u se rtttirarc•n 

c:c•nsiderablemente, surgieron llanuras y camin•:is ck•nda c:.1ntC1s 

bogaron canoas; los c:anales que entraban~-. la ciudad fif~ fuerc•n 

cegando y apenas subsistio!• al que ct:onduc.ia por' tas garitas da Lr., 

Viga y San Lázaro, el agua ele la Laguna ele Chalco a li\ de 

l~l CU<U..lr(.t 3.·t·, rlol"llll·~ idc·~ tlL• )il~ Lll1111.>n•.·,Í•.•lll."·• lh!J '11'• imit•lil•· 

dam•:•oráfic:o en la Ciudad· da Móxico a ini•:iot> c/ol 

preson.ta c~mo .c:~nt·~<n~~c·i·6~···d~{ cuadro 3. J. l!n ól puede olrnf~r v.:1r so 

que entre 1900-1910 tanto l.a pobl<.\Ci•~n t•:ital del pc.ds como la dH 

la Ciudad de México, tienen ·taGas de c:recimientc.• supe1·ioren al lX 

(incremonto mayor para la ciudad, alcanzando 2,91~0; mientr<.lS que 

para 1910-1921 la población total del pc:ds acu!ü'\ un descenso 
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brusco, llegando incluso, en términos de la tasa de crecimiento 

media anual, a ser negativo (ver grAficc:.\ 3.:n; a üLl vr.;: en lr.\ 

Ciudad de México se registra un desccnsc•, este es inferior al 

ocurr idc• de m•:odo agregad1:0 para t•:odo el país. En 1 a década dt:i l•.:os 

veinte se c•bserva con nitide:: quP. el crt:ocimiento de lc.l Cillcfad de 

México eg mucho mayor que el del pats, rJobitk• sobre tc1do i.\ la 

atracci·~n que la ciudad ejerce. Sin em!J.1rgo, e~te nt:• es un rnsgc1 

la hh:-..tor la de.? las ciudades mAs impc•rl.:mtes del p~:d"& que hi:1bic.111 

sociales da refugio. 

A osto respecto Stern y Cortés19 proponen que los prr.u::osos 

migratoric•s a la Ciudad de Méxicc• desde la 1'.lltima etapa del 

p•::irfiriat.::•, pasand•::i por la RevolLt•::io!tn de 1910=1921, hasta el 

peric•do de consolidación pc•litic:a (1935), tianen su c,rigen ene la 

recupera•: i 6n de 1 a Ciudad de México como •:entro d in.~mk•:• y 

organl;:adc•r del territoric• nac.ic•nal, <.1sl come• en lc•G defeC'tC•S 

rural os y urbanas del oc:cidente de Méxio:-•:+. Así, indican Qltf-~ 11 Unii 

IJ({.\I\ p;.1rto (o::en:.:.\ del 40'l,) du t.~s mil.Ji c.Hlt1.m quu s~ ltiriQÍr.\rl i.\ la 

ª~tern Claudio y F'ernandeo Cortés, "Hacia un mc•delc• 
expl ii:at ivo de las di fer en•: ia5 interregi..:•nales cm los vol~1menes 
de migración a la Ciudad de Mó:r.:ico, 1·:1t1.10-1'370", en: "igración y 
Desarrollo, vc•l. 5, CLACSO, Mé:dcc., 1980. 
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Ciud;:td de México provenía de e iudades da un tümaño 

de el lc•s de grandes centros urbanos del centro y rh;il 1.:.11:c idente 

parte de lc•s migrantes de C•r igen rural provenía de 

alreded•:ires inmediatos de la capit .. 11". Perfilandr:ise UE! este me.deo 

el posteric•r predc•minic• de la Ciudad de Mé~..;io:o cc•rnc• centrcJ 

espacie• de ccincentraci.!•n demográfica, dP. la CiCtividc.id C?Cc•n~·micñ 

industrial, do servi1:ios y c•:•mer•:ial. De hechc• enb•a 1900-1930, 

al tJecir de los urbltriistas, la historia d~ la Ciudo:icl dt.:> Mé>dcc• 

presentu su primera etapa, caracteri::atJ<.\ 

delcuadro 3.4 pc1r las altas tasas de ..::recjndcntc• dornogr .. \ficc• y 

po:ir la c•:•ncentraci•~n en la ciud .. ld del 98/. de li.\ poblacH•n de lo 

que UnH~el den..:ominn o.:.>ll área urbanñ, C:icompar.adas pc•r un prcu:.esc• de 

conurbao:i·~n doárei.-\S territoriilles en el sur :¡ suroeste de la 

ciudad, pr•:ivocando ello que ''Este crecimier1to periférico, 

simultáneo al ensanchamiento de local idc:\do& cercanas, dio:. 11.11.,i;.lr ;l 

que en 1929 fueran incc•rporadas oficialmente a la CiucJmJ de 

f'léxi1:l:O las lo.:alid.1dos sig1Jiontos: Ln PlerJ;.1cJ, Mi·,,;1:1;1Cé.\•:, Po:1pc•tl~:1, 

surgimientc• do ún sóli:.• distrito ce11trc1l dt.:> cc•llH:.'Ycic• í~:c-ntr(·1·1 t!ll 

l.:\ ciudad. Sin ·em~·~r·g~;~· 00-"nará oinc• trnsti.' 01 pül"i•.•Ck• t·::i3'°1··197", 

<<>n el nuevo: m~~~~·~ ··t1e·" acumulación de c11pital, 

natural Y. art·i ~~·~.i.al, d.e ia .. í:iud .. "d so vor~ nuov~m~nte modificado. 

ªtJnikel, LuiS, Dinámica del ••• , c•p. cit., p. 1':13, 
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1900 

19Hl 

1921 

1930 

Cuadro Ne•. 3. 4 
Pobla•:i•!in en México y en la Ciudad de Mé:.;icc• 

1900-1930 <Miles) 

Cd, d<l Móx Pc;°lÍS TCCMl: 

541 13,607 

721 15,160 2.91 

906 1·1,334 ::?.09 

1230 16,552 ::.a:::: 

TCMY. 

1.08 

-0.56 

1.45 

F'uente: Gan:<:\ Gustavo, El proceso de industrialización en l• 
Ciud•d dlit H•xico 1821-1970, El Colegie• de México, p. 68 y 8-tJ 
Lópe:: R·:asado, op. cit., p. 392; Albc.' F"rc.m•:iscc•, La población 
de M•)dco, evolución y dilemas, El Cc•lt.•gic• de México, 1979, 
Cuadro :z.1. 

Nota: 
TCCM:;:: Tasa media nnual de crecimientc• para la Ciudc:~d de Méxicc1 
TC:M= Tasa de crecimiento para el país 
El cAlculo Ue lac tasas se hace en rcl.lCU•n a la función 
P 1 ::F9( l+r)' 
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CW!ica 3.2 Taa media anual de crecimiento de la poblad:Sn 
para la Ciudad de Mixicoy el Paí1, 1900· 1930 
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otra parte, el gráficc• 3.3 muestra someri\mentP la 

"loc. .. il ización ge•:igrttfica" de las inver~i·:ine~ n.:•rl;eamuri•:.:.\n,:H3 cm 

el pais para el ar.o de 1902. En ól puede c•búervilrúe •:C•mo:• tJran 

parte de ellas tiene su ubicación nrinctpalmenta en al Distrito 

F"ederal y en algunas entidades dP. la diversc:t frc•ntera entn~ 

México y Estados Unidos; la ra~bn da tal concentr¿,ci·~n parn 

16gica ''Por el cOmulo de ventajas que la Ciudad de Móxico ofrecia 

a sus capitalistas y a su i:lase g•::ibernante, la inversi•~n 

extnmJera ne• hizó mAs que lc•cal izarse en un 

privelegi .. ,d•:i, acelerando con ello el prc11:e'.l•:> •:i:in•:ontrador"¡ qui~ ... \ 

faltaría ar.adir que se local iza en un esp,w:io urbano qu~ ha tdck• 

en gran parte m•:•dificc.\d•:i -•:i bien que ha evolw:ic•nad•:. on o::onc.optos 

urbanísticos modernog- y que ha afectado notablemente el ambiente 

natural, en el que ha -:amblado el uso del !:>Ltel•:i, y se han pcardid•') 

u olvidadc• lc•s avances prehispánii::c1s en rPlación al medie• y en 

elaprovei::hamient•:i de su poteno:.ial bH·tico. Do mcodo.:• qt.te se prepara 

efectivamente el terreno para los prc•blemac:. <.1mbhmtales qrn~ tlc•y 

aqua.jfln a la ciudad y a su zona c1:1nurbada. 
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Como se ha indicado al inicio dci' este capituli:•, la 

ind1.1strializaci6n incipiente, s.:•bre bc•clo cm lo taxtil, que tuveo 

lugar en el aegundo t'e'rcio' del siolo XIX, desenvcil vi a (m 

eonsideracii!-n a s1.1s antecedentes coloni<.llr1s '/ 

mercado cxtoric•r inglés o' nortl:H.\meric¿1no, y ti'ra en los hecho.:-•\; un¿t 

perspoctiva para acumulC\r .:apita). Sin ~mbcJrgc•, enfront.:.ld .. \ en 

p.itica a las ideas liberales en el pciis tendH• 

favoreciendo en la dintimica dol p..:ir fir iati:o li.\ penetri.\•: io!-n fJ 

interiori::aci6n de un mc•do especificc• de desttrrc•llc• de la 

e..:on.:om.ia, en la que su integracil!•n al mer•:adc· mundial c .. \pitc.\lista 

i:omo abastecedora de materias primas juega un papel relevante, 

hecho que permanecer~ nítidamente hasta ld ~risis económica 

mundial de 1'329, que sin embargo P.S pc·~dblu C•bservar incluso en 

el periodo 1940-1950. A esto respecto y de modo StJmariQ diCf? Ciro 

Velitscc•: "Durante las tHtimas dc•s décadcrn del siglo' XIX y a lo 

larg.::i de los arios veinte de osto si9lc· üo •:onocierc•n en al µc.\.is 

brotes industri<.lli:::adores. Esa uxpansi•!•n de las aclividc,des 

leos principi.lles aquollc•s que prc•venían clL• Ja demanda e•t.tL:>rn~¡ e.Je¿ 

exportaciones requerían al menos. .:1lt1ún gr<.1do de elaboraci6n y de 

manera dire•:ta, dado que las exportaciones d<-!tarminab~·u\ el nivel 

1 Vel.:1scc•, Circ•, "El Desttrrollo Industrial de MP.xico en la 
Década de 1930-l'E.f40. Las Dc\ses del Prcu:enc• de Industrial i;:aci·~·n". 
En: Desarrollo y Crisis de la Economía Mexicana¡ sel. Rolandi:.~ 

Cordera, ~.e.E., México, 1983, p. 45. 
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3.2.- La Zona Metropolitana de la Ciudad de México y 11 EJ modelo 

de acumulación de industrialización por sustitución de 

importaciones": economía y problemas ambientales, 1940,1970 

Si durante ol predominio del modele• df~ desaYrol l•:i a~1r1.;.e:-;po:oi··tador 

cc0mo e.je de la dinámica de la acun1ulación de Cc1pital en 1"1é);ico 

~t.1rgen ciertos problemas econ·~mii:•:is, sc•ciales y pol iticc•n, as! 

cc•mo cambic•s notables en el i\mbiente de la Cuenca de Mé~:icc•, ne• 

será sino a partir de una nr.r ie de cambi•)S en la e•:c•n•:.mia que sn 

iniciarán transformaciones en el u~o del espacio c>n la Ciltdc..id de 

México, en el Distrito Federal y en algunos munio:ipios del EsliHto 

de México·que Cn.pi-_incipio ne• foY111an parte del áYea ur!Jnnc" de ltt 
,. - . ' 

ciudild, ·Y· q~i'e ·,SólO'thmen do •:c1mún con el Distrito F"oder.:.'1 

ccint i~Ú·Í·u·~~~. g~~~~á·f ·~c·a .... 

Los ca:mbic•S .Sn la .ecOnomta mexicana y el papel dP. la Ciltdad ele 

MP.xi'co, · dt· Distriti:i F"ederal y l•:is municipi1:is cc0nurbados dal 

EStado de México desemper.aran al .inicio de estc•s, está marcado 

fundamentalmente por tres mL\i::r•)procesos. que af1Jc t¿m 1 a estruo:tur .. , 

pr'C•duct i va del pah;, uu dinámic;.1 de!nogrc.H icc.1 y su e~pc:1c iC'I 

geográfico, estos son: 1). el proceso de industr~L\li;:a1:ión que se 

inicia ~n los af:os treinta de este siglo, 2) las grandes 

migra•: lo.nas hacia 1 a Ciudad do Móx i•:•:i, 3) 1 a urban i;:¿v; i ·~n 

acelerada que. _ocurre·.ei:i ~lg~nas .áreas del país, particLtlarmente 

ligada al prcu:eso de fndustrialización. 
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nunqlle oqul ~3P hü.ce la distinci{•n de ostc.s trt::ou µrcu:esc•s, se está 

cons•:iente de que en los hechc•s existe inl:c!rrel1:.~1:io!on ~ntre ellC•t>. 

Pc1r ejemplo, las migracic1rie~ hacia la Ciuúad de Méxjco surgen en 

lil ápoca en que se est.t\ logrando un gr<.m dinamismo ac~:in•~1m11:1:• 

b<.\sado en lii industria, e.Je~ modo que podr Í<lfllü5 ponsar en f<.\ct<•rt·Hi 

que c\l:rden P·~-.bla1:i6n ha•:ia l<.\ ciudad. M·:. ohstant"? que cada uno rte 

estcis prcu:E!'SOS tiene su prc•pia impcirt.:HlC Íii, ¿1qui int<~ntamcis 

enf1;.c.:w el proceso de industriali;:a1:i1~•11, ptm<;.; con el sr. dEJfinen 

yr.:.m parte de los rasgc•s rle la vida ccon~•mic1:.1 y demc•gr.~dica dt.• lu 

ciudad. 

Pero qué et> y como se define el prcu:u~c1 ti~ incJustYial i::aci·~·n en 

nuoctr•:i p1:.\is, cm espeo:ial en la Ciudc.uJ de f"Mxicc•?, de qué modo 

esto afecta el medio ambiente, incluyendo la vida uybana?, c{•mo 

Ge relaciona c•:in el prcu:eso de Ur'banizr:v::i·~n en la Ciudad de 

Méxicc•? 

S{1l e• cJo mc•dc1 aproximado puode entenderse 1 e:~ ht.:tsqueda de las 

relaciones e11tr8 estos pr'•:Oo:nsos, paya in k iar' esa b•~sqt.mda es 

neo:esar ic• consider'ar lo!l siguientes aspect.C'ls: 

F'riml1r•:o, l.:.\ industrializa•:io!on que sn geslc.\ en t1é:•.i•.:o, '/ r:m 

algunas c•tr'C•S países de Amél"ic:a Latinc.1 Brasil y Ar9e11tina, 

en sus c.\spectos politic1::os y técni•:os fue favorecida por J.J 

problem~tica específica de la década de los tyeinta productc• de 

la •:risis mundial de 1'32'3, y por la Seuunda Guerra MLt11dial 

(p~ric•dC• e11 l?l cual a nivel inteynacic•nal se reacomc•dar1 las bases 
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de la acumulación de capital, afirmándc•se Estadc•s Unidos O:C•mo el 

centro hegem6n i•:•:i mundial), de m•:•ck• que.~ sus relaciones uc.-..on6mio:<.\S 

cc•n el exterior se vierc•n seriamente afoctada'3, por ejen1plo l>ara 

enfrentar los problemas en bal.:\nza de pa91:is se dovalua la m•:•neda 

y se incrementan las tarifas arancelarias, aspecto QL\e ya se 

habla identificado ;.\l ini•:io del presento sigl•:• y qun r:•:•ntribuy1!1 

a haceY vulnerable el sistema pc•liticc• porfiri~ta. Me• c•bstante, 

la preexistencia de un aparato productiv•:i industrial y lr.\ 

existencia de demanda interna sobYe todo en las ciudc.\des de 

ciertc•s prodw:tos importados, así .:orno la conñolidaci.~n del M1.1evo 

Estado Mexicano, emergi6 la pc1sibilidad dP. generar prc•du•:tos 

industriales en condici•:ines diferentes a las del si9lc• XIX y 

principios del XX, para lo cuc.-\l Sl:l implr.m~nti\ uni.\ p<.1lit.i.;:a 

económica de "largo alcan•:e". 

Desde la perspectiva del desarrollo econ6micc.\S se u~ta ante un 

modeli:• do de capital denominc.-\dO 

"lndustYiali:::aci6n v~a 5L.1stitucH.11 de lmpc•rtacic•nes", en la que 

el desarrollo de i~-,,s fuer;:i:\s produ.:t iv~"s va r-m torn•:i a l c.\ 

industria, un pocc• imil<:1nb::1 le• que hcc\bia ac,mteo::id(i un l~l casr..• tle 

los paises capitalisti\s da Eurc•pC.\ o..-:cidentc:.\l. Técnicarnente ul 

modele• consiste en desarrc•llar el sectc~r prc1t1uct.c1r de mutlic•s de 

subsistencia o bien la industria liviana, 

internamente mercanc~as para las qL1e ya e:r.istia mercado interno, 

e incluso produo:.ir, cuando ellos os po~ibl(~, l•:.s medios de 

prc•dU•:ci~·n que le son necesario~. SiJ;1 cn1bi\rgc:•, i11úica Hirschmun 
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la mayoría de las nuevas industYii\s se encuentYan en P.l 

sectoY de bienes de consumidores, y comi::• se ostublf1•:nn de ~v:llf?rd•:• 

•:on los pYocesc•s conocidos, a base de insumos y de maquinayi¿~ 

impoyt~dos, l<J industyialización medianto la sustituci•~•n de 

importaciones, pyocede poY negocic•s allnmente secuenciales, 

heYmét icamente gYaduadOS (o o o] C(f,lntC•n•:et-;11 l.a industrial iza1: i •~n 

ccinsiste, al principie•, en la importación e imitacii!•n de pycu:esc•s 

ya exper imentadc•s y niU 

' 
coadyuvando en la 

dapend~ncia tecnol1~gica de estos pycu:esos pY1::id1.1ctiv1:iS YeSpl:;'1:tc• rll 

exteYic1Y. En téYminos de una estYategia de política ecc1n~·mica, lil 

industY ial izac ión prc1puso: a) protegey las meYcanc i as de ct:•nm.1m1:i 

manufactuYadas en el país fyente al exterioY; b) hacer factible 

la importación de medios de pYoducci6n y m11taYiales de 

prc•ducci6n; e) gaYantizar desde unet persper.:t.iva fiscal y 

crediticia el prcu:eso de inversi•~n, de l+:• •:1.1al se en•:.,,YIJ•l el 

ªl.a sustitucii!•n de impc•rtacic•nes inicia cc•n la 
manufao.:tura de bienes toyminad•::is de o::c•nsumc•, quo anteri1::1Ymente se 
importaban, y accede, después, cc1n mayc•r í.• menc•r yapidez y P.xitc•, 
il las ((etapas ~uperic•res11 do la fabYica1.:i1!1n: es de1:ir, maquinari<.\ 
y bienes intermedic•s, mediante previos efei:tos de esl abc1namientc•. 
El pYoceseo empieza a V8.t:CS 1:on bienes. de •:.Jpital, o inclusive 
con bienes intermedios, siempYe y cUL\ndo estCJ5. bient~L hayan Lic.J1:• 
impor"ti\dC•S antes de la ind1.1stYializaci·~·n, porque son na•:E?SaYi•:•!l 
un cc•nexH•n cc1n las actividades de ln Ciyr icult.ura e• el tr&.u1spo:1r t.t~ 

En la industria te: ... til, la plastante superic•Yidad do lcls 
hiladc•ras sc•bre el telar de mano, cc•n llllLi inferic•Y ventaja del 
tejidc• mecánico, permitió que en C•casiones se establecieYan 
fábricas de hilado antes que las de tejido, sobre tcido en los 
pa{sos ~:1.1ya tradio.:i6n manual textilno hc.\bla sid1:i denpld;:ada 
previamente mediante la importacii!•n de textiles prcicedentes de 
los países industrializados" AlbeYt O. liirschman, "La Ec(:ino.:•mia 
Pc•litic:a de la IndustYializacU•n a través de la Sustituci1~n de 
Imp•:iYtai:iones en Amércica Latina". En1 Des•rrollo y Amltrica 
L•tinil,, Ensayos de A. o. Hisrschm•n, F.C:.E., Méxic:c•, 1973, pp. 
')3-·•l; J.:.hn Shuahan, 1'1odelos de Desarrollo en Alft6rica Latina, Lo::.•s 
Noventa, Méxio:o, 19'30, pp. 104-15. 
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En suma la econom~a bajo la industriali::aci6n por sustituci~·n de 

impc•rtacic•nes pueda caracteri::arso d-:1 ¿v:uE?rdo a los sill1.1ientas 

componentes: 1) la actividad del Estado 

infraestrui:tura y apc•yo ei:c•n6mio:i:.1 Cveáúe al o:t.tadr•:• 3.e-j dm1dc.• ~e::· 

muostra la participacU•n relativ.:1 d~ l¿" inveruj•!•n µl'.tbl ica en el 

PCllÍS) 1 2) un impulso al sei:t•:•r industrial 1 iviano..-. (vetise al 

cuadro 3.6 dc•nde se indica la i:c•mPc•si•:i6n ~t:.>ctorial do la 

inversi1~n fija bruta entre 1953-1967; también pw.nJt:>n •:•bscrvarsn 

los cuadros 3.12 y 3.12.1 c..lc•ncJn Gar7.a muestra lei estrL1ctura 

industrial e:dstente en la Ciudad de Móxi•:•:•, ull i se distingue el 

predc•minic1 de capital invertido, persc•nal cu: upado y nl'.tmero de 

establee imientc•s en el subsect•::.Y productor de m~rcam: ías ch-~ 

consume• inmediatc• y duraderc•); 3) Ltrl vuelcc• .:\ este inc•delt:• dmk• 

por la adopción de patrones de ..:onsumc• propic•s dE! lc•S pc.\isr.s 

industriales. (\demás en elln la cH·ticul.11:.:io!in de distjntc•ti 

uupai: i •=·~ t or r i t or i al e<:> en e 1 tfos.,,r ro..:• 11 e• t~•: •:•n 6m i •:•:O SL' h;_, l: oor" i;: ad•:• 

baje• el funcionamientc• tfe: c.ll l.=t g~naraci611 do una (.?structura 

econ6mio: .. -\ C•:•ncenty.:ula, docir ol deaarrollo do ur1 sector 

productivc• bajo la égida de moncrpr.•l ic+s y col iuc•pcil ios; b) una 

estructura social con•:entrada bas .. ula en una distrilJui:i·~n del 

ingresc1 de caracte1· regyesivc•; e) una C3'Structura gec•gráfica 

concentrada colocando en pc .. :•::.s lugares al mayor mo:•nto de o:apitat, 

de prodw:•:i6n yda poblao:ii.'inn. 
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Cuad1·0 Ne•. 3. 5 
Inversi·~n P1:1bl ica '/ Privada en Méxio:•:i 

1940-1978 (')\) 

tnv. P.:1b. tnv. Pri. 

1'340-1949 45.3 54. 7 

1'?150-1959 31.E. E.8.4 100.0 

1960-19E.9 39.9 G0.1 

1970-1978 45.1 54.9 

·uente: valenzue1a Fe1Jo•S, José, 
no en los ochentas, er"a, Méxicc1, 

El cap"fi;""'ir1smo IRe:oca-
1986, p. 55. 

Cuadro No. 3.6 
Composición Sectorial de la tnver~i011 rija 

Bn.tta, México 1953-1957 (Y."1 

Soctor 1953 1960 

Agricultur"a 17 12 

Industria 40 33 

Transporte e 
In fraestruc tura 15 12 

Vivienda 17 23 

Otr•:•s 11 20 

Tc•tal 100 100 
uenl.:r~: lDlC. p. " 

1967 

10 

45 

10 

22 

100 

Cc•mC• pude eibservarse en el cuadro 3.fJ la inversión fija bruta 

ontre 1953-1967 tiene su mayoy paytio:ipai:i6n en la industYia, 

al l i se concentra más de un teYc io de ella; igLtal mente, sumando 

los rubros de vivienda y tYansp•:irte encontramos al l { otYo teYc io 

de la inveYsión fija brutaJ sin embaYgC• <y teniendo algunas 

crec:imientc• y la concentración espacial en AméYii:a Latina 11
• En: 

Mii':hel l<ukl insky (comp.), Desarrollo Polarizado y Poi iticas 
Regionales, f".C.E., Méxicc•, 1981, pp. 290-314. 
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Ent ldad 

Feder". 

0,f, 

diferencias conceptuales entre GArza y Valen&:uwla), el destino de 

la inversión dentro de la industl"'ia del pais indi1:a el predominio 

del subsector prodL1ctor de medios de consumo, el cual cuanta para 

1950 con el 73.GY. dol capital total iJWEtr"tii.Ju nato; paro t9G0, 

aunque este subsector sigue teniendo una elL1vada pi\rt.icipach~n 

dentl"'o del capital totC'll invel"'tidc. neto, acuse.\ una dtamtnucion 

del 16~ respecto a 1950 y es su par'ticipo.tcii.'·n d~ &2Y.; para 197t' 

se mantien casi en al miumo nival de 1960 1 ll~oand.:i a sur ul 

G4.SY. del capital total invartldo en el pai!:>ª~ 

Cuadro No. 3. 7 
Inversión Pl!tbl lea F'ederal Acumul "'"'"' y Pr•:•dLh::to 
Interno Bruto, Distrito F'ederal y Ot.ras Entidades 

1941l-19Bll 7. 

Participación en la Inv. Púb. Fed. P<.\rticipai:ión un el Plf:I 

Periodo A ñ •::O 

59-64 65-70 11-76 11-02 03-01 .rn 5\d 6"1 10 

i1.2 22.s 22.s 22.0 26.3 33.r. 3t.2 37.3 21.6 

Edo, Mé:i: 3.2 3.3 4,5 3,3 3, I :::.a :::.a 3.8 8,6 

9 Nuevo L. 2.4 2.4 Z.6 2.9 2.3 4,7 4.5 G.4 5.9 

51.Jallsco 2.1 2.6 3.~ 2.4 2.3 1 4.G •1.9 4.5 7.1 

O lva,-acruz 1 G.8 10.8 10.6 13.8 7.3 1 7.•I 10.~ 0.5 G,S 

•1 IT-.•l.,.\\ 131.7 41.G 43.4 .,4.4 41.3 153.l 53,6 G0.5 55,7 
~=cie""i"'ií"'·o"'•=-;i""',~~t,.e"-in"'-¡"""E"i=urt'"a°"d"'e""•=Y-D"1•"•=,=;,_.o'"uc.,,..1•"5ii=-E'°'s .. p=ill"""a"'·1.L-'-~s0rrta...:r~.·n·,- C·:•i,Jí;·:.-, 
Mé:(ico, Cuadros::: y 3, pp. 10-11. 

Bll 

11 

s. 

5. 

Mot¿u El tot.:ll se rufiare a la suma de las cinco antldddas. Lo:is dl>s<.:-lut•.:<S asta 

en millones de pesos de 1980 tanto par"a la inv~rsi.!•n come• para ~l produ 
•:l;o 

interno bruto. 

1tálculos en base a los datos de los cuadr"os A-8 1 A-11, y 
A-14 del apéndice estadlst leo da "El procaso lle industr i"l iza-= i·~n 
••• ", G1.1stavo Gar":a, op. cit. 
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Asimismc.•, del cuadro 3. 7 se desprende que la inversi 6n p'1bl ica 

íederal acumulada en el Oistr i to Federal ( incl uy.endo a la Ciudad 

de Mé:dco) desde 1959 hasta 1987, ha sido en prome·cüci d01 ~2. t'l. 

del tot.:il nacional, igualmente el producto intérnO bruto entra 

1960-1980 ha sido el 30'l. del total nac ic1nal. Lo que deja muy por 

deba.jo en su partic:ipacit.in a otras entidades del pais en ambc•s 

rubros, además de precisar la concentr¿\ci6n de rec:usr sc•s. 

ei:ont.imic•:is en pocas áreas del pais. 

Segundo, en la época en que se genera esto en la economía, se generan 

o:ambios en la configuración espacial de la Ciudad de Mé)r.ic•:i, qua 5P. 

dice sc•n impulsados de algún modo por los pr imercis. Un hecho paree~ 

evidente y es que la concentraci1~n industrie.\} y demográf·h':a f:!n lf:i 

Ciudad du México, y la definicit.in de su área metropolitana debido a 

factcires locac i•:inales, que van desde la transf1:irma•:ión de la 

infraestructl1ra en verdadera condic i6n general cuandc• ne• part icul &H 

de la pr1:iducci6n de mercancias hasta el prestigio social da vivir' en 

la ciudad, tienen una influencia decisivd ~n l:'sos cambios. Entr~ 

1930-1970, la Ciudad de Méxi•:o emerge r:om1:• la principal .-.\rea Ul"bana 

del país. En li::•? cuadrc•s 3.8, 3.8.1 y 3.8.2 puede obs.urvars~ la 

pal"ticipa.:ión del Distrito F"edel"al en la p•:ibl¿\o:i•~n total del pais, a 

la vez que su participacH1n dentro de la poblacii!•n ccinsiderada c.omc• 

c1bservar tambien las tasas de crecimiento demogl"áfico urbana y rur•1l 

da algunas .:mt idades del país, donde ya pal" a li:•s sHtr.ntc.\ se ubi•:aba 

un área industri&.\l y un área urbana importante. 
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C.alro 11. 1.1 
lllJCD1 PMl1cU1 Urllall r hr1I l1l1rc111tl 'ª'ª 111111111 f111t•Nu 

FtffnUw111 1 .... 1. fMsoh1lt1) 

, o 1 L 1 e 1 o • 1Ol1 L 1 . ' E 1 e E 1 1 1 L 
ol!IMD 
f!DEllllVI u 1 1 1 • 1 1 u 1 1 l 

1141 I"' "" lt7' 1!111 IMf ltll ltll ltll 1!111 ......................... 
Totll l1cloHI W 
IUrhno yl1111U ltl11Sl2 2'7tllll 34123121 1122'231 11141133 

Tolal l1cio111I C2> lltllll 11113411 17711111 - 142tt72t 127ll441 1•1134 1121•11 lttllll2 22'47111 

l1J1C1lifornll 3'177 111141 

_, 
73Jlll 1111114 - lllll 111112 111111 171112 

DlllrUo FH1r1l 1111141 2117225 4111121 Ullll! llllllt 111411 IUllt - 22tff6 1 
J1l11eo llllll 07121 112tlt2 2lllll2 - 134471 tlllll 1111111 lt.sl 1111111 
H1lco 211241 Ali 712711 - 1117411 111711 1121141 llllllS 1111212 1111131 
lluno L1•n 21172' 414151 711111 1211143 211720 313122 321lll 311717 117111 111711 
P11Hl1 311111 111111 713411 1111111 llttt31 134111 1111117 1211311 1341171 1147747 
Dtr11 1711372 1711411 1Mfl77 13111711 21111111 1111112 11212177 11111114 11111211 17111111 

Fl.HTEI Eh•oncUn ''111111 ttt ~111 1 dalot H ti VJI Cinto ltftlr1I H PolllKUn U1111, i llt ltslJ 1 Dlr. lr1I, H E1l .. f1Uu, ltcr 
CllUI. 1llt1"811 DJr, lr1I. dt f1ldlll1C11 ltcr1t11l1 dt l11h1trJ1 y C01trclo1 19121 U Ctt!IO lttttnl ft PlllleclH fl 
lnlU1lrl1 1 C-clot 11711 1 I C..to looortl lo '•llllcllo 1 VM11l1 11" 1 lo 1•10 IHllMo loclooll lo (111411111 
PFHllJllHIOI ltlf, ll lllforHCUfl torr..,...l111t1 1 1'411 11 •tu" MI cullro 231 111• •• ., dtl VII CttH Wul dt PM 

111111 
UJ Tohl .. cio111I 'ª" cH1 pnlodo lnt1rcn111 1 1ln cot11lll1ru ch11UcKU11 urblna o ruul, 

1 Johl laclonal part pollhcUn urhu 'I rwral d1 tcUIPdo 1 la dhllU11 d1I cuHro, 

CHllrD lt, J,1,1 
lllHIC01 PÑlacUn Urh111 r rural lllt1ru11nl 'ª'ª •lllUIH lnUdH11 

FÑlt'ath111 1'4 .. 191t CPon111t1J11I 

' o 1 l 1 e 1 o • TO! IL 1. 1 E 
Ellllll 

1 e 

í!KllTIVI u 1 1 1 • • 1 u 1 • 

1141 I"' ltll 1171 1• 1141 ltll ltll .................................... 
Jot1lllCIOfltl (2) 1•.1 1•.1 111.1 111.1 1•.1 1•.1 1•.1 1•.1 

llJ1tallfornl1 1.ll 1.33 2.21 2.lt 2.27 1.11 1.54 1.11 
D11tr1torn.,a1 21.11 21.2' 21,IS 23.17 lt.t3 1.11 1.12 1.11 
Jalhco 1.11 7.12 1.11 7.11 7,¡¡ 1.11 i.ll 1.H 
llltdco 3.77 1.11 1.11 1.14 13.ll 1.14 1.12 1.11 
lhthoL16J1 1.11 3,77 4.2' 4,ll 4.tl 2.11 2.21 1.11 
,... .. 1.22 MI 1.17 4.11 4.2t 1.11 7.34 1.tl ,,., .. 14.11 12.12 ll.11 41.11 47,51 11.11 ll.72 11.11 

E • 11 l 

L 

lt71 1!111 

1•.• 1•.1 

l.lt 1.11 
1.ll 1.• 
1.21 1.73 
7.25 l.tl 
2.• 1.11 
1.11 1.12 

11.11 lt.77 

Fl1IJ(1 ElMttUn prOJll n ta111lldn11111 VJI C11110 Wrtl H PMl1tlH Ullfl, 6 ff 119111 llr, •11, lit fltllll1UC11 ltc 
11111. 1 ff 1'6111 Dlr, lttl. H fltHl1Ue1, llcrttar!t di J11dw.1hl1 'I t011rclo1 IM2J U C..to ltltul lit PMlaclM C 
IMl1&1lrl1 r C011tdo1 19711 'I 1 Cttlu IHtrtl lit PMlt<Uft r Vhlttlll f11111 4 111 t•lt IHtllw.to .. clo111l H lltllll1U 
Pr11111u11to1 1114, L1 lnforncU11 corrHJ011.it11t1 1 IMI, n oliluwo 1111 c11dro 231 .,, M.H lltl VII C•to INtnl lit PM 

lllUI 
m fohl 1tclo111I 11u111Ml1clf11 urh111 'I rural H 1cmllo 1 h llhl1Un lltl cu1t1ro. 
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EITllAI 
FEDEIAllVA 

Ctlll•• •. 1.1.1 
•llC01 T1111 ft Cr1cl1l11t1 '""rauco ff h 'MhcU11 Ur•u• 

1 llilr1I 11r1 tlfllllll fflt1•111 fHtr1th11 
1111-1• 

~ o 1 L A C 1 O 1 1O1 AL 1 • 1 E 

u 1 • • • A 1 u 

1 e E 1 1 A L 

1 • L 

1111-i!ll 1111·1161 1111-1171 1111-1• 1141·1111 1111-1161 1111·1171 1111·1• .............................. 
fohlhcioulm 2.11 3.• 3.41 3.21 
Tohlllrloul C2> 4.14 4.H 4.11 4.42 1.41 1.12 1.12 1.21 

hJ1Calltonl1 11.14 lt.11 ¡,31 3 •• 7,33 1.12 1.11 2.11 
Dl1tritoFHt,.I 1.12 4.11 3.13 2.11 4.2' 2.11 1.11 ·I•·• l1ll1to 3.11 1.11 4.K 3.15 '·" 1.• 1.21 1.21 
M1lco 3.44 1.12 13.11 1.n 1.u 1.21 2.21 1.14 
.... wo Lth 1.11 1.24 1.71 1.23 1.11 -1.21 2.21 -2.21 

"'"' 4.n "'' 4.37 4.11 1.41 1 •• 1.11 1.71 
Otn1 4.21 4.44 4.12 4.11 1.47 1.14 1.17 1.11 

FlllfEI ElñorecU11 ''"'' 11•1111'"°'H11 VII Ctlln ....,.,¡ ff PolllatU11 Uiut. 6 N ltsl)1 llr, lr1I. H Ettdhtiu, ltcr 
Clun, 111 1,..1, Diro lul, lt E1IHl1Uc1, ltcr1hrl1 •• ln4111tril 1 C011rclo1 ltl2f 11 CHIO IMtnl H PolllKIM IE 
l11•U1trl1 1 C0111cio1 lt71¡ 1 1 C11110 ltntnl dt Polll1cU11 1 Vhllfllll IJun 4 H l•I, h1tlt11to llcl11t1I H E1hll1tl 
PrtMIJllHIOI 1'14. ll lnforHCHll '°''"'•lllllll 1 1941, .. OlitllfO ••I cu•ro 23, ,, ••• ., •• , VII Clftso """'' •• ,. 

llJIAr 
'1 Tohl lado111l ,,,. cH1 "''* l•ltrc•ul1 1111 c0111IHrar d11UlucU11 ur•1t11 o r1111I • 
.. JTotdllicltuJ,1n•1ac1t111rhHJrlil'llH1ntr401l14Msl'-4•1n"'º' 

VII.DI 11( LOI IHIDIOI lmte11111LE11 
1141 A 1111 11.llm 
1111 A 1111 11.11!41 
11111 1111 1.141111 
1!71A t• 11.34714 

Asl, par-ia el Distritc• f"eder-al se c•bSP.YVü. que contiene en pr(:omedio 

Hntre 1'340-1980 m~s del 20Y. de la pobl .. H:i·~·n urband del país, con 

latH\~ de cr-ectmiento superiores Q} 3'/., tiiendo 1m lau deciaditfi 

anter-iores a 1970 donde alcan::a sus val•:ires más altos. Del mismo 

mc•do puudu c.:.mpararse la dinAmica de li\S pc•blacic•nes urbanas de 

BaJd Cal i f•:irnia, Jalisco y Nt.tevo Lu.:.n, íJUO aunque en 1:l:on.J1.1ntt:i 

poseen menc•s del 151. dP. la pcoblación urbana del país, prP.sentan 

tasas de crer.;imient•:i superiores al pro:•mecli•:i nacional durcinte todo 

el per iodc.i indicado. 
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En este sentido Unikel ª'ha prc•puesto distinguir en los cambios 

urbanos que se sucitan a p¿\Ytir dtJ 1930-1'370 an l" Ciudad dEJ 

Méxicc• dc•s subetapas, que admutts .:oinciden cc•n el término del 

auge del PYO•:eso de industrialha•:i•~n- qua mari:aría las 

transformacic1nes más importantes en el centro de la ciudad y en 

su área peri férii:a. Vemos que l•:is •:ambi•.:is que se generan en li.\ 

vida de la ciudad en este periodo tienen un escenaric• econi!omico y 

ambiental distinto al qt.to preva.lecio~ desde fines del siglo XIX 

hasta el primer tercio del siglo XX, nuevo esc~nDrio marcado por 

el •:rec imiento industy ial y 1 a acel er .. H: i .'.in de pro~: esos de 

contaminaci~·n del agua, del aiYe y uuo del suP.lc• como fuente de 

materias primas para 1 a constru..::1: i ·~n <aren¿,, gri.Wi.\, t.:Hmenti.:•, 

arcilla). 

Se distingue una subetapa entrE 1930-1':150, caracterizada por 

tasas de 1:recimiento rtemogr .. '\fi•:o superiores <':t lcls que se hablan 

presentado entre 1900-1930 <ver cuadro por la 

o:iro:unso:rip..::i·~n del área uybana de la Ciudad da Méxi•:•:• a los 

limites de lDistritc• Federal, y con ella un pYoceso de 

ªtlnikel Luis, "La dinf\míca del ••• , op. cit. Cc1n fines 
prácticos debemos indi..::ar qua C\dministrativ.-:\mente y en alg~m 

mc•mento existieron diferencias entye la Ciudad de México y el 
Distrito Federal, pero dados los o:ambl1:is en 1970 debid•:is a la 
"Ley Orgánica del Distrito f"ederal 11

, las difarencias entra la 
.:iudad y el Oistyito F"edeyal se declararon nulas y la Ciudad de 
México de estar dividida en cuarteles fue dividida en cuatrc• 
delegaciones, sumándose éstc.ls a las Y"' existentes en el Distrit•:i 
f"ederal, desde entonces se identifican la ciudad y el Distyitc• 
Fedeyal. Por ello, y 1:•:.in fines de eutilo se indka siampYe Ciudt.ld 
de México y sus cambios espaciales paYa referirse al proceso de 
fcirma.:ión de su <.\rea urbana y da su zona metYopol itana. 
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desconcentración de población del cent.ro de la ciudad y da 

relocali;:aci•~n de centros comerciales hacia al ~ur da ella. Y en 

la citra subetapa entre 1950-19717.J, aqu{ las tasas de crecimiento 

demográfico del área urbana se ven afectadas por f!l componente de 

lc1s municipios del Estado de Méx:icc1, asimismo su área urbana se 

extiende espacialmente abarcando a distintos municipios da este 

estado en los cincuentas, tales cc•mc•i Naucalpan, Ecatepec, 

Tlalnepantla, C:himalhuacán, Tultitlan y, C:ocacal co". (ver 

cuadro 3. 11) 

Este• es se identifican cc•mc• componentes de este gran pYoceso d~ 

crecimiento y de conformación del área más importante del pais, 

1) la desconcentraci('•n de la pohlacio!•n del centro de la ciudad 

hacia las dalegao:iones del Distrito::• F'ed~ral, c•:•ntraviniendo el 

esquema formado entre 1900-1930 de concentracio!•n del 98% de la 

población en dicho centro e iniciando el procuso de 

descentralizaci('•n (relcu:alización) que ampliaba el área urbana de 

la ciudad siguiendo el cauce de sus vias de •:omunicaci·~n y el 

desarrollo de éstas, come• también el me.jc•ramiemto del t.ransportes 

2) la industriali~ación en el nortu 1Jol Distrito Federal que 

llegaría más tarde al Estado de México (ver cuadre• 3.10)¡ 3.t 

creaci•~n de diversas instituciones federales, como el D.O.F'., el 

ª~ojas Loa O., Jc•sé Antonio, "La transforma.e i o!on de 1 a Zc•na 
Central, Ciudad de Méxic•:.: 193--1970". En1 Alt!Jandra Morenc1 T. 
Cc•ord, Ensayo de con•trucción d• un• histori• urb•n•, Seminario 
de Historia Urbana, lNAH, México, 1978, pp. 225-341 Mos!:lma.::har, 
Miguel, f'l•xico: t'leg•lópolis, SEP, México, 1987, pp. 35-81 y 1::?1-
24. 
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Banc:o dt! México y Nacional Financ: iera, entre otras; 4) 

descentralización comercial,marcada por el cambio do uso dol 

suelo en la zona sur del Distrito F'ederal1 5) absorción de varios 

municipios del Estado de Mé:i: i•:o hacia el norte y noror iente dul 

Distritc1 F"ederal, de modo que segL'n Unikel en 1'359 todavía lc1u 

municipios del Estado de México, a exc~p~ión de Tlalnepantla, no 

se inclui.an dentro de la Zc•na Metropc•litana de la Ciudad dc~ 

México, de hei:ho dice él que en 1959 ésta im:lul.a a la 

Ch.tdad de México más las delegaciones de Azcapc•tzalco, Coyoacán, 

Gustavo A. Madero, l:<tac:alco, lxtapalapa, Magdalena C'"mtreras, 

· Alvarc• Obregc•n y Tlanepantla 11
• Sin embargc•, es en algunc•s 

municipios del Estado de México dc•nde se está gc~nerando una 

e:w.:pansi6n industrial, y que son los mt-ncic•nados mas arriba en 

relación a la expansión del área urbana de la •:iudad. 

De las tasas de crecimiento demográfico entre 1950 y 1970 

provenientes del cuadr•:o 3.9, puedo obsarvarse una caidL' mayor <.\\ 

1Y. de las ti1sas correspc•ndientes c-1 la Ciudad de México y al 

Distrito F'ederal, y une.\ •:¿dd<.l en menc•s t.IE~ l'l. l:!ntrn 1950-1960, y 

la relativa rec;uperaci6n entre 1~G0-1~70 de la ti\SB de 

crecimiento Yelativa al área urbana de la •:iudad, 
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Cuadro No. 3. 9 
Tasa media anual de cre.;imiento demográfi•:o de la Ciudad de 

México, Distrito Federal y Area Urbana, 1900-1970 

Unidades 1'3111111- 1'33111- 1'34111- 1'35111- 1'.:IG0-
Ten·itoriales 1'33111 1'34111 1950 195111 197111 

Ciudad de Máx. 3.71 3.47 •1.32 2.3'3 111.27 

Distriti:i Fed. 2.75 3.53 5.52 4.78 3.78 

Ar ea urbana de 3.77 4.05 ñ.13 5.5111 5.94 
la Ciudad 

·1.1ente: t..uaaro ;;.<J; UnU,el L1.ns, "U1n.3im1•:cil l1el ..... , •:•p. 1:1t., 
cuadros 1 y 2; Messmacher, c•p. cit., L.1\m. 1; Gloria Gon::Ales, r.:•p. 
cit., pp. 35-40, cuadros 1 y 2. 

Cuadro 3. 10 
Distribu1:i6n Territorial de la Industria de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México:•, t•:ff .. 0, 1970. 

Numero de Estab. lndustr iales 
Delega.-.: ion/ p o r < e n t a ,j e " Municipic• 

1951'1 1'371'1 

Distrito raderal 95.l'l 88.8 

Zona Centr~l 73.0 54.8 

Al varo Obregon 2.1 2.5 
Az e apot za lec• 5.2 5.1 
Coyoacan 1.'3 2.4 
Cuajimalpa de morelos lll.3 111.3 
Gustavo A. Mader•:a 5.4 llll.lll 
I::tacalco l. '3 4.9 
Iztapalapa :::?.2 5.3 
Maydalena Cc•ntreras l/l.3 lll.3 
Mllp., Alta 0.2 111.3 
Tlahuar.: 111.2 111.4 
Tlalpan 0.5 lil.B 
Xc•r.:himilcc• lll.8 lll.7 

Estado de Me:dco 4.111 11.2 

At i<=.JP~•n tlu 2nr iUJC•:: .. " 111.1 111.2 
Chimalhuacan 0.2 
Cuaut i t l an Izcal l i 0.2 111.2 
EcatHpe.: 111.5 1.5 
Naucal Pf\11 1.4 3.5 
Nez ah u al 1: oyi:at 1 2.6 
Paz, La 111.1 111.3 
Tlalnepantla 1.3 2.5 
Tultltl"n 111.1 111.2 

Total 1111111.0 1111111.111 

Fuentu: Gustavo GJrza, ''Concentración y Distribución espacial 
e.Je la industria en el área urbana de la í'iudac.J de México, 
l9G0-l970", un: Investigación DamogrAfica en t11ftxico, 1998, 
CONACYT, México, 1980, cuadros 5 y G. 
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Cultlro 3.11 
l1 1 .. 1 1111r.,ollt1n1 111 11 Clulln 111 lllllco 

Ar 11 All1lnl1tr1llY1 
11111111'*•• lllHlftllhill 

r .. uc1,oc11n Tmllorhl 
112 1 112 

......... '"'" 1!111-11711 
1111, .. 31t,72 21." 
Rll" Alto 211.13 17.!2 r...11, .. 154.11 S,25 
lodl1llu 134.51 1.11 '"'"" 121.11 4.27 
1111111.,. 124.41 1.31 Cuiullll1nlmlll 117.13 3.15 
Almolllrttl• H.'7 1.25 1111•"'"" 13.H 2.12 

l11tmA. "'""º "·" 1.11 Clll11lhuom 33.11 1.11 
11111 ... 11.11 MI 1111 • lt71 
C.1Jl•l11 72.11 4.11 lllhqullum 119.93 3,71 
"""'1"1 Coolrtrn 61.19 4,15 Mtlll1n H.11 3.21 
CoyHClo St,11 MS 1t11hu1lcl1ot1 12.11 2.11 
1rc:.,1tr11co 34.11 2.31 Cou1lco 44.97 1.12 
Jdac1lro 21.14 ¡,41 L1 ,., 31,92 ¡,25 

.. 11t11111ron .. 111111 ......... ""' 1171-11111 

Vt111Uuo C.rr•H 4'.71 3.12 TllCOCO 513.53 17.11 
Rt111I Hllllltt 32.11 2.13 C111lco 273.51 !.27 
CulkllM< 31,72 2.IS •tcol11 l•ro 232.41 7.17 
... llo Mm 27,H t.17 111.,11m 211.13 '·" "'"'º IH,17 4,73 

TIClllC 131.42 4.15 
At11.,1n 111 llro1m n.11 3.11 

14'9.ll 111.11 Clllcolo111n 13,71 2.11 
Cuiullthn d• I011ro lublo 42.31 l.43 
CllllUlll 24,'9 1.15 
ct'liconcHc 17,4! ..,, 
SI llrltHOfl lfl 11 '"'°'º tHf.IHll 

f1JotOU11t 211.41 7,13 
kolHn 51.47 1.11 
llolchor 110110 31.41 1.11 
Ttoloyucu 11.63 1.14 
Tult"" 22.41 1.11 
TllOJllCI 11.4! ..,, 

m1.21 111.11 

11111on11111111 33.11 11.u ¡ 
11 Ar11 control .., 11111 1!71 ut,.1 con1tlhlll1 1ll1lnlllrollnllftll 'º' doco mrt1l111 1 ro· 

<1111 ti ••rt llt ClullH llt llllico, 11 111 1111 do 11 <Ull IOll 11 noolrt 11 lllU, 
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Asimismc•, cabria indicar que el proceso de cree imiento y 

surgimifmto del i\ra"' urbana de la Ciudad de Máxi1:0 y da su ?.ona 

metrc•pc•l itana muestran de modo factible como se ha favorecido 

estru.;tur~lmente, en función del proo:eso dt:"J c.u:umulacil.in da 

c-apital, a un área con una historia que se remtmta al pericodo 

prehispánico, creando una org•niz•ción social del espacio donde 

tienen lugar procesos de producción y de consumo •:olectivo que 

generan problemas prc•pios a un espacio social CC•ntrc•ladc• pc•r el 

capital. 

De otra pi\rte, a travéG de las categorías marxistas relativas a 

la estru•:tura ecc.nl.imica -Medios de prodw:ci•!•n y Medios da 

consumo-, se ha desarrollado una metodología tanto para hacer 

compatibles las denominaciones de las actividades económicas de 

lc•s distintos censos industriales, cc•mo para transformar estas 

simples denominai:iones en categorías que muestrP.n ld estructura 

industrial del país y de la Ciudad de México, así como la 

importan1:ia de ésta en el desarrollo del capitalismo industrial 

en México. El cuadro 3.12 muestra información sobre la Ciudad de 

México relativa al ni:tmero de establecimientos industriales y al 

parsonal ocupado en ellos desde el deceni1:. de 1'330 halita 1•.::,90•~ 

En el cuadro 3.12 es observable que en la estructura ir1dustri~l 

de la Ciudad de México predomina lo que Garza denomina medios da 

•tonsiderando que el IX Censo Industrial hizo una 
diferenciación entre establecimientos industriales1 para al XI 
Censo Industrial se intento seguir la metodología comparativa de 
Gar2a, sin embargo el mayor desglose de las actividades y su 
recodificai:i6n plantea problemas de seguimiento de los 20 grupos 
industriales seguidos por él, por lo cual al ejercicio hecho aquí 
de 1980 no es estrictamente comparable en algunos casos. 
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consumo, que poseen hasta 

total invertido en la 

1950 alrededor del 

industria lde 

60\ del capital 

la ciudad, 

establecimientos industriales y de personal ocupado tamblen de la 

ciudad. Dentro de este subsector industrial, la producción dt! 

bienes de consumo inmediato, por lo menos hasta 1969, presenta 

una tendencia a participar con casi el 98" ~n numr:rei uc 

establecimientos industriales y en personal ocupado. 

Tambl~n, es posible ubicar la existencia uc 1nuu.:n1. Lu .• 

dependen en gran medida para su funcionamle11to de ln.:; 

interacciones con el medio ambiente, y l<.1 transt:ormac1011 Lit.: ... 1~.,, 

elementos en recursos econOmlcos, tales como la p.coduccloo Lit' 

celulosa, papel, madera, petróleo, 1nin~ral~s no 

(materiales para la construcción). Ademas, se pertila la 

industria automotriz como parte de la estructura industrial de la 

ciudad. En el cuadro 3.13, se ve como en 1965 y 1970 el Distrito 

Federal, el Estado de Hexlco, Jalisco y Nuevo León poseeu cerca 

de la mitad de los establecimientos industriales existentes en el 

pals y concentran alrededor de dos tercios del personal ocupa~u 

en la industria del pats. La Ciudad de México, cuenta por si solu 

para estos ai\os censales, con poco mas de u11 t:uar l.rJ 1.11:: 

establecimientos industriales dt:l pals, y con un tf>rcio cttJ 

personal ocupado en la industria asentadd ~11 H@x1co, 
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ru•dro No, J,12 
Ciud•ddt"ulco1 n&ltrodteshbltcilltntHyptrsond t•cup•do 

ngb 111bmtor dt h tcono1h y9ru110 inJudrhl 
1931·1!91 

:1:::::u;.1:;.111:111:1111n:::1:::::::::1u1u1un111::::1n:::::1::1n111:n1::::uu:u::::::u:::::11:1::uu111:u:11::::::1 

ll!I 1!41 1!51 
SubStctoresyGrupoi ::1:::::u1u1111nn1:11n:1:1 1nn111111u1:u:::::::1:::: :n1:u111:1u1:111u1;u:1:1:: 
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Eshb. Ocup, lnv, Eshb, Otup. In~. Esl•b. Otup. lnv, 

::::;.::1•1:::::1::::::::::::::::::::;.:1:u:n:::::::::::::::::::uu:::::.:1::::::<::::::.:::::::~::::i:1::::::::::::::::::::::;n: 

Total IH,I 111.1 111.1 111.1 111.i 111.1 111.1 111.1 111.1 

J.llediHdeP1oducci6n 27.2 l!.5 14,5 22.1 H,I 21,.¡ 21,3 11.< n.~ 

1.1 BientsdrC•pihl 25.1 l!,7 17.6 33.8 25. 2 lt.2 45,9 44,5 JI.! 
35prod11ctos1rtllltos !6.9 96,6 !6.6 87.1 ~5. s 97.5 58,1 78.6 7!.7 
36Hq11inui1notlt)(, 3,2 J.4 J,4 IJ,I 4.5 2,5 <l.! 21.4 21.J 

J,Birnes lnttr1td1os 75.1 91.3 92,4 66.2 74.9 93,9 55.1 55.5 69.1 
25udenycorcho 62.8 35,! 21.9 57.7 2U 3.1 61.6 21.6 2.7 
27ululosayp.iprl 7,! 16.< 21.7 9,4 11.11 16.2 7,7 1<4,6 21.1 
nproductosdtptlr6. 1.4 14, 1 H.8 ... 1.2 l~.3 

Jl1intt. no1tUlicos 14.5 36.4 3<.4 24.1 34.5 22,.¡ 2~. 1 ]],! 37.2 
34uUJitosbhicos 4.9 11.J 12.1 8.3 l!i.t 13.4 9,3 za.e 21.7 

lll!ediosdetonsu10 71.8 91.5 85,5 77.9 75.! 79.6 n.1 7g,6 77.1 
11.1 Bienes dr Cons. ln1, !1,1 !5,4 !6.8 95,3 ee.3 73.2 11.2 ea.e B!i,9 

21iliHnlos 33,5 19,! 15.1 37,5 21.1 12,4 47.3 Jl.6 13.4 
2lbeb1dn 1.5 2.8 6.1 2.! ... 7.9 1.4 7,4 19.1 
22t•b•co l,J 4.1 1.8 1,3 1.6 11.1 l,J 1.1 3.1 
2Jtntiles 9.2 19.9 26.1 15.1 32.5 31.6 &.! n.1 21.! 
2~ ul:¡fo 7 vesluulo 34.4 21.1 !.2 n.e 14.1 7.6 2!,3 11.a 4,7 
ZBirprenl•!. a.e 11.4 !.3 a.e !.6 1.6 7.1 j.6 4,7 
ncue1u7p1el 3.6 3.5 J,4 2.4 1.4 1.5 2,6 2.a 1.7 
llprodutlosdehult 1.3 l.! 1.1 1,4 3,6 6.< l.B e.5 5.1 
JI quhiu 7.! !.7 11.7 11.& 11.1 IJ,! 4.9 a.1 1B.4 

11.1 BttnrsdtCon. Dur, !.1 4.6 3.2 U,7 11.1 ~E.e !.9 11.z H.I 
261urblrs 7.9 7.1 4.2 9.6 4.l 1.4 36,! 31.3 !,4 
37 1rtlc11los rltlthicos 1.1 l.B 2.4 S.J 7.1 3.2 !,7 :2.B 34.7 
38 ¡ulo1otrh 4,B 3.1 3,2 7,9 14,! 16.1 4.5 7,4 35.1 
39otns industrias 96,5 97,! !1.2 76,! 73.' 5,a 49.9 J!.S ll.9 

;::1;n1::::::;:n:•:<l1n:::::::.::::::::z;::u::111:::unn:111:111:1:11:::::::::.i~:g:::u::1:uu:1:1.u:1:11n1:1nu1:s1:n 



C111d10No,3.12 
Ciudad de ftulco1 n81ero dt eshbhci1itnhs y ptnor1il otup1do 

stg8n1ubmtor dehttono1hygrupo andusttul 
19ll·19BI 

;::::;:::::::u:::::u1;u1n11::::::1tu::::suu1:1:::::.::::::1:u1':1:::11:::::1::1:::uua;;;:1111;;;1:1:::::u 

1%1 1m 1981 
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Tolil 111.1 111.1 111.1 111.1 IH.I 111.1 111,1 111,1 

J,ftedlosdeProduui8n 21.J 27.2 29.7 21.9 27,9 ll.1 19.8 15.1 

1,1 BitnesdtCiplhl 58.3 49,4 n.1 64.1 53.~ o.e Bl,! 6!,] 
35p1oductos11tllicc.s H,7 86.4 81.2 70.1 15,B te.4 65,! .,,1 
3& uqulnuhnoeUlc. 25.3 13,6 IB,B 21,9 24.2 ]1.6 34.1 31.1 

1.Bienes lntettedlos 41.7 51.6 71.3 36.1 u.~ 57.2 18,1 31,7 
25udeuycorcho 41.9 5.a 1.1 35,5 5.1 1.6 35,6 7.3 
27ulutouyp1ptl 12.5 22,5 23.1 14,2 22.~ 21.6 24.2 39.1 
32productosdepetr6, 2.1 7,3 19.1 2.1 7.3 5,1 3,5 4,3 
Jl•iner, noaeUlicos 41.3 34,7 24.t 41.a 35.4 32.3 27,1 2t.2 
34 1euticos bhico~ 4,3 29.7 32.a 7,5 29.1 ]8,1 9.6 ¡¡,¡ 

11 ftedios de tonsu10 7!,7 72.a 71.3 1a.1 72.1 6!.9 Bl.2 a1.1 
11.1 BienndtCons, ln1. B1,4 79.1 11.a a5,6 74.6 H,4 71.6 4f..1 

21•111enlos 45.1 21.S 17,4 41.2 19.4 14.~ 43.9 19.t 
21btbídi15 1.1 5,7 9.6 1,4 5.6 ¡,7 '·' 7,¡ 
22 hbiito 1.1 1.6 2.5 1,1 u 1.• 1.1 l.] 

23h1tlles 5,9 21.1 21.1 5,3 16.B 17.3 26.S ~B. 7 
24 cdudo y vntu•rio 26,5 12.S 3.1 27.3 16.1 8.7 1.6 1.a 
29 i1pnntu 9.1 11,3 1.1 12.1 11.a 9.7 16,7 12.7 
21cur107p111l 1.9 1.a 1.1 2.1 1.4 1.1 1.5 1.1 
JI prod11l to~ de hule 3.5 3,7 6.8 4,6 3.5 J,a 4,a 11.2 
31q11!1iu 6.7 21.1 Jl.3 a.1 :it.8 Jt,4 4,4 19.1 

11.Z Blfnt\JftOJn,Dut. 12.t 21.1 22.2 14.4 2U 25.t n.4 53.'i 
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391uto10hiJ 6.4 21.4 26.0 9.1 25.9 35,2 1,8 7,3 
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íUENTEI E1i.bondoconb11setnd1tosdelostu1drosA-l 1 A-3, A·61 A·9, A·12 y A·I~ del 1ptlndicr Hhdhtico dt Gustno Giru, 
El proceso de 1ndustril•iim6n en 11 ciud1d de ftthlco, 1921-1911, 11p. cit.¡ 1 JI Crnso lndushi.t, Rtsu11n Gtntnl, 
101011 1 lnstitutoN1clonal deEshdlstlc11 Geognfht lnfonltica 1 1'09, pp, 915-925, 



Cuadro No. J.13 
Partlcipación del Distrito Fed~ral y Alyunos gst~r103 ~I• 
monto total de Establec1micnlo~ 111duslziulva y Pe~son~J 

ocupado en el Pals, 1~65-1~7U lporce11taJ~~J 

L.2...§...2. LLL.!l. 
Número de Personal Número de ~erHonal 

Estab. ocupado Estab. Ocupado 

Distrito Federal 29.9 33.9 2~.4 31. u 
Edo. de Héx. 5.3 12.l 7.4 ¡4,¿ 
Huevo León 3.6 7.9 3.9 7.9 
Ja1·1sco 6.4 5,4 ·1.·1 

"· J 

Suma de las 
cuatro entidades 45.2 5R.4 44.4 61J. ¿ 
Total 100.0 1"U.ff lUll. IJ 11111,u 

=============- -='~~º-~,,-=,,=~~'-' 
Fuentet V111 Censo Industrial, Secretdria 'w l11uw.L!.l·• 

Comercio, H~xlco, 1961, p. 9; tX Censo lndustrial, Secretdrla ~~ 
Industria y Comercio, México, 1~7J, p. J. 

Considerando los cambios en la iridustrid, 1:'11 1:"1 ctt~r:imJl:'nto ae.l 

aparato administrativo-productivo Jel ., 
infraestructura urbana es que se presenta11 otro cipo d~ 

modificaclones al medio ambiente natural y humano de .La c1uaaa llc:.o 

México. Esto es, aquellas modi(icacicines que tienen que ver co11 

la contaminación atmosférica, debida tanto a la quemii a~ 

combustibles fósiles (petróleo, gasolina, dicsel, turbosina) y a 

la~ diversiJs reacciones fotoquimlcas que thme11 luciar ~ntre: t:SLC-t. 

y alqunos componentes del aire, lo cual orial11an det~rn1i11~Uü~ 

condiciones climáticas relativas a lci épo~a 1J~ ~,uv1~n, 

estiaje, y a la epoca lrav~r11al, c.:01110 H los cambit•~ cu t>! 

suelo que se qenerar1 en ul c~l)lr0 

urbana, alcanzando al l!:stado de México. i..Os cambios en el u~t..· •w: 

suelo son en buena medida ae hctbitacillna1 a co1fl~rci .. 1.1. 

centro a través de procesos de desalojo, surqimiento do qr~nüt~ 
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edificios y unidades multifamlliares en el üistr1t.o ~uu~ruJ, 

fraccionamiento de terrenos del otroi:a H•~1v t.k l'• ... 

nororiente en la zona metropolitana en l~Tl:t'nus sctlltrl.1;;-..::,, 

igualmente fraccionamientos eu su Hu.lo 11111.:Lt -u~ áJ.11 11u.:.r: 1..1· 1.,., 

S~telite-. Asimismo ocurre un cambio en la contumlnacióu dt!l 

agur¡, ya no sólo seran aguas nP.gras prowinli::ntes dt:" las v1v1e11l.Jn:~ 

sino también de las industrias que se establecen y valorizan su 

capital en la ciudad y en su área urbana por el mercado qué c:Jta 

constituye; en ocasiones esto se conjunta con viejos procesos de 

contaminación, como el padecido por la ciudad casi en torl~, su 

hlstorla colonial, con los canales pestilentes, o la 

contaminación del lago de Chapultepec, alimentaao a~~u~ •b'~ u· 

las aguas del Rio Hondo, y que ya desdt:" la década de lo~ tCt'Jlll • ., 

del siylo XX presenta problemas de co11la.111llluL'iú11; v 

conjunta a problemas que por su maqnitud se hictf'ron roás DC.t1·.,t~- .. 

en los setentas, como el de la bc.lSUIQ~ ~11 1a 'l1111d l·kt.rvt•oJ.t.111."\ 

de la Ciudad de México existtan hd~ta lnicloti de l~UU dob 

tiraderos de basura a cielo abierto, el de uanta Cru-z HeyehlldlC.:" 

y el de santa Fé, también estaba en f uncionarniento una plantd 

procesadora de basura localizada en Sa11 .Jua11 tJe Araq6r1, y ~! 1adr..1 

este del Bordo de Xochiaca se empezó a rellenar con distinto tipo 

de desechos, adem.tls se calcula una incapacidad estructur.cd oe 

recolección de basura de m~s de 30 porcientoJ~ 

1~ópez de Juamblez, Hocio, "La Babura en México''; Galv~ •• 
Villanueva, Ha. e.Je los Antfelea, 11 r~unciu11d1111rmtri l•;c•)J.,:,.1..11¡ •· 11'"' l•·. 
Ecosistemas Urbanos en el.caso de le. ciudad 11~ Ml-xico 11

; .JñUlt"'l'll 
Ernesto, 11 E:fectos de la Contaminación 1\t11111~Let l(..'d ci. ~ ,,.,"' •· 
Valle de Méoxico; J,ópes Atlette, "Evoluch·1n del J.uqo dt!· J'•::·a:1 .. 1.:11", 
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La parte "de la ecoloqia que se encarqa de estudiar loa cambioH 

ambientales en el amblto urbano propone qu~ el uso de rnJteriaJ.l:~ l\1..· 

construcción en la edificación de un esf,Ja.cio urbano, supone tHJl 

ello mismo cambios importantes, ~n ocat3oivnt"~~ tdllle~·····~. 

ambiente, pues se cceneran fenómenos <1iverbos r.omo ln ,,t.Jul l llc..:c.;11•1i " 

corrientes naturale2 de air.e, la <.:reacióh ch~ 1111t.:v ... , • ., ~ ) . (¡. 

(vientos convectlvos), el mayor calentamiento del suelo, JJtuL:l'..,, .. ::. 

de reflexión de la luz y elevación de la temoeratuzd u~11Lro ~t .n 

ciuadad, con la secuela de enfermedades de la piel, resplratozidS v 

cardtovasculares que de alqún modo se asocian a e:Jtos cambios. 

En este sentido, anteriormente se han indicado algunos de loa 

elementos f1slcos que forman parte del amblente U~lc-t cut>nca, crlt~t:o 

ahos:a preclsat que las cas:actertstlcas climatolócucas y 

topograflcas de ésta aunado al hecho de que 1(1 Zona Mt.:t..i:,1L11 .. •1. i. .•• ; •• 

de la Ciudad de Héxlco esté situada en ella, propician Out! !H1r .1.\11 

distlntos problemas relaclonados con el ltll:!<.1~o n1.i1Jli:-11t·;· 

caracter que ha adquirido la conc:entraciun 

democtráflca. Asl, tenemos fenóme1to!::> 1.1~1':u t1ulirtlco~. 

lnvets16n térrnlca, la lluvia ácida, lo~ vlt.rnloti convectlvu~, 14
\ 

efecto de isla de calor y de lluvid, y la persls~~nc1u ~~ 

tolvaneras pxovenlentes de este de la cuenca, donde se ublcab~ el 

lago H6x 1 co-Texcoco. (ver graf lea 3. 4) 

Alcacer Javier, "Situación Actual del Lago de Chapult~pec y 
Alternativas de Uso de los Recursos Acuicola:;; cercdno.::i .• .i J\ti.:..t 

Metropolitana". En: UNAH-SEDUE, orq., La Ciudad Mexlt:.tn.i ltoy y 
Maftana (Retoa y Perspectivas}, México, D.F., 19BG, pp. 6~-llH. 
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La grlifcla J.5 muestra la participación del con~u11to dt-

establecimientos industriales, de comercio y surviclo:; ell l« 

producción de la contamlnación atmosférica f!n 1975, destaca11do eme 

tan sólo el 19' de estableciml~11tos del pdls produce el 71' d~ es~h 

contaminación, en este caso habx:ta que consiüurar que en ln 

Cludadde México se ublcacerca del 13U\ del tot.a1 ue ~~.n:.:.tl•lt.:1.:.i..1-.:11'~•,..; 

industriales, y en ella se ubican, s~qúr1 un l nd J Ct..' dH 

contaminación, el 47.86\. del tott:tl de est¿tblf"!Clm1"11r.··~.: L:.t."•~·J iJ· 

com"b de alta contaminaclónu. 

En la gr~fica 3.6 se observa como los estübleclmientos d~ ~Jt~ 

contaminación atmosférica se ubican t-!ll la industria lh .. 1si: 1.1.;-

primer barra tanto para la Cd. de México, el Edo. Ue Héx. y P.! 

Pais. En este mismo sentido, es posible ver como a pesar lle que 

participación de los establecimientos de alta contaminación d~l 

Edo. de Héx. en el total del pals es inferior a la particlµació11 •l·: 

los de la Ciudad de México (17.7~), tienen sin ernbarqo, en bu 

interior una mayor particlpaclón que 1.:1 que sr-: 1Jr:1.!S~11t:.'-t 

Ciudad de México. 

A esto cabria agreqar la creciente participación dt Ju.-

automóviles, resultado U~l desarrollo y cr~ctni!t:"11tu ,¡._ J.i 1r1·.·.1._.1. 

·~1 indice se constituyo considerando lr.es parametrog: la 
actividad de la empresa, el capital y la locallzacló11 f1~ic~ d~l 
establecimiento, pudiendo as1 agrupar a los est:ablecimientus, tJe 
acuerdo a los valores del indice en tres cateqorids, de ültd, 
media y baja contaminación. Nota: no se especif lcan el cálculo ni 
los valores del indice realizados por la subsecret.:trla dtd 
Mejoramiento del Ambiente. Cfr. Vlzcalno, op. cil., pp. 125-43. 
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automotriz dentro de la econom1a mexicana. ~or ejemplo, d~11ttt• u~t 

subsector productor de mercanc1as de consumo duradeto td ca1.•ltnl 

invertido en ella reprtesentó respecto al capital invertido LotuJ 

en este subsector en 1930 el 10.7,, en 1940 el 23.1%, para 19~0 ~1 

33.9\, en 1969 fue del 22.2\ y para 197U asciende a 47.2\. Aal, 

para 1970 se Cdlcula que alrededor del 68't de la contaml11aclór1 se 

debe a la quema de combustibles fosiles por motores de combustión 

1 nterna, habr 1 a que precisar que no es sólo e 1 hecho dt.: c1u~ 

producción de vehtculos automotores se haya tncrtmentado 1 t!J1 J '1-lll 

se calcula que circulaban e11 la Ciudad de t1!',,.0:1c..·,, ,11 ,., ,1 ...... 1 .... 

48,080 vehlculos, en 1958 eran ya 74,lHHJ, y en 1~hlJ .,:o.lt1,1hJ11, µ<", 

ascender a 680,080 en 1978) sino que ta1u1úc11 I••-=> 11.ii.• . .1.•.· •• .,,, •• 

condiciones geogr4ficas en las que se ubica la ciudad co11LritJuve11 a 

ello, en este caso es la altura sobre el nivel del 111i:1r que: 111111t.-. 

la combustión total del combustible debido a la menor presencid a~ 

oxigeno en su atmósfera para propiciar un combustión ef 1c1ent~. ~e 

contribuye entonces a la producción de sustancias, gases y 

compuestos que son tan perjudiciales a las distintas formas de viaa 

como als construcciones que forman parte del ambiente urbano, y q11~ 

se combinan bajo condiciones climtlticas espP.cificcts e11 .t~dL'ClCu.•: 

fotoquimlcas letales, entre ellas pueden mencionarse el plomo, 1:1 

óxido ·ae azufre, el sulfuro de hidrógeno, el ma110:-:iao Ut<:- ca.-i .... •11l• 

los óxidos de nitróqeno. 
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Conclusiones 

Presentar el desarrollo económico t:'ll Hé:dco, i.Hll"IQllt- d~ l'll•tiu HC1lh•·1 "· 

en función de los modelos dP. acur11u1aciu11 n~· ... :.111,1 .. 11 

exportador e industr1al1zac1ón por sustitt1cl611 de 1111port~ciut1~~. 

conjuntamente con el modo en que en ellos ~s artlculauo f;l csµu~. 

configurando la espacialidad de cada uno de los modelos apunta, dl 

menos en el caso de México, hacia la combinación e.Je elemf;ntus 

históricos y polttlcos que influyen en esa espacialidad. 

Se ha remarcado que, en el caso de la formación cJe l..t '.:.uu~; 

Metropolitana de la Ciudad de México, la particlpa~16n del gstadó 

como creador y regulador de 111fraestruclurR utb~n~ un •• l1~1i1 ... ' ''· 

central en su expllcaclón, cosa que se aprecin ya 1.'11 l·J L•r•rt.J1 ,,,tl•, 

pero que con mucho es superada en la ·~o .. w<:1 di· : 1;u .• · 

por sustitución de importaciones, 8obre todo "ºr lü~· ilJt .. •:. i11Vl•1l;" 

de industrialización en la Ciudad dt:' H~:-:icc• y e11 ,1Jo.1l111c·.-. 

municipios del Estado de México, como Tlalnepantla y Naucalpan. 

Asimismo, aunque cambios importantes en el ambiente natural de J.,~ 

Cuenca de México, en el que se ubica y crece la Ciudad de México, 

tienen lugar debido a factores naturales, es sin duda lc1 

intervención de los distintos grupog sociales y el Estado quiene~ 

determinaran las modificaciones más lmunrtar1lt:s i~n J« 1'111!11:·, v 

la Ciudad de México, beneficiando dlrec..·lumenle al pruµ1o bsldd~· v 

su poder polttlco-eco11ómlco, p~ru también •. 1 l••.·· , .... ,¡.¡ •. t.·· 

suelo, inmobiliarias prlvadug,a oluur1os eJiao~, v 
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producción y comerciallzaclón de mercanctas. Esto a través d~ la 

creación de innumerables vtas de comunicceción, de la Qt::11t·rüc:t•·1• .~ 

cambios de uso del suelo y de la especulación con el l!df.ml•, 

favoreciendo también el surQillliento dr: un 111od~lu tie t; ••. ,·,-::.,.,,w 

mercancJas que no 

recuperación de los 

consJdera 1~ 

ecosistemas, 

capacidnt.J de reqe1n~ruC:l•.•J1 

y au.=: c1r.1ro t::.-t. .•• t..· 

fundamento en los 11 nuevos procesos tecnol6qios 11 d1: la J1¡c.Ju&1:1 Jt, 

asentada en la cuenca. 
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C A P 1 T U L O 111 
ACUMULACION DE CAPITAL V DEGRADACION DEL AMBIENTE EN LA 

ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 1970-1990 

Este capitulo 5e presenta como continuación de los argumentos 

desarrollados en lc1s tres capitulos anteriores, en los cuales se 

propone la hipótesis de que la problematica ambiental en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México se halla tanto en función de 

sus determinaciones sociales y económicas, como también de 

factores que son propios de la naturaleza de la Cuenca de México 

y que han sido profundamente alterados. 

En la medida de lo posible la problemática ambiental de la ZMCM, 

se presenta como un proceso vinculado en sus formas más r-ec ientes 

a la dinAmica económica del país, y a la propia dinámica ecc•nómica 

y urbana de la ZMCM. 

De este modo, la primer sección del capitulo se aboca a plantear 

de modo muy general los aspectos de la crisis del mc•delo de 

desarrollo por sustitucii!in de importaciones; en base a ello 

presenta. una descripción de la problem~t ica econ.~mi•:a en el pa's 

en las décadas de 1970-1990, como también a indicar algunos de 

los hechos económicos y urbanos, que muestran parte de la 

dinámica de la Zona Metropc1l itana de la Ciudad de México. 

Asimismo, en la segunda sección se abordan suscintamente algunos 

de los planes y programas gubernamentales, que evalu•n el 
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desarrollo económico y urbano de la zona de estudio, 

con.Juntamente con los problemas de contaminación dal agua, suelo 

y aire, aspecto que aparece en el discurso de las instituciones 

del Estado mexicano, como la búsqueda o restablecimiento del 

equilibrio ecológico en la Cuenca de México. Al final de esta 

sección se indica el modo en que en el llam•do ºmodelo económico 

neoliberal" se incluyen la explotación de los recursos naturales 

y el cuidado del medio ambiente, y como esto se expresa en la 

ZMCM, para lo cual se retoma parte de lo dicho en el capítulo 

primero y en la primer sección de este capitulo. De uno se retoma 

el planteamiento de como es abordada y como podráa abordarse la 

problemática ambiental desde la perspectiva del pensamiento 

ecc1n6mico necu:lásico, y del otro se extiende el an.U isis sobre el 

r.ontenido del pensamiento económico neoliberal en materia 

ambiental. 

4.1.- El contexto econ6•tco reciente en "6xtco 1978-19911 

Se ha afirmado que es en las décadas de los setentas y ochentAs 

cur'lndo •:.curren procesos a nivel nacional y regional que 

evidencian la crisis del modelo de desarrollo por sustitución de 

importaciones•. En esta dirección, por crisis de un modelo de 

1 "Todos los análisis del sistema mexicano coinciden en que 
el modelo de desarrollo estabilizador se desmorona a fines de los 
sesenta. Esta crisis se traduce en conflictos soci•le» pero 
también en problemas urbanos de gravedad. 11

, Daniel Hiarnaux, 11 La 
planeacH1n de la ciudad de México: logros y contrAdiccionesº, en1 
Gustavo Garza, Una dltcada d• plan•ación urbano-rmgional .,.. 
PMxico,1978-1988, El Colegio de México, México, 1999, p. 245. 
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desarrollo entendemos un proceño por el cué.tl la din.imica de 

acumul~ción de capit .. ;il cambia en funci•!•n da sus componentes 

económicos, técnicos, institucic:onales, sociales y espacialP.s, 

teniendo com1') antecedente tanto la :xplotaci·~n económica entra 

sectores económicos y dentrc• de un mismo sectc•r, como también la 

sobt"eproducción de algún elemento indispensable en el 

funcionamiento del sistema en su cc1nJuntc1, por ejemplo el 

petróleo•. En la ct"isis de un modelo de desarrollo los 

componentes que mAs puaden vet"se a fe.:tad•:is son f?fe~~t i vamente sus 

componentes más funcic•nales, tanto técnicos como espaciales. 

En el caso de la ISI sc•n, por un lado la industr·.i;.l mrJnufacturet"a 

con su incapacidad dP. 11 evar a cabo un eslabonamiento o 

encadenamiento que permitiera superar tanto el pt"imar p.Jso de l .. 'l 

industrialización <produ~c i ~·n de mercancias cc•nsumo 

inmediato), cc•mo pasar a suparat" 1 a dopendenc ia tecnol ógicr'l q1.m 

se recreaba al tener que importar medios de producción para 

efectual" el pr imet" paso de la industr tal izar. i1~·ni por otro la.do, 

espacialmente las ciudades come• elementos que le dan vida a gran 

•sunl:el opina quP. la crisis energética internacional que se 
suscito en el segund•:i quinquenic• do l~J70, es Lma excelnnta 
muestra del grado en que el sistema en su c.c•nJuntc• depende de la 
producción y consumo, y claro de los prRcios de éste, de 
patrólec•. Aquí., debe de c:cinsiderarsa que l!l auge petrolero en 
México en este peric•do pormitii~ postHrgdr el desarrollo econl.imico 
hasta principios de la década de los ochentas, a pesar de que se 
astaba efectuando a través df? un on~roso endHudamiento interno y 
externo. Cfr. Sunkel Osvaldo, "1-a interacción 1mtre los estilos 
de desat"rol 1 o y el medio amb lente en Amér i1:a Lclt ina". Estilos de 
d•••rrollo y -dio •lbbient• en America Latina, Cc1mp. SLankel, 
Osvaldo y Nicolo Gligo, México, P. c. E., 1980. 
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parte de la dinámica económica, y que en algunos casos como el de 

MéY.ico permitan pensar o proponer la existencia de una red urb•na 

organizada Jerarquicamente, podrían verse afectAdas en algunos de 

sus elementos, como por e.Jemplo, los mercados de traba.Jo y los 

factores que forman parte de la reproducción del capital y de la 

fuerza de trabajo, la vivienda, los servicios p~blicos -medios de 

cosumo colectivo-, y los recursos naturales. 

A inicios de la década de los setenta surgen cambios import•ntes 

en la dinámica económica del pais que se acentúan en los ochentA, 

as! como cambios en la vida urbana y ecológica de su ciudAd 

capital. Conviene entonces precis•r parte de los antecedentes de 

1 as poi í. t icas económicas que se implementan en 1 os setent•s y 

ochentas del presente siglo, par• posteriormente describir 

algunos de los aspectos que consideramos trascendentaleA en la 

vida económica del país y de la zona dP. estudio. 

4.t.1.- Origen y Carácter de los Enfoques de Política Económica 

aplicados en América Latina y en México, Breve Esbozc• 

Las crisis económicas por las que han venido atravez•ndo los 

países 1 at inoamer icanos col c•caron y colocan en una posición 

sumamente delicada las posibilidades de lograr avances en su 

desarrc•llo ecc:onlomico y social, de hecho tlstas se han mezclado con 

severas crisis políticas en casi todos ellos. México, en este 

contexto de crisis económicas y políticas 

excepción. 
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A este respecto, surgieron las llamadas políticas ~con6micas de 

estabilización y aJuste con la finalidad exclusiva de revertir la 

fase del ciclo económico en que se hallaban nuestras economías, 

por un lado los monetaristas, posteriormente los estructuralistas 

latinoamericanos y a la feha una vertiente del pensamiento 

económico denominada neolibaral, que propone cambios en el modo 

de funcionamiento de la economía que pueden considerarse también 

estructurales. 

Obviamente, cada una de estas corrientes del pensamiento 

económico en algún momento tuvo la oportunidad de poner en 

práctica sus postuladc:•s te6ricoS en distintos países 

latinoamericanos, y en distintos momentos políticos de estos, 

como por eJemplo en Chile, Argentina, Venezuela, Colombia y 

México, entre otros. 

Para tener una idea clara de donde surgen los postulados 

neoliberales, conviene distinguir las diversas fases por las 

cuales este se ha aplicado en América Latina, y que a últimas 

fechas <1988-1994) se ha remarcado tanto en M~xico, ampliando su 

visión de la problemática económica y proponiendo ajustes 

económicos de largo plazo, tal y come• lo planteaban los 

estructural istas, (leAse CEF'AL) una vez que definieron lc•s 

principales ~uellos de botella a los que se enfrentaban las 

distintas economías latinoamericanas, sólo que en otra dirección. 
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Primero, en su origen los conceptc•s neol iberales aplicados 

•Htimamente en América Latina se encuentran vinculados a los 

enfoques monetaristas acerca de la estabil izaci{•n ecc•n{•mica 

vigentes en varios paises de ella desde la década de los 

cincuenta, y que tienen como precedente la transformación de la 

inflación en un fenómeno que adquiere suma relevancia. 

Quizá no se podría decir que el enfoque monetarista es sólo un 

discurso ideológico, o que carece de una base teórica1 sin 

embargo tampoco podría deo:irse lo co:•ntrario'. Según F"oxley 

pueden distinguirse cuatro momentos en las pol Lt icas 

monetaristast 

1) el enfoque monetarista entre 1'350-1960 que se caracteriza pc•r 

ser una estrategia de corto plazo y que va en la dirección de 

controlar los precios, dcinde evidentemente se considera que la 

inflacil.in es perjudicial en la consecuci1~n del crecimiento 

económico, pues ella genera efectos desfavc•rables sobre la 

distribución del ingreso y limita la demanda de bienes. La 

pol itica econ{•mica se concentra entonces en el emplee;. de los 

siguientes instrumentos macroecon6micos, pues considera que son 

•Para una discusH•n sobre los contenidos ideológicos y los 
contenidos teórico-económicos del enfoque neolibaral, pueden 
consultarse: Valenzuela F"eiJoó José, Crftic• d•l ~•lo 
Nmolib•r•l, f"acultad de Economia-U.N.A.M., México, Cap. t. 
"Liberalismo Económico, Apar lene ias y Realidades"• F'oxley 
Alejandro, Experi,..nto• N•olib•r•l•• en ,_..rica Latina, F".C.E., 
Méxio:o, 1988, Cap. IV. "Ideología y Cambk1s Institucionales en el 
Exper imentc• Neol iberal 11

, y Cap. VI. "Algunas Bases Te6r icas de 
las Pol iticas de Estabil izaci6n 11

• 
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los que generan efectos distributivos neutrales: control de la 

oferta monetaria y reducción del déf i< lt gubernamental, 

devaluación del tipo de cambio, liberalización de los precios y, 

eliminación de los subsidiosJ 

2) Entre 1970 y 1980 la política económica neoliberal es casi del 

miosmo tipo de la aplicada entre 1•:,50-1960, sin embargo se le 

agregan dos nuevos elementos, que hacen patente la crisis 

econ•~mica, so1:ial y política en los paises latinoameri•:anos, me 

refiero a los gobiernos militares y a la necesidad de considerar 

que la aplicación de la poi ítica, para tener éxito, debe de 

mantenerse en el largo plazo y debe conllevar una transformación 

radical de la economía, fundamentalmente rr.duciendc• el tamaño del 

sector público, reorientando el excedente hacia el sector 

capitalista privado, creando mercados de capital privado, 

impulsando la economía al libre intercambio comercial, y 

redefiniendo la in.Jerencia privada frente a las organi;:aclo:•nes 

laborales. 

3) Dentro de la poi itica ecc•nómica mc•netar ista-neol iberal hay 

otro tipo de ideas que, según Foxlely, preiveen otrei marco teórico 

para entender su aplicaci~•n, estas ~c·n lüs de contos y 

expectativas d1:inde el reajuste auteimt4tio:o (estei es el mercado) 

para salarios y precios participa en el problema inflacionario, 

por lo cual la peilitica eo:on6mi•:a debe desindexar precios 

clave•, come• el tipo de cambio, las tarifas de empresas y de lc•s 

•1ndexar1 cuando la c.\ctualizacit!'•n da precic1s corre 
paralelamente a leis movimientos de la inflación. 
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servicios pt:1blicos, los salarios1 aqu( entonces el cc:ontrol de lai 

oferta monetaria ya no es central. 

4) Fin~lmente, el enfoque neoliberal propone que en una economía 

abierta la oferta monetaria se determina por factores internos, 

tales como las tasas de interés, el control de los créditos al 

sitema fiscal, y por el déficit comercial y los fluJos de 

capitales externos. Al mismo tiempc1, se propone que si todos los 

bienes son comercial izables internac ic•nal mente, el nivel de 

precios inteYnos es sólo una función de los precios 

internacionales y del tipo de cambio. 

Segundo, luego entonces, el en fe.oque neol iberal supone a 1) que 1 a 

economía capitalista tiende espontáneamente a una situación de 

equilibrio estable; 2) que tal equilibrio se corresponde con una 

plena utilización de los recursos productivoss 3> qua la 

asignacil•n de los recursos es o!•ptima y, por le.• tanto, da lugar a 

la ma!l:imización del dividendo scu:iat. 

Estos principios se traducen en la propuesta de liberalización 

económica, es decir, la asignacion óptima de los recursos resulta 

de la acción esp6ntanea de las fuerzas del mercado. 

En suma, este es el contenido del enfoque neoliberal, que hasta 

hoy se anal iza como el marco teo!or ico bajo el cual se llevan a 

cabo los cambios en la estructura econo!•mica y social de algunos 

países latinoamericanos, y en especial en México, dentro del 
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marco de un tratado trilateral de libre comercio conocido como 

NAF"TA. 

4.1.2.- La década de los setenta 

Esta década en la economia mexicana es susceptible de dividirse 

en tres momentos, que posteriormente condicionarán el desarrollo 

económico y las politicas económicas que han de implementarse en 

los oo:hentas y son1 1) el que va da 1'370 a 1976, cuyos 

antecedentes inmediatc•s son tanto el fin del desarrollo 

estabilizador en México, •:c•mo el estancamiento productivo con 

inflación de inicic•s de la década de los setenta en el centro 

hegemónico internacionalf 2) la crisis económica de 1976 a 1977 y 

finalmente, 3) el auge petrc•lero iniciado en 1'378 y que final iza 

en 1981. 

El inicio de la los ar.c.s setenta tiene como característica el 

menor nivel de crecimiento promedie• anual del PID respecto a la 

década anterior, asi la tasa media de crecimiento del PID para 

1970 respecto a 196'3 es de G.5%, mientras que par<.\ 1'371 respecto 

a 1970 es de 3.8% lo que constituyó una reducción en la tasa 

media de crecimiento de más del 40%. 

Los factores que explican ese decrecimiento del PIB son 

b.lsicamente dos, aunque en niveles distintos debido a su 

interrelación se consideran del mismc• peso, siendo estosi el fin 
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del llamado desarrollo estabilizador de la economía mexic~n~ 

hacia fines de los aKos sesenta y la crisis económica del centro 

hegemónico del orden internacional expresada en el estancamiento 

productivo en presencia de altas tasas de inflación, 

conjuntamente con el surgimiento de Japón y de algunos paises 

europeos -Alemania F"ederal fue un e.jemplo- como nuevas potencias 

econ6micas. 

En el nivel interno son varios los aspectos que se conjugan para 

dar como resultado bajos niveles de productividad, tales como el 

.menor crecimiento de la producción en la industria manufacturera 

-que durante la época de posguerra y durante el desarrollo 

estabi 1 izador venia siendo el sustente• del modelo de desarrollo 

impulsado-, una menor inversión privada, problemas de mercado. 

Para superar ese espectro económico durante 1970-1976 se impulsa 

la política de "Desarrollo Compartid•:)", cuyas bases ob.jetivas de 

realización recaen en un creciente déficit póblico y una 

creciente deuda externa, enfocadas sobre tc•d•:) a intervenir an la 

Demanda Global y en la Oferta a través de la inversión póbl ica y 

de los gastos corrientes. El incremento del déficit póblico como 

componente del PIB en 1970 fue de 1.BY., mientras que para 1975 y 

1'976 de 7.5Y. y 7.27., respectivamente, lo que representa para el 

periodo 1975-1976 un crecimiento del 4007., además el crecimiento 

de la deuda externa significa también un crecimiento en el 

déficit de la balanza de pagos debido al monto y servicio de la 
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deuda. La deuda externa se incrementa considerablemete es en 1970 

de 4262 millones de dólares y ya para 1976 es de 19600 mdd, los 

servicios de la misma por pago de intereses pasan del 26 al 

32.5~, respectivamente. 

La pc•lítica de desarrollo compc:trtido se bas.!'t también en una 

politica de empleo favorable y da crecimiento de los salarios 

reales y nominales, registrandose una tasa media de crecimiento 

de 1970 a 1976 del personal ocupado y de las rt?munerao:iones para 

el total de la economía del 3.2% y del 9.3Y., respectivamente,· y 

destacando el hecho de que el mayor dinamismo lo representa el 

sector servicios respecto a 1 os otros sect•:ires de la economía.• 

Este periodo tiene como característica une:\ P.levada inflación 

comparada con el desarrollo estabilizador, el cual tuvo entre sus 

varias características la estabilidad de precios •. 

Siendo este el carácter de lao::. fuerZL\S ec•:in•~micas '.le desencadena 

la crisis ecc1ni!1mica de 1'376-1911, expresada en la espei:ulacibn 

con divisas, mayor sal ida de i:apitalos (fuga dP. o.:apitc.i.les) todt:o 

ello como expresión del incremento del déficit en balanza de 

pag•:.s (crecientes deuda axtarna y servicios de la misma>, y en el 

•Para el sector industrial La tasa media de crecimiento do 
el personal ocupado es de 4.2%, para el sector servicio5 as un 
poco mayor 5.0Y., finalmente el sector primario presenta 0.0~. Por 
su parte las remuneraciones totales presentan una tasa media de 
crecimiento de 9.3%, destacando el mayor nivel dP. esta tasa para 
el sect.;:.r servicios, la cual es de 10.5Y., para el industrial de 
e.ex, y para el primario es tan sólo del 3.3~. 
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incremento del déficit del sector pt.:1bl ico. 

La política de 11 Desarrollo Compartido" no logro superar el bajo 

nivel de productividad a pesar de que se incrementaron los dos 

tipc1s de déficits indicadc•s, se necesitaba por tanto encarar ese 

contexto económico con la finalidad •lni•:a de deJarlo atrás por lo 

que en los ar.os 1976-1977 se implementa una pc•lítica econ6mica de 

acuerdo a los principios del F'ondo Monetario Internacional• a 

través de la firma en 1976 de la Carta de Intención con dicho 

organismo. 

En sus términos más sencillos la pc•litica económica que se 

11 firma 11 con el F'MI situa la problemática económica en función de 

la oferta de dinero, y de la intervenci6n del Estado en la 

economí~. 

Es por ello que los principios básicos de esta política económica 

son1 la no intervención del Estado en la economia, lo qua 

significa contracción del gasto pt.'.tblicc•, la inversi(on y los 

gastos con•ientos de éste disminuirían como también los subsidios 

y las exenciones tributarias, contracción del e i rcul ante 

monetario, política salarial de restricci~n, liberalización 

comercial, incremento de las tasas de interés reales y nominales. 

•ocurre a.qui lo que algunos autores han llamado F'lexibilidad 
de la p•:il itica ortodoxa en la cual se combinan elementos de 
política económica de corte ~~eynesiano con principios 
neoliberales. A este respecto puede consultarse f"oxley Alejandro, 
op. cit., cap. 1. 
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La hipótesis de fondo, es que las fuerzas del mercado al actuar 

libremente son capaces de asignar óptimamente los re~ursos, si no 

existe regulación estatal sobre los elementos indicados. 

Los resultados inmediatos de la aplica~ión de estos principios 

fuerc•na la disminución del déficit del sector póbl ico como parte 

del PIB que pasa de ser en 1976 el 7.2% a 5. tX en 1'3'77J el 

control de la inflación que de ser en 

20. 7?.; asimismo la deuda externa 

1976 27.2Y., pasa a 1997 A 

como porcenta.Je del PID 

disminuye y más o menos logra estabilizarse, siendo para 1976, 

1977 y 1978 de 28.5?., 28.2'l. y 25.5, respectivamente (aunque ,:on 

el auge petrolero se eleva exhorbitantemente). 

La recesión de 1976-1977 habia dad1:i cabida a la instrumentación 

de la politica económica del FMI, sin embargo, la reactivación 

económica sólo se estaba preparando, se requel"ia de un elemento 

fundamental para lograr esa reactivación, elemento que debía 

aportar divisas 

el 1 o a segur ar 

para cubrir el déficit de balanza de pagos y con 

la continuidad de los cr(,.-ditos 

l .:.t i mpol" t ii\c i ·~n do hionos 

productividad, tal elemento fue el petr{•l eo. 

dP.l exterior y 

P.1 evar la 

El control del mercado petrolero pol" la OPEP y la necesidad 

internacional de asegurarse del abastecimiento de energéticos 

propició la elevaci·~n del precio del petr•Heo en el mercado 

internacional, la facilidad de créditos externos y de importación 

204 



de bienes de capital para elevar la productividad en el país, 

pero sobre todo en favor de la producci6n petrolera. Así, las 

exportacic•nes petroleras se incrementan en 13.'34 en el periodo 

1977-1991, su monto en millones de dólares para 1977 era de 993.5 

y ya para 1981 es de 13,827. 

Es en este contexto en el que se inscribe el 11Pl an Gl ob•l de 

Desarrol 10 11 y el "Programa Nacional de Desarrol 1 o Industrial 11
, 

así como "La Alianza para la Produce i6n 11 y la "Ley de F"omento 

Agropecuar io 11
• Cc•n ello, pues, se pretende elevar el nivel de 

pYoductividad a través de la importaci·~n de bienes de capital e 

incYementar la producción de alimentos. 

Para 1979-1981 la tasa media de crecimiento del PIB es del 9.5Y. 

,superior en más de tres veces al crecimiento presentado entre 

1976-1977 que fue de 2.6Y.• para el sector industl"ial ese tasa 

media de crecimiento fue de '3.7Y., y aquí la prcoduccH•n de 

petróloo t1s la qu pr-esentr'l mayor dinamismo, siendo para utla esta 

tc.\sa de 19.4Y., mientras que PñYa el sectc•Y indwltYial ric• 

pot:yolnro nH do 8.BY.. 

La Yealidad del auge petrolero produjo una mayor importacil•n de 

bienes y servicios que pasaron a formar' una cada vez mayor parte 

de la oferta global en el país, pasan de 9.9Y. en 1979 a 15.94 en 

1981. 
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De igual forma la expectativa de la flexibilidc1d de la pcolítica 

ortodoxa permitió que se elevara la inverGit.'in privada al mismo 

tiempc• que se elevaba la deuda externa tc•tal, cuyos montos 

respectivos para 1977 y 1'381 son de 29,894 y 72,007 millc•nes de 

dólares. 

La imagen que necesariamente se desprende de este contexto 

económico interno y externc•, es 1 a de una economía mexicana 

altamente vulnerable a factores endógenos y ex~•genos, aspecto que 

seria corroborado ampliamente por la crisis desatada en 198:!. 

En cierta forma, esto refrenda la perspectiva de que on genUrill 

el sistema e1:on6mii:o depende en gran medida de la produc~: it.•n de 

combustibles fósiles y de los derivadc1s de éste, pese a la actual 

producción de energía eléctrica en hidroeléctricas y 

termoélectricas. 

'Para el desarrc•l lo de los aspectos ecc•nómicos se tomo 
informa.e i6n de varias fuentes, entre el las: Leopo:ildo Sol is, 
Planas de desarrollo •cond,..ico y social, Sf::F'SETENTAS, México, 
1975, Parte 11. ºEvaluación de los planes y programas de 
desarrc•llc1 ecc•nomico y scocial en Mé:dco, pp. 190-196; f-~ernandc• 
Carmona, et al, El 111ilagro •exicano, Editorial Nuestro Tiempc1, 
Méxi1:0, 1977, .:ap. IVJ INEGI, Anuario estadistico de los Estados 
Unidos "6>cic•nos 1985, aprtado IV. Aspectos ecc•n~·mii:os, Mé:dc.;1; 
CONAPO, Si•t••• d• Ciudades y Distribucidn Espaci•l d• la 
Pobl•ción, México, 1993, vol. I, Cuadros 2 y 3 (Inversión f•t.:1blica 
federal 195'3-1987 y Pr.:•d1.1cto Interno Oruto 1940-1980)¡ Diego G. 
L6pe2 Rosado, Probl•mas Económicos de M6xico, UNAM, México, 1984, 
cap. XI "Sector financiero"; Lec•poldo Sc•lis, L• econo111'• 
.. xic•n•• r•trovisi6n y p•rspectivas, Siglo XXI, México, 1993; 
Miguel Angel Rivera Ri•:is, Crisis y reorganización del capital i••o 
••xic•no, Era, México, 1986, cap. I a IV, y cap. VII 1 F'ablc"J 
Gon2~le2 Casanova, ,..xico ante la crisis, Siglo XXI, MP.~ico, 
1986 1 VC'll. 1, Parte I pp. 13-63, Parte 11 PP• 135-154 y 231-245. 
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4.1.3.- La crisis de los ochenta 

Asimismo, vale la pena haceY un Yecuento de los pr-incipales 

factor-es que contr-ibuyeron significativamente a la crisis da 

1982, y que reper-cutier-on en el comportamiento económico da la 

década de 1 os ochenta, tanto para tener un contexto que nos 

acer-que a lo que se ha conceptual izado como cambio estructural, 

en el cual se supone aparece en esi:enar io un nuevo modelo de 

acumulación de capital denominado "secundar io-exportadoY 11 como 

para pensar si esto -realmente afecta Ja vida económica de la zona 

metropolitana de la Ciudad de Méxicc •• 

En este sentido, en 1981 se r-egistr-6 un crecimiento del 8.9Y. da 

la econom.í.a en términos -reales y la inversión pública alcanzo!, un 

nivel del 12. lY.., ceimo propori:i6n del PID. Para el año siguiunte, 

en la crisis de agosto de 1982, lc•s factores qua pueden 

expl icaria son, en lo exter-no, la fuga de capitales y la 

significativa reducción de precios internacionales del petróleo, 

aunado al incremento de las tasas de interés externas. En lo 

interno, la inflación hizo que el tipo de cambio estuviera 

s1:ibrevalLl<:ldo, que las tasas de interés reales fueran cayendo y 

que esto a su vez reforzara la tendencia hacia la fuga de 

capitales, estimada en B mil millones de dólares par-a 1981. Un 

aspecto complementario que motivó la masiva fuga de capitales, 

fue el de finanzas pUbl leas, ya que para 1'382, el deficit 

financiero -representó casi el 17 % del PIB. 
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A partir de lc•s desajustes que se obseyvaron en la eccinomia a 

l"'ab: de los hechos •:itados, siguió LlrJ largc• pyoceso de intentos 

de estabilización, los cuales no fLleYon exitc•sos sine• hasta fines 

de la década, con el paquete de medidas y o:ompyc1misos económicos 

que implicaba el Pa.::tc• de Sc•l idaY idad Económica, el cual 

pel"'seguia como obJetiv•:i pYior-itaYio, el abatimiento de la 

inflación mediante una congela.::H•n de pyecios, salal"'ios y del 

tipo de cambio nominal Yespeo:to al d·~lar-. El Pacto se ~:omenz6 a 

implementar en diciembre de 1'387 y es fc.rmnlmente instituido un 

enero de t '388. 

La instrumentación del Pacto tuve• é:dtc• en la contención de la 

inflación, ya q1.1e a fines de 1989, el cre•:imientc• de ésta se 

logró Yeducir a un 20%. Sin embaygo, el déficit de las finanzas 

p~1bl ir.as fue más paulatino, ya que el primer meJoYamiento de 

éstas vino en .Jul ic• de 1989 1 cuando el anuncio del pi" imeY paquete 

de reducción de la deuda exter-na de Móxi•:o \:yajc. C(:rnsigo una 

caída de las tasas de inteYés intel"ni.'\s d1? veinte nuntou, con la 

C•::insecuenta Y educe i ·~n en 1 os pagos de inteyeses inteYnos pC•Y el 

gobierne• <tii:tles pagos se Yedu.jeyon en casi 3. 5% del PIB 1989). 

Esta reducción en la tasa de inteYés inteYna se expl i•:a poyqua la 

negociaci-!•n de la deuda exteyna, que culmin·~· en mayzo de 1990, 

peYmitió disponer" de mayores Ye•:ur-sos paya la inversión, con le• 

que al aumentar la paYticipacU•n del Estadc• en la dispc•nibilidad 
/ 

de Cr"édito, pudo r-egistrar-se tal disminu•:i•~n en las tasas de 

interés. La segunda mejc•Ya sustancial en las finanzas p~1blicas 
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provino de las reformas tributarias que originarc•n un incremento 

en la recaudación de impuestos. En cc•nsecuencia, el déficit 

financiero de 1989 acabó por ser de sólo alrededc•r del 5.BY. del 

PIB, que significó el nivel mAs ba,jo en toda la déo:ada•. 

En suma, lc•s problemas económicos de los oo:henta repercutieron 

negativamente en el nivel de empleo y dada la magnitud de la 

crisis, la actividad productiva se vió seriamente dafíada, incluso 

a nivel regional, como es el caso da la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. Gustavo Garza lanza la pregunta de si en el 

mar•:o de esta severa o:risis ¿.la industria de la Ciudad de M~xico 

se ve menos afectada que su o:ontraparte regional? y responde que 

"Teniendo la m.is diversifio:ada industria nacional podría pensarse 

que la Ciudad de Méxicc1 es menos vulnerable a la crisis 

econ·~·mica, pues si bien unos grupos industriales pueden perder 

importancia, otrcis la ganan y, en prc•medio, tendría un desempefíc• 

relativamente meJor que otras e iudades del pais. Existen 

evidencias estadísticas que rechazan esta hipótesis indicando que 

la Ciudad de México ha sido particular'mante afectada y reduce, no 

s&lo su participac:il•n relativa en la industria nacional sino ••• 

también la absoluta. 11
• En el cuadrc•·4.1 tratamos de ilustrar un 

•urzUa Carlos, El .,.ficit d•l ••ctor P4blico y la Pol,tica 
f'iscal en "6xico 198111-1989, Doi:umento de trabaje•, núm V, Centre• 
de Estudios Económicos, El Colegio de México, México, 1990. 

•Garza Gustavo, 11 Conc:entrao:i&n Industrial en la ciudad de 
México y la Región Centro del País, 1930-1985 11

, El Econe>11i•ta 
f't•xicano, Colegio Nacional de Economistas, A.C., Vol. 20, 1988-
1989, p. 97. 
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poco esta situación, para lo cual nos basamos en algunos datos 

estadlsti•:os referentes a la Ciudad da Méxici:• y a aluunas 

entidades federativas para el periodc1 1970-1989 cc•nsideradas como 

importantes desde una perspectiva urbana-industrial. 

Como puede observarse la participacio!'·n relativa del Distrito 

Federal entre 1970-1980 en establecimientos 

industriales del país casi se mantiene, pues pasa del 25.4'l. al 

23.lY.J sin embargo, entre 1980-1989 pasa de ser el 23.tX a ser el 

13X, lo que significa una reducción entre 1970-1989 del orden dR 

51'l.J en cuanto al ni:1merc• de establecimientos industriale~ estos 

pasan de ser de alrededor de 31 mil en 1970 a ser poco más de 23 

mil en 1989. Esto ocurre también para Jalisco. Mientras té.,nto, 

el porcentaje de establecimientos industriitles en el Esti1do de 

México entre 1970-1980 eleva SLI participacii!•n en el total en mtts 

de una unidad, algo parecido ocurre·en Nuevo Le{•n. En términos 

absolutos el incremento para el Estado de México entre 1970-1980 

es de 27"/. y entre 1980-1989 es de 17.E.'l.; para NLlevo Le~·n es 

igualmente de 2l'l. y de 13.6Y. respei:tivamente. 
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4l.4 

, •.. 

Se ha .:u-gt..1mentado tumbién que en el contexto de este•$ :20 ar:os l970-1990 

no sól•:i es posible observar- qua la din¿\mio.:a e.:ono!•tnicq de la ::ona 

metropolitana empie::.¿~ e. mostrar cambios importantes sino también cambios 

w·banos trasc~ndentos. 

En sentidc• econ1.~mS.cot el aumento de l~ ocupación por Cl.n:mta propia y el 

e.'<plo5ivo cr"a.: imicmto del comer e io en la vla p1'.1hl i.:a (que c.'ctemá& sa 

c•bttorva también en citYau ci1..1Qr.des dol pals), que se insertan dentYc• de 

tres fan•~menos ei.:on~mio::osi 1) la pérdida de la capacidad relativa dal 

sector manufa.:tuYero de 9enerar m.1evas ocupaciones¡ 2) n-1 freno a la 

proleti:'!ri::a.:io!>n de la fl.1er.:a de traba . .íoJ ~) li\ mayor terciarh.a-:i6n del 



mel"cado de tl"abaJo (empleo en sel"Vicios1 pl"in•:ipalmente en cc•mel"cio) 1•. 

En cuanto a cambios urbanos, conviene recordar que se distinguían hasta 

1970 tre~ estapas an el pl"oceso de urbanización que sa lleva a cabo an la 

zona metropolitana de la Ciudad de México, uno qua cubre de J900-1930, 

otro de 1930-1950, y el tercero do 1950-1970, los tros 1 igados 

fuertemente a la evolución económica y demt:i(ll"jfica del país, proceso dP.l 

que resal ta, se indico en el capítulo tercero, 1) el proceso de 

descentrali:=acU•n -l"elocali::aci6n- de clctividades cC1merciales y dt~ 

población hacia la periferia de lo que se considera la ciudad central, 

cc•nstituida por 12 cuarteles y modificada administrativamentP. con fines 

func tonal os en 1970, transformando los cual"teles en las cuatro 

delegaciones centrales -Venustiano Carranza, Migu1~l Hidalgo, Benito 

Juciraz y Cuahutémoc-; 2) el establecimiento de industr tas en el a rea 

urbana de la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de 

México CNaui:alpan y Tl.:\nepantlaJ 3) la gran migración de algl.mas ;:onas do 

las entidades del occidente de MOxico i.Michoac.tn, GuadalaJar~, 

GLtanaJL1ato) y de su iirea circunvecina CHidal90, Puebla, Morel.:is> 

conJuntiandose en el t tempo para dar cabida a un proceso aculerado dn 

urbanizaci6n 11 que en parte se bas6 en la prc•liferación de asentamientos 

ª~alas Páez Carlos, "Actividad Econl•mica y Empleo en el 
An~a Metropolitana de la Ciudad de Méxicoi 1979-1990 .. , en1 LA 
Zona ,...tropol itana d• la Ciudad de ,..xico <proble11Atica •ctu•l y 
perspectivas de11ogrAfica& y urbant1s), CONAf>O, México, 1992. 

1 tlue hL\ sido designado en los sesentas por alguien bajo la 
categoría de h iperur ban i z"'c i ·~n expresando 11

•• • 1 a idea de que al 
nivel de urbanización supera el qLU~ podría expresarse 
<<normalmente>> dado el nivel de urbanización •• ", y criticc.lda mc\s 
tarde por ser una categoría que apl tea la experiencia urbana de 
loo puisos capit.:tl ir.tas avan::ados 11 a o:itras formas sociales 

212 



espontáneos geneYando la llamada "marginalidad ecc•l6gica" y formal" la 

actual zona mE?tropol itana de la Ciudad de MOxico. 

Así, hacia 1970-1990 suYgiYia un tipo de problemas basados ya no en los 

asentamhmtos espont.ineos, pero si en la persisten.:ia de asentamientos 

iYregulares y cambios en el uso del suelo, sc•bre tc•do hacia el norol" lente 

y el sur y suroeste de la zona de estudio, Yeflejadas en el incremunto de 

la extenci6n de la superficie que se o:onsidera abarca la zona 

metropolitiln" y de la pobla•:i<!•n que la habite.,. 

Según datos de Sergio Camposortaga Cruz", la e:.;ten.:ión en km2 de la ZMCM 

era en 1970 de 2109.B, en 1980 de 4085.2 y finalmente en 1990 de 4451.2, 

lo que significa que entre 1970-1980 la superfi.:ie ocupada por ésta casi 

se duplicó pues aumenta en un 93. E.%, mientYas que en 1980-1990 sólo lo 

hace en un 9Y.; mientras tanto la tasa de crecimiento poblacional (total) 

indica una severa disminucón pues de poco más de SY. en 1970 pasa a 

1.'35% 1'390 Cver cuadros 3.7, 3.7.1 y 3.7.2 del c.:1pítulo 3). Sin 

enibargc•, existe un proceso que se hace evidente y que estA mezclado 

la emigra•:ión relativa de los habitanteu del Distrito Federal hac:ia 

colocadas en una coyuntuYa enteramente nueva"r poco más 
recientemente se ha categorhado r.omo una vortiginosa expansión y 
crecimiento de áreas urbanas unida " la concentYación y 
central i::ac i ón de act ivldades er.onómi•:as como macrcu:efal ia 
urbana. Cfr. Castells Manuel, La Cu•stidn Urbana, Sigl.-.. XXI, 
México, 1'374, pp. 52• y Ricardo Cayyillo Arr'onte, "El c:osto de la 
macrocefalia urbana", ent La ciudad Mexicana hoy y 111aR'ana1 r•tos 
y perspectivas, SEOUE-UNAM, México, 1986. 

•t:ampc•sortega Cru:: Sergio, "Evolucil+n y tendencias 
demogrAficas de la Z•:ina Metropolitana de la Ciudad de Mlnch:o", 
en1 La zona "etropolitana de la Ciudad de "6xico ••• , CONAPO, op. 
e i t., p. 7. 
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municipios del Estado de México'ª y de otras untidades dP.l país, y con la 

existencia dol problema de los asentamientos irregulares en la zona 

matropc:ilit~!lª· Este• se manifiesta r.n la prc•blemAtieA urb~na de 

ro.ou.lariZaci6n do la tenencia de la tierra y que en el discurHo 

ideo1¿.g~c~ del Estado se muestra como un avance en el desarrc•llc• social, 

en la; creación en los setentas de reseYvas tarrit•:triales, y en los 

oche.ntas de ll·reas de reserva eccol6gica y de urbani::aci6n contYolada, 

·_tanto para evit.:w la especula•:!¿,,, c•:tn el suelo cc•m•:t paya pn~tHger el 

medio ambiente, respectivamente. 

No obstante qua el referente esti\disti•:o sa usa pi\r.1 \lustrar p.Jrte de 

los ·problemas por los que atraviesa la dinámica ecc1n6mica dP. l~ Ciudad de 

México, de ningun modo podría entenderse ésti't si se t iane en 

connideraci6n los problemas qua también enfrentan otras ciudetdP.s y C•trau 

áreas no urbanas del pa!S4
, cc•mo los graves desbalances cm lü 

En cuanto í\ las desigualdades del desarrollo y en el desarrolle•, 

1t.as participaciones relativas de el Distrito Federal y el 
Ent .. 111•:- du Móv.ic•:- cm ol monto t.:::•tul du t~\ po..-.hlacH•n do lrl ZMCM h.i 
pasado de 791. y 21% en 1970 respectivamente, a 54.6% y 45.41. en 
1990 respP.ctivamonta. 

1'3raizboard Bc•riz, "ZMCM: rri1gmHntacU•ll Politice¡ y 
Planeaci&n del Valle CuatitlJin-TeY.coco", en: Gar;:a Gustavo, Unill 
década de planeación urb•no-regiont1l en ..,.deo, 1978-1988, 
Mó:<i<:o, 1909¡ CONAPO, Siste.na de ciudades y distribución espacial 
de la población, 2 T., México, 1992. 

1t:fr. Hern~nde;:: Laos Enrique, "Desarrc•l lo Regional y 
Oistribl1o:ión del Ingreso en Méxio:o", en: Demogr•f'• y Econo•'ª• 
No. 4, El Colegio de MóY.ico, 1979, pp. '1G7-499. 
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recientemente la~ investigaciones sobre el prc•cesc• de urbñnizaci6n en 

México, han remarcado el hecho de que en él e:dste sistema urbano 

Jorarqui~ado, donde el indice do pr imac ia11 coloca a la Zona 

Metrc•politana de la Ciudad de México como la primer área urbana del pais 

seguida en importancia por la Zonas Metrc•pol itanas de Monterrey, 

8Ltadala.Jara y Puebla. A este respe•:to Carlos Orambila11 , discutiendo el 

modo en que se ha entendido el proceso de urbanizac U•n en México prc•pone 

la existencia de dos falacias en como ello se ha hecho, siendo la primera 

el que se equipare crecimiento urbanc• cc•n desarrc•llo urbano estableciendo 

•:r i ter ios cuantitativos (el"' i ter ios damc•gr"áf icosl para deter"minar si 

á.rea es urbana o no y obviando incluso una merc:1 descripción o definición 

de los asentamientos Ul"'banos un el pais y con al lo su condición urb.miil 

la segunda falacia indica Brambila radica en la idea de que en 11 
••• una 

economta de mercado el crecimiento urbano y la concentración demográfica 

son inccintrolables ya que tanto los mercados df~ trL\bajo como la renta del 

suelo se rigen por las leyes de expansii~n del Cclpital .•• 11
, no 

considerando por tanto la influencia que en este pl"'oceso tiene el mismo 

cree imiento do áreas urbanas y rural es, Sin amb;u•go, ya sea que tanga o 

no ra.::6n el hechc• es que propone poner en duda el modo tradicional 

1t::1 indice de primacía establece una relación entr1! el 
tamaño poblacional de la ciudcld m<.lyor y las ciLtdades qllt1' l~ 
suceden en importancia. A medida que el valor de este indice es 
sea más elevado, estará indicando una may.:or dasproporc ión en el 
tamaño de la ciudad más grande del país en relación con el resto 
de las •: iudados comparadas. 

•flrambila Pa;:, Carlos, EJ1pansión urbana •n Micico, El 
Colegio de México, México, 1992, cap. 3, y pp. 123-124, 
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1 

1 

C.::ritario demogr~fico) de interpretar' el pyocuso do urbani:aci•!tn 11• 

4.1. 44 - El Patrón Secundar' io-Expc:.r·tador 

¿Pero en este contexto de- crisis y de cambios, hacia adonde Yealmente ese 

cambio apunta en la modalidad de desarr-ollc• o do crecimientc. econlomico ~n 

Méxko'?, y ¿qué papel Juega la Zona l'tetropoliti\na df! la Ciudad da México 

en él'? 

Obviamente esta es una pregunta nada fác i 1 dE:> responder, aquí s~*tlc1 nos 

t imltaremon a indi.o::ar algunas aspectos dr.l cayár.ter económico y espacial 

del nuevo modelo, de su vinculación c:on el anterior modelo de acumulación 

de Cilpltal CISn y la posible influencia de ello en la ZMCM. 

Hiar-shman indicaba ya en su ''Economía PolJ.tka dH la IndUtatriali;:a,~i~'n'•• 

la incapacidad br:.sica de la indu$tria.lización para proseguir o ir hacia 

adelanto, incapacidad debida a los 1 ~mitos que impi;.nen la dimensión del 

mercado y la di5Ponibil idad de divisas, así como el papel de los 

1t1anuel Castells t~ml:>ién refiriéndose a la dicotomia que sa 
establece nntt"e lo urbano y lo r1.1n11l pr-oponia t.lflc:l forma m.is 
flexible de c:1asificac:i&n de lñs unid~des enp.acialm; se91'.1n 
distintas dimensiones y niveles qua permltiara a la vez qu.e 
dh;.tin9uir su impor-tanu1ia ntant itat iva eütabtecet relaciones 
empirlc:::.:\s te&r-icamenta signifi~ativas. Oe modo que la distincil!in 
rural-urbano pierdl\ toda significaci&n y se ustabluce por el 
.:ontrar io un sistem"' do n~lac iones antyu dlst intas. fc•rmas 
espaciales. Cfr. Castells. Manuel, L• Cuestión Urb•n•, op • .:it., 
P• 17. 

1'Urschman Albert o., "La Economi.a Pot itica de la 
Industrialio:ao::ión a tr-avés do la Swstitu.::ión da lmpoYtaciortee"J 
en: Hir-schman Alber't, Des•rrollo )/ AMric• Liltin&,. obstinación 
por la •sper•nz•,. •nsayo9, F'.C.E., Mé:<ico, pp. 107-122. 
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empresarios y las autoridades públicas en élJ esto genel"6 una escasa 

diversificación vertical de la industria, pl"incipalmente en Pl"C•duc•:ión dC? 

medios de producción, lo que implica continuar con las impc•rtaciones de 

los mismos en condiciones cada vez mAs deficltarla5. En el marco ta·~rko 

de la .CEPAL, esto forma parte de los llamados cuellc•s de bc•tella, a los 

que se enfrentan las e•:onomias latinoamericanas; en otra corriente 

te6r ica, esto se traduce y fol"'ma parte de la dependencia económica y 

tecnológica qua estos paises mantienen frente i.\ 1 .... ,s p•:itencias eo:on•~mit:as 

eL1ropea y nol"'teamericana, Junto a una pretendida deformación P.structural 

en al cre•:imicmto del uector ocon6mic1:0 de los servicios. A final de 

cuentas, tales hechos se expresan en que el mc•delo de desarrollo de 

industrialización por sustituci6n de importaciones, no sólo nr:o impulsa 

sino que no puede impulsar la exportación de manufacturas. En la búsqueda 

de soluciones a esta incapacidad acudio!· al monetc.\r ismo, al 

estructural ismo y a la ven·sio!•n más reciente da la llamada "uconomia 

burguesa": a el enfoque neol iberal, reseflado anttlr iormunte. 

De ñqui que, la estrategia econ6mica propuesta por este llltimo enfc•que y 

seguida en diversos pal.sas latinoamericanos en la década de los setenta y 

.:ochenta se presente como dP. laroi:• plazc•, m.:,dificmulo e:•lumentc•s da 

carc\cter estructural, de alll. que en ella sn remarque la ne..:esidad de 

CC•nt i nuar impulsando 1 a industrial izac i 6n pare• ahora etvan;:ando ha.e i a la 

produce i 6n de medios de pr-oducc i 6n y de matar ias primas cuyo valor 

agregado esté en funci6n de elementos más cc•mpleJos1 y remare..:\ también la 

necosidad de dinamizar 1 as e~portac iones mod i f it:c.\ndc• su composic i6n, esto 

es, se deben incluir más manufacturas, tal es el caso de la industria 
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maquiladorn de exportación en la frontera norte de Méxicc•, y algunc•S 

puntos en el interior de M6xico. Estos dos alomentos definir{.orin el 

carácter técnico del nuevo modele• de denarol lo, denomin.:ido "secundario 

-exportador 111•. 

Cc+mo podrá inferirse, este nuevo modelo de acumulación se dirige a 

sectores ecc•n•~micos estrAtegli:os, capaces de competir en el contexto 

internacic.nal, pues como se indicó, los postuladc•s de la polí.tica 

econ+~mica funcionan en un marco do liberalismo. En él se ganar ar i.c:\n 

beneficios diferenciales seg~m las áreas industriales de que sa trate, de 

modo que pueden verse mAs beneficiadas aquellas quf:> ya han mantenid..:. 

contacte• la economí.a internacional en materia du e:.:portacion dP. 

manufacturras, asi como algunos tipos de cultivos del mismo carái::terJ 

aunque no al contrario, pero si con severas 1 imita.: iones, menos 

factible que ello ocurra en la industria de la ZMCl'f'. 

"Jalcnzuela F"eiJo6 José, Crí.tic:a del "ºdelo N9oliberal", 
op. cit., Cap. VII "El Patri!•n Secundario Exportad • .,r y sus 
Variantes 0 • 

1 \".\si uno puede encontrar plantcamiento:•s sobre la dinámica 
que ost~ adquiriendo el Ci;\pital en el c•:ante-..to de los cambic•s ... ~ 
nivel mundial en distintas regiones ecc•ni!•mlci\s del mh;mo, por 
oJum¡>lo:a: "Amono the lnstitutional cha.ngl:)S assc .. :iated wtth 
economic restructuring, the increasing mobil it.y of c<.tpital is a 
crucial fi\ctor. Such mobility, both territorial and sectorial, 
has been fa.:il itated by twc• interrelat~d process1 the 
moderni:atic•n and expansion of financi~ll systcms, and the 
concomitant modernization and territorial difusic•n c+f infc•rmatic..n 
technology. Such developments have madr. p•:assible new modes of 
entrepise organi::ation and management, allc•win9 tha relocation of 
different production procasses to wherever ,:c•mpetttive advantages 
assure the greatest profitabil ity of capital. Through incr•••in 
••U••ntat ion •nd vertical d••integrat ion, niany entr•pi••• h.ave 
att.ained greater territori.al difus.ion. Larg• entr•pri••• have 
incr••singly •ssuMed multisectorial and multirrqional 
character. Lc•cational deci&ions have been determinad by fac:tors 
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Ouizá, uno de los ejemplos más claros a este respecte• lo constituyan 

principalmente algLmas ciudades do la frontera norte come• Ciudad Juára::, 

TiJuana, Nogales, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynoscq otra área que 

.1dquir ir¿\ posiblemanto mayor tolevanc ia, debida t .. ,mbiCn por tau 

interacciones q1..1e mantienen con la economía estadc•unidense es la 

Mattópol is do Monterrey• y en menot escala otros puntos en el pals que 

mL1estran ya la existencia de industria maquiladora de expc•rtacU•n, como 

la Zona Metrop•:il itana de la Ciudad de México y, Gui\dalaJara. 

En este sentido es importante destacar que para el caso de México su 

industl"ia más importante ha estadc• siempl"e orientada hacia el merc.ld•:i 

interno, inclusc• oeográficamente se concentra en pocas áreas o regieones, 

como la de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. L~' que implica 

en un cc•nte .... tc• do "rtH!struct1..1YaciJn económica", aunquu rio nucr.uariamentH, 

que sólo aquel las industrias que puedan competir un el meYcado 

intel"nacional funcional"an cc•mo palancas al nuevo pycu:eso de acumulación 

de capital. tn el contexto de la restyuc.t1..1Ya•:i6n ecc•no!omica, ta din~~mtca 

likaly t.o l"aise profabil ity, including acces to nah1Yal 
T'eS•:iurces, cheap labOI", adequate mad:ets OT' battel" communicat ion 
to e:.<t.nrnnl mal"kets. Thus, in countYies that a.Ye mainly expoytan• 
o( 11.1tl.tl"O.\l rl1sour.:os, new invostment has tended to l•: .. :atEl ltnel ( 
nent t.ho soL1rces of such l"esoul"ces OI" in the places whnre they 
are exported. In countries whare ••nufactured goods constitute • 
significant proportion of ••port•, the loc•tion od n•w plant• ha• 
been deter•ined by th• availabil ity of ad•quate Manager ial 
cap•city, a f•vorabl• labour tnarket, acc••s to •dequat• -•n& of 
coni•unication and effective linkages to i.-port •nd export 
tnarkets. Te. the e~tent that those locations have been different 
fl"om thosu favoul"ed by pyevious development stY.~tegieñ that 
pl"omoted indu~tl"ilai::ation fol" impol"t substitutic•n, new pattf~Yns 
of population have emeYged ••• " United Nations Secratariat, 
Population, Distribution and "igration1 The E-rging l••U••J for 
the lntern<.ltiooal Conferenca l'.:m Population t.\nd Ouvelopment, 1994¡ 
UNFPAJ Santa Cyu::, Dc1l ivia, 1993. 
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iridm;ot.rial y demográfica, as{ cc•mo la cuesti~n relativa al medio ambiente 

en la ZMCM necesariamente se modifica. Dada la astrw::tura industrial da 

esta zona, donde predominan las micro induetrias y las pequeñao 

industrias con casi '35 % del total de establecimientos industrialas11
, y 

es mínima la existencia de medianas y grandes industrias que representan 

sólo un 5 1. es mAs que dable la generaci·~n de problemas económicos muy 

ser los en la dinámica económica de dicha ;:ona. 

En México, dentro de este surge en 1989 Hl "Plan Nac tonal de 

Desarrolle•º como instrumento de estrategia ucc·n~·mica, que define las 

lineas de desarrollo a seguir por lo menos en los próximos 6 años, es 

decir, de 1989 a 1'9'34, y que básicamente busca que El cambio 

económico (sea hacia) el ••• crecimiento n•:C•n·~mico cc•n estabil id;.,d y 

equidad ••• " a trl'tvés de"••• el ncuertJo pr\ra la AmpliacU•n de lt:.t Vida 

Democrática, el Acuerdo para la Recuperación Económica con Establlid~d da 

Precios y el ACL1erdo paré.\ el HeJoramiento Prc.1dur.:tivo del Nivel de Vida 

Adumás, considera como tr as•.:endental las ral •.l•: ic•nes económic.is 

internacionales donde indica que "P.l Plan ••• busca Hmpliar P.l pcitenc:ial 

de complementac: ión e•:onómica con los pal.ses da América Latina y pr<:>m•.:iver 

ac:uerdos bilaterales y multilaterales cc•n los nl\evos polos rte crecimiento 

mundial, la Comunidad Econ•~mica Europea y la Cuenca dal Pacifico"; m.1s 

1 t:'.l lotAl de establecimilmtos induutriales registrc'.ldc•s en 
la ZMCM en ol año de 1'388 fue do 30122. Progra•a para •1 control 
de •1nisión d• contaminantes atmost•ricos de la industria •n la 
Zona ttetropol itana de la Ciudad de 11•xico (versión pral i•inar), 
Comisión Motropolit.:ma para la Pn~vunci•~n y Control da la 
Contaminación Ambiental en el Valle de Mé:..ico, 1'3'32. Tomado de el 
Censo Econ~·mico del INEGI, 1988 y Seo:r~larta de Ecolo9ta del 
Estadc• de Méxir.:o. 
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adelante, incluya la necesidad de generar cambios en la organizaci&n del 

traba.Jo y en la tocnolog!a, en al sector público, tanto en servir.io!á como 

en prc•ducci<in, que permitan competir a nivel jnternacic•netl, pero si.ole.• an 

aquP.11 an .1reas o sectores e•:on6micoa qua so han idftnt i f .lt':ado i:omo mAs 

De modo que, el "Plan" congruente con los postulados de la ccrrient& 

econ .. ~mica neoliberal, y hace un diagnóstico preciso de las debilidades 

r:on las que ha contado el desarrc•llo económico. De hecho en el discurso 

oficial se cosidera qua las tasas de crecimiento del PIB, ya al inicio de 

los noventas (mayores al 1~), dan pauta para pensar en una recuperación 

parcial de la aconomla. Sin embarg1:i, m.ts del f.,0 Y. (ver cuadro 4.2> de la 

población del pa!s tiene como ingyeso menos de dos salarios mínimos y 

gran parte da alla car"ace da seyvtctos pl'Jblit'.:os, la rucupar<1ci .. .,11 en todo 

caso supone una explotación fer o:: sobre la fuerza de tYetbaJc, y supC"lne 

que sólo en el largo plazo podrá logrr1rse al cambio estructural y 

mejorarse el nivel de vida de la población. 

•t•c•der Ejecutivo F"edP.r"al, Pl•n N•cion•l d• l>e••rrollo 1999-
19941 Mé."<ico, Secr"etarfa de ProgYamaci6n y Prasupuesto, México, 
1989, "Pr"esentac io!•n". 
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C.Mro lo, 4.2 '°''"'"'' .. Po'11Cill tft Rhlco •l• ltnldM PMllCOI 
1 '""'" l•ftrtorn 1 Ht lltarin tll•t•, IN 

Nivel Nacional t Porcenta.Je de 
Variable Pob. aln 

seYv. púb. 

Ingreso monor a 2 SM 63.22 

Analfabeta l2.44 

Sin Primaria Conc. 29.31 

Sin Servicio de 
Electricidad 12.99 

Sin Agua Entubada 21il.92 

Sin E:.: .. :usado ni 
Drenaje 21.47 

r11111t11 CIHtraclM COI .... 111 IU'l'Jl ' ~ota1l1U11 
lacllflal HI AtY•1 M1iu1 Ht3, 

Ademón, tanto este Plan Nacional de Desarrollo como al dal tH~>:.enic1 

anteri•:-r plantean que es primordial llevar a cabo e\ procasr) de 

desconcentraci6n de poblaci~•n, de industria y de servicios de la Zona 

MetYopolitana de la Ciudc."ld de México, con la finalidad de frenar y 

controlar el deterioro del medio ambiente y lograr una mejor distribución 

de la poblacion y las actividades econ·~mic:as en al pats. Sin embargo, 

antes de que se constatara la efectividad de los planteamientos del Plan 

Na..:ionL\l do Dosarrollo, l•:is sismos de 1985 pro:o¡1i•:i .. ,ron qL1a la ciudad y 

sus habitantes se vieran sobrecogidos por una catástrofe que quebranto nl 

control estatal y evidenció la capacidad de organización de la población 

e i vil en un momento que el le• fue requer idc•. Con esos sismos, parte de 

los habitantes de la ZMCM emigraron a otras entidadus del pal.s. Asl., 

entre estos sismos y la agresividad de la pol U tea económica que se fue 

empleando para controlar la severa crisis económica, más habitantes de 
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eutü :c•nü ee han visto forzados a emigrar en buuca de una oportunidad d~ 

elevar su nivel de vida. 

Sin embargo, la magnitud de la concentración de la poblaci6n, del aparato 

pol itico, de la actividad económica industrial y servicios existentes en 

la ZMCH y lc•s alcances regionales de la dinámica dP. ésta, sigu1m 

presentandola cc•n una concentración y r.entrali~c\cion de reo:ursos dificil 

de ser abatida o tan sólo de modificarse, cc•mo ha ocurrido en otros 

contextos de desarrollo económico, urbano y pol 1 t tcrJ•. 

Cabe ahora precisar algunas cuestiones especificas sobre el medio 

ambiento en 1~ Zona Metropolitana de la Ciudad de Mthdco, para lo cual 

hacemc•s uso de algunos diagnósticos que se han hecho sobrP. el mismr.1 y quo 

han surgido en este contexto de crisis P.conómica y cambios astructun.-las 

en el país. 

1ta$tells Manuel, Crisis Urbana y CatM>.to Social, Siglo XXI, 
México, 1981. Cap, 1 "Tendencias y Carai:teristicas de la Crisis 
Urbana en el Capitalismo Avanzado: El ejemplo de las Metrópolis 
Aineric.1nas 11

; y Gar::a Gustavo, Desconc•ntración, Tecnologi• y 
Loc•lh•ción lndustr.t•I •n f"léxico, El Colegio de MP.xico, Méxicc•, 
1992, C"P• 7 "Factoras Loi:actonales Pr•:idui:tivos1 insumos y mar10 
de obra", cuadros 7 • .2, 7,4, 7.9, donde es mostrada la prc•cadenci<A 
geogr .. Hica de las materias primas industric.\li::cld..ts utilt::addS por 
algunas empresas 1 ocal i::adas en parques y e iudades industrial es. 
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4.2.- El •llt>i9nt• •n l• Zf"tC" <1978-1998>1 Situación •ctu•l y 

Pl•n••ci6n1 c•u••• de l• degr•d•ci6n del a.t>iente 

4.2.1.- Elementos qL1e han sido conideradc•s explicativos de la 

problemática ambiental en la Zona Metropol tt.ma de le.\ CiLtdad da Mé:< leo 

El modc• en que ha sido abordada la problemática ambiental en la 7.ona 

Matropolitana da la Ciudad de México hacia las décadas de los setenta y 

ochenta, se caracter i;::a b~sicamente por tres cLtest iones, t) l ~ P.Spec i.al 

Ltbt.::ac i~n de la zona metropolitana en una cuen•:a cerrada, ubb:ada ddemás 

a una altura promedie• de 2200 msnm, que afecta lc•s prcu:esos de combusti~·n 

interna por la relativa menor existP.ncia de oxigeno, la menor velocidad 

de lc•s vientos que penetran y de los que se generan en ella, favoreciendo 

la persistencia de un manto gris que cubre i:asi toda la zona 

metropolitana; 2) 

atmosfér icL\, ya 

la relativa los problemas de cc:intaminaci6n 

con gases y partLo:ulc:11s sólidas 1 iquidas 

provenientes de los medios de transporte que circulan en su interior, de 

las industrias asentadas en el Distrito F"edaral y en lo~ municipios 

cc•nurbados del Estado de México, de la erc•sH•n del suP.lo -producto de la 

duforastt.\..:i1..'in a qua la i:uen•::a se ha visto somotid;l y se si9ue viendl:-, y 

de la desecilc ión casi total de sus 1 agc•s-, i.\~l dnl fP.calinmo ~cielo 

abierto y de los desechos de los tiraderc•s de basura también a ciak• 

abiertc• ce.orno los ex.-basurero de Santa F"é y de Santa Cru::, y el é1ctual 

relleno sanitario dC!'l Oordo de Xochiar.a, que son levantados por el 

viento, a lo que se auna la especial situación gec•gráfica de la Ciudad de 

Mé.'<ico produciend•::i gases cualitativamente distint.::is; y 3) la "e:..;cesiva 

concentración do la población" en ella, que ha generado a la par que la 
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11 amada "maYQinal idad e.-:.on6mica y ecol ógio:a"" toda una se..- ie de 

prc•blemas ligados a ta demanda y dotación de se..-vicios póblicos, que van 

deuda la demanda de agua potable y la recole•:c ión de basu..-a hasta las 

necesidades de conta..- con una vivienda, medios de transporte y vi.as de 

comuni+:ación. Asl, estos estudios ponen en duda la convenien-:ia de conta..-

cc•n una gran metrópoli, aspecto casi siempr-e planteado desde la 

perspectiva de las dase•:onomias de escala. 

A este ..-aspecto, conviene tener presente al menos un elemento de Juicio 

que nos permita distinguir- donde se inicia el discun;o politico y donde 

termina, y nos colc•que en un punto donde sea posible definir los facto..-es 

que intervienen en la degradaci·~·n dul ambiente natural y artificial del 

área de estudio, y que pe..-mita entender que si bien los procesou que 

convergen para producir la de9radaci6n del medio ambiente <natural y 

humano) contienen aspectos naturales, su determinación ante todo 

noc tal y se ubica dentro de la din~mica del sistema para apyopianm y 

usar los recursos naturales y los espacios físicos donde los individuos, 

los grupos sociales, y actividades cotidianas se expresan 

material mente. 

~:,, g1m1~r<tl en Amércia Latina .1:1 fir1eu de lc•G .-1r:os st:tsunta 
del presente siglo, y durante la década de \1:is autent<l y parte da 
le.os ochentas se gener~· toda una discusi6n sobro el concoptc• du 
marginalidad vs. eJérc ito industr i<o\l du r-eserva, qua tomo 
distintos matices -en José Nun, Lucic+ •(c•waricl~, Paul Singer, 
Manuel Castel ls, Jorge Wilhem, entre otro~- quo ha desembocado 
incluso en las cuestiones referentes a la tuc•r-ia de la economi&t 
formal e inf•:tYmal (nutrida esta +Htima por l<l teoria de l•:.s 
mercadc•s segmentados de Michel J. PioYe) criticadas pC'•r C~rlos 

So.\las y Teresa Rond\'in, entre otros. 
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Va al inicio del Ci'pítulo segundo indicamos quu la Cuenca de México fc,rm.tl 

parte al igual que las cuencas da Cuitzeo y Pcitzcuaro de un MCc idente 

topogrc.\fico identificado como la altiplanicie mexicana. Especifb;:it.b.timo~ 

all t, que la cuenca de México se formó por pro•:esos volcánicos y 

tectónicos desarrollados desde hace 50 millones de años, y que se ubica 

entre los Valles de Puebla y de Toll\l:<o\. También so di.jo qua debido d su 

origen la cuenca de México es de tipo montar.ose•, por lo cual sus limites 

geográ.ficos son de tipo natural, bá.si.::amente formados por 'iierras de 

altitud considerable, ex.tendiendose en el norte de la misma las uiurras 

de Tezontlalpan, Tepotzotlan y Pa.:.t1uca con de 3000 msnm, erl vl mJr 

se encuentran las sierras del AJusco y de C:hic inaut;?in entrt~ 3800 y 3'300 

msnm, en el oriente astan ol Popocatépetl y el I:.:taccihua.tl a 5747 y 520G 

msnm respectivamente, por óltimo en el poniente se ubican las sierras de 

Las Cruces, Monte Alto y Monte Bajio. Ademas en el interior de ld cuunca 

ex.isten pequeé1os cerros come• el del Pef:on, el de San Lorenzo, el de 

Cahapultepec, el Cerro de la Estrella y la sierra de Santa Catarina, ate. 

La cuenca se ve afectada por corrientes de vient•:• fundamentalmente en dos 

do las cuatro estaciones del año, en verano y en invierno. En vorano los 

vientc•s st~ introducen a la cuenca pc•r el norestt~ y por el sureste, y un 

inviorno estos se introducen por el oeste y p•:-r al norte combin~ndose 

vientos secos con vientos fríos. Corrientes de aire influenci~dan por el 

efecto da "isla do calor" que ocurre en la zona metropolttan;:i de \el 

Ciudad de México, producto del diser:o urbano y de los mat~r iales de 

o:onstrucción, provocando en inviern•:i y en primavara la aparición de 

vientos convectivos y la interrupción de movimientos verticales del 
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viento que favorecen la formación de inversionP.s térmicas. 

De esta forma, indicabamos también que ld proo:ipitch:i·~n pluvial se 

concentra en una sola estación de lluvias, muy irrffgular, tantc• P.n !>ll 

distribución geográfica como esta1~ional, goneralmente untro verano y 

c•tot:o asociada a los vientos del sureste y del noreste. Sc•brP. las 

variaciones climáticas en la cuenca, diJimos que posee clima templado, 

aunque las variaciones climáticas son cada ve~ mtts .icentuadas, lluvias en 

verclno, c:l ima sec•:. estepar to al centro y noreste como en el lago de 

Texcoco. Este aspecto cc•ntribuye a la formación de cierta heterogeneidad 

en el interior de la cuenca y por tanto de la ~ona metropolitana da la 

Ciudad de México. 

Así, se diJo que la vegetación qt1e cubre a la ct1w1ca es la siguientea los 

bosques de pino son la comunidad supar ior da 1 a vegetación drbi!·raa y se 

encuentran en el Popoc:atépetl, I2tacc:ihuatl, AJusco, F'ap.1yo y Teli1p~n. 

Los bosques de Oyamel se local izan entre los '2700 y los 3200 msnm, por lo 

cual los encontramos en las sierras de Pachuca, Las Cruces, Nevada y 

Chichinautzin. Cuenta también con diferentes tip•:•s da matorraleG en al 

bosque de Chapultepec. Sin embargo, en algun momento de su histc•ria 

natural en la cuunct.l pyedominaron las conlferas y los bosques de ho.Jas, 

como los sabinos, los fresnos, los ahuhuetes y los encinos, entre otros. 

Siendo enton•:es P<ll'"te de la actual vegetación de la cuenca producto de un 

largo procese• de deforestación de sus montes y serl'"anla5 1 y del también 

1 argo proceso de deseca.: i 6n de 1 os 1 agos de 1 co1 cuenca <que 11 egarc•n a 

ocupar alguna vez casi el 25Y. del i\rea total de esta cuencaz 2000 l:m2) 
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que culmina en el presente siglo con las grandes obrC\s de desagüe y cc•n 

la desaparición de las canalizaciones, hacia 1'340, qua atrave::ahan la 

ciL1dad (Santa Anita, La Viga, Merced) y de algunas que permiten rP.cordar 

la artificialización dal medio ambientar los canales y las chinampas 

el sur de la cuenca1•. Actualmente el tarr itc-,r io de la cuenca se 

distribuye en un 37'l. como zona semi.1irida, 27Y. se mcintiene comr.i zona 

agrLc:ola, 20'l. es de uso forestal, 15 'l. es de urbani:aci6n continua, y el 

restante t'l. es da eriales y •:uerpos de agua. 

No obstante que la experiencia inmediala, productc• de nuestras 

percepciones y sensaciones nos dice qui:!' algo le cu:urre al medio 

ambiente -aire, agua, la vegetación, el su~lo-, y a la infraestructura 

urbana con edificios gYises, sucios, plásticos en todas partas, 

hacinamientos de poblac i6n, congest ic•namientos automovi 1 ist leos, etc.-, 

habr ia que precisar en qué medida y p..:ir qué ol lo ocurrfl'. A esto 

parcialmente se le ha dadc• respuesta estableciendc• calidades del i\irc~ y 

del i\gu.J, y"' través de la investigación de los raemplr1::os que sufre la 

vegetación en un área deteyminada debido a prc•cesc•s de desecac:it!•n y 

aYosión; también ha pl.:mtaadc• esto i;omc. pY.-.ducto de la llam.i.da 

"concentracit!•n exi:esiva de pc·blaci6n" en la ;:c•na metrc•pcilitana y del 
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1 t:fr. F:obeYtc• Ham Chande cc•ord., La ciudiad y el medio 
ambiente1 el caso de la Zona "•tropol itan• d• la Ciudad de 
"éxico, El Cc•legic• de México, México, s.f., pp. 4-tz, 70-75, Mi\pa 
4; Angel Bassols Bat.'!.lla, "La cuenca de Méxii:o (El hombre y el 
medio a través de la historial", Recursos N•turilliles d• ,..xico, 
Editorial Nuestr•:i Tiempo, México, 198€., PJ>• 301-321; José Antc1nio 
Rc•Jas Lc•a O., "La tYansformaci6n de la Zc•na CentYal, Ciudad de 
México: 1930-1970", en1 Alejandra Monmo Toscano coord., Ciudiad 
de "•,deo. Ens•yo de construcción de un• historia, SEP-INAH, 
Móxico, 1')70, pp. 225-234. 



aceleradc• proceso de urbanización que ocurre en ella1 no c•bstante qu1t 

los factores que consideran pueden ser los c•::irrectos, el elemento que 

también explica esc•s factoras se hace de lado, es decir, la dinámicit 

económica que se desenvuelve bajo formas precisas de axplotac ión y 

consumo de ciertos elementos de la naturaleza, convertidos por la 

oxperiemcia scu:ial y los descubrimientos científicos. y sus aplio:acic•nes 

técnicas en verdaderos recL1rsos económicos, integrando o segrc~gand.:1 Areas 

territoriales. Definiendose entonces los aspectos técnicos de los 

procesos de producción, el consumo y desperdicio de materias primm:;, la 

calidJ.d y durabilidad de las mercancías, el tip<'J de matnrialvs que 

constituyen la protección de la misma, perc• también se definen moc.Jelo:•s de 

•:onsumo que subordinan formas anteriores de •:oncebiY y pr:!'ns~Y las 

relaciones humanas y las relaciones cc•n la naturaleza, integrados a veces 

a procesos m°"s amplios, como el fraccionamionto de una ciudad diseñada 

paya el automóvil, las necesidades de eneYgia proveniente de combustibles 

fi!-siles. Utili;::ando entonces cieYtas mercancías que tienen co:•mo coYolario 

le• que algunos llaman 11 efectos nocivos sobYe el medio ambiente", y que en 

base a su deteYminación social debayían deno:•min.:\Yse ba.;~:. una cate9c0rt;) 

especifica que de cuenta ·de elle•, que desde la pen;pect i va de Castul l s 

c.Jasnaturr.i.1 io:e su contenido.,. 

•\.2.2.- Aire puro, Agua pura: puntos de comparación 

A nivel lnteYnac lona se autablece una norma do cal idrld de aira a través 

del análisis de los componentes de un aire puro, haciendo posible CC•n 

ello adem~s identificaY qué gases, partículas, polvos, o:ompuestos y 

1t:fr. Castells Manuel, op. cit., pp. 221-229. 
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1 íquidos son los que contaminan y de dc•nde provienen y que tipo du 

alteraciones provocan en él. Con el agua .-:icurre algo parecido, sin 

embargo, en susceptibilJdad de contamina.::ión, los llquidor. son 

intel"'medios entre los gasas y los so!olidos •• ,"ª, esto en vil"'tud de t • .i 

existencia dC! ciertas propiedades que lon 1 íquidc•S posean, ccomo la fuer~"' 

da atra..:ci6n de las moléculas del propio líquido y la capacidad do 

l'eaccinal"' quin1icamente cc•n c•tras sustancias, l:!n funci6n también de lci. 

capacidad de astas para reaccionar •:on el agL1rl, P1:•r lo 1:1.1c:1l sa establn.-:en 

ciertas difercmcias cc•n respecte• al aire, En la tabla 4.2 se muestra l.:t 

c•:omposici6n de un aiYe no contaminado o teóricamente puro. 

Cc•mo puede obsel"'varse en el cuitdYC• 4,3 1-:•s gases predominantes son el 

oxígeno y el nitr .. ~geno, les sigue en imp•:art.m..:i<l. el cU''góns son de 

destacar las bajas concentYa+:iones dP. ciertas sttstancias como al bi6Y.ido 

de a::ufra y ol bi•~xido da nitro!ogeno ..:onsiderados contaminates natuYdlas, 

que sin embargo, en cc•ndiciones especiales (intenso calc•r, presHnci.:\ de 

oz•:.no) no ~/..lo <.lumontan su conr.:entraci•~n en ul ,:lire sino qua fc.rmdn 

6xidos nitYicos y l~cido sulfóricc•, ambos de letflles consecuencias. 

'!Jonathan TLll"'k y Jam~t T. Wittes, Ecologia, contil11inilci6n
m•dio ambiente, México, Nueva Editorial Interamericana, s. f,, pp. 
117. 
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C11Urolo. 4.1 
C.,011,u11 hJ1lc1 111 Aln 

lll1t111cl1 ,., .... C.<t11lrac:U11 PorcHhJ111 .... ,, .... 
lllr._ 12 - 1'.11 

ª"""º 02 - 23.11 
..... J11rt111 ..... Ir !lll 1.41 

lllln 111 11 
lllllo "' 1.2 
cr1,un Ir 1 ....... lt 1 

lllllllolloCarl, C02 121 1.141 
1111111 Cll4 1.1 
Hllrltooo H2 1.1 
Colll11l1MlHftll1&rllHI 
GlilHltlllrl .... 
hilo 111tr010 l2G 1.21 
llhllod1 nttr•11110 11112 1.111 
llhll• " Al11frt saz ••• 1 
arooo lll 1.12 

r ... 111 lliorlnlo C.ttlll, L1c.i•l•lll1l•tlfl111 •- r 
l•IR, lltelR ..... ti clltto 11"ltltelll1111 ttlttlllo 
Md<1, 11911 111, "" l4·1t1 J1111U1111 T11rl r J1111t T, IUU11, 
lctl'll11 '.tMl11d ...... l1 •IM111 Maleo, llh1 Ultlfitl 
Jnler111rlc1111 1.t. 1 ,,, ª'""· 
11 '"'" ,., 111101 111 , .. u111 '' ,, ... •• 111111 derh 
111t1Mll1 ... 111, .. "'ª ,. ,, ...... ''"· 

Ce igual manera es posible pensar en lü n•:.rma de calidad del agu.1 en 

función de su acidez CPH), de sus contenidos biológicos -a ve.:os 

considarll cierta proporcio~n de bacterias C·:ili para determinarlo- y 

minerales. Sin emhargo, puesto que no es posible hallar agLws naturaltrn 

puras, el cu.:idro 4.4 mL1ostra algunas de las impure.:as qua pueden 

encontrarse en aguas naturales. Como puede c•bservarse las impurezCls que 

pueden hall ar se en ella van desde sustancias d i!iuHl tas 1:c•mo el cal e io, el 

hierro y el manganeso, part.ículas de polvo sur>pendidas, hl\sta fc•rmi1s de 

vida microa•:•~pio:a como las algas y residuos orgánicos. 
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Se establecen as{ cier-tos aspectos técnicos de r-efer-encia cuando se habla 

do la degradaci&n del aire y del agua, que son los qua so tienen en 

CLtenta México para el establecimienEc• de una red automátiei~ de 

monitoreo de la calidad del aire Cen los setenta a cargo de la 

Subset~retai- i.a de MeJoi-amianto del Ambiente11 ; los r:•drnnta 1 a 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología), y de nc1rmas de calidad y 

tratamiento del agua "natural" y de las aguas residuules Ca car ge. de la 

Scretar ia de Agr icLlltura y Racursos Hidrául icc•s). 

c ........ 4.4 
A1u1Pur11El11111tos11ul1,0ftlor111 

Drl11n Cl11lflcHIH MI 111110 H 111 ••rtlul11 

k111Mll11JCololl1lnl 1l111U11 

... )," INol1eul11 llC0-3 

ª''"'"' ICOl "' 
1 

1502 1042-
102 
12 

""" ., .... COI Ca CI 
1i111nl lrclll11 "' n 
r P'trlh1l11N Fa ... 
•lHru tltrn 1h11nl "" CG3 

IQ3 

DrtlftlllOI 
11111 l H CI 

'""' COI .. HCG3 ... DJat111111 DI 1114 IQ3 
,rMuclos latltrlll 12 ,, Tlttrl •9'ftlu N2I 
111<..,0lltUn CIK 

PKH r ·r'"' olnot or1- lllhrll hlflH 

lllllOI Col•••• ,, •.. 
or1111lC1 or1illltot 

Fulftlll looal~M Turl r llftal f, lllln, lcllt1ll1 1 .. llllMlll ... lt 
•••••• M1lco, e1 Elllorl1l l1ttr1MrlC11111 1.1,, ,, 121. 

ªt:n la década de los setenta funcionaba la red automática 
de monitoreo (RAM) y una red manual. La RAM contc11ba o::on 20 
estacic•nes fijas que a trav@s de retículas captaba monóxido de 
carbono, sulfuro, ozono y óxido nlti-ic•::o, partkt.tlas suspend\dds 
en el aire y adem'-s media la humedc.'d relativa y la velocidad y 
dira..:1~i&n del viento. 



En este mismo sentido cuando se parte de una división de las 

fuentes de contaminación atmosférica en fijas y m•~vilas, o de la 

división de la contaminaci6n de las aguas en domésticas, 

industriales y de servicios, se atiende mc!s al volumen que al 

tipo o especificidad de lc1s elementc•s nocivos que se incc.rporan, 

a 1 a 1:c1mb inac i o!in y formac i o!tn de nuev.:is •:ompuestos en el aire y en 

el agua, lo cual ademtis a veces no es posible medir. Asi, ya 

indicaba en el capitule• 3 tc•mando o::omc• base la informacibn de 

Vizcaínc:• Murray que el 60Y. de 1 a c:ontaminac i6n tc•tal del país en 

1975 fue producida por los diferentes medios de tr;.msporte que 

funcionan a través de la quema de cc•mbustibles fósiles. Debemos 

precisar ahora, que el tipo de contaminc'.\ntes quo se goneran en 

las diversas plantas industriales y en los trilnsportes, y también 

en 1 a produ•:c h .. n de •: iertas mercancías que se conceptuan de modo 

general come• servicios, no sólo son di fer entes cuantitativa.mente 

sino también cual itat iv.o;mente. 

A r.ole rc:i~pe+:tc• ha~,. un heo:hc• relevünte y es ttl de que sean pcicc•s 

los O:Offipl.tP.StOS que aporten, SP.{l':tn c1n~'\l isis de aire o:ontaminado, 

el 95X de la cc•ntaminación tc•tal, si ende• 1:ostos: c?l monó~dcto de 

carbono, el bioxido de a;:ufre, los o!txidos d1-? a::ufrH y los •hddos 

de nitrógeno, los hidrocarburos y el material particulado 

(aerosoles 1 Lquidos o s61 ldos), de los •:LI<.\les seg~tn nt.:irmas 

establecidas Cen la Ciudad de México -indice metrc.politanc• ch~ 

calidad del aire-) se aceptan ciertos niveles como per.Judicialas 

la vida humana, vegetal y animal, puesto que estcis modifican o 
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alteran los ciclos naturales del carbono, del ~:ufre y del 

nitrógeno. 

Así, si atendemos a su origen, observamos que el monbxido de 

carbono proviene de l•:is medios de transp1:irte y é.\lgunas 

actividades industriales como la prc•ducci~·n de papel y la 

fundición de metales; el bi·~xido de azufre se origina igualmente 

en la de sustancias que cc•nt ienen a::::ufre, 

principalmente en la quema de combustibles f•~siles cc•tno el 

petr~·leo y el combustóleo, así como la quema de carb-!•n en 

termoeléctricas, y la obtención de algun1::is mt!tales1 los .~xidcos de 

n!trc•geno se producen en todas leos combustiones a alta 

temperatura, pues se descomp1:ine el bióxido de nitrogano en •hidos 

y oxigeno, a sLt vez también puede prc•ducirse en presencia dl!' 

ozono y de bióxido de hidrógeno•. 

Es pues ~vidente que el e!:!ótublocimientcJ de ciertc•s parám,!'tros qu11 

sirvan de indio:acio~n de procesos de contaminacio.'in del agua y del 

aire es indispensable¡ sin embargo, más indispensable resulta lñ 

b•'.lsqueda do pro•:esos tecnológicos basados em fuentes alternativan 

de energía y en la producción de mercancías que cc•nsideren la 

capacidad de los ecosistemas para absorber materias y regenerarse 

a si mismos, a este respecto cc•nviene Yf'i'C'c•rdar el esquema 

presentad•::. en el capitulo sobre que el ciclo de vida en un 

• Cfr. Maurizio Caselli, op. cit., p.38-655 F'rancisco 
Vizcaíno Murray, La cont••in•ción en ~>eico, r.c.E. 1 México, 
1'375, p.141; Jc•nathan Turk, C•p.cit., pp. 87-95. 
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ecosistema se inicia con la introducción de energía sc•lar en él, 

así como en la •:apac idad de un acosist~mil para mantunerse ~stc.,ble 

a través de mecanismos homeostáticos. 

4.2.1.2.- Algunos efectos ncu:ivos en el ambiente de leo\ Ciudr1d de 

México e intentos de planeacH•n 1'370-1983 

En el capitulo tres seFialabamos los hallazgos de la ecologia 

urbana respecto a las modificaciones climáticas que ocurren 

debidas al diseño urbano (edificios, cristales, avenidas, escasei 

de áreas verdes -en el Oistritc• f"ederal se calcula que existen 

dos m2 por habitante, mientras la O.N.U. re•:omienda trece m2 por 

habitante-, autc•móviles, etc.) como el excesivo calor, f~l c.rtmbic• 

en la c•:imposici·~n de las lluvias, los vientos convectivos, entre 

c•tros. A este respecto conviene pensar en la heterogeneidad 

climática de la cuenca y con ella la de la Zc•na Metrc•pc•litanr'l de 

la Ciudad de México, pues este• es causa de var iac ic•nes 

importantes en la ubicación y concentrJci·~·n de los ~-=·.:intaminantes 

de acuerde• a las divisiones administrativas. En la Ciudad dr. 

Mé:v.ico, y en su ;:cona metropolitana se ubican .-:uatro ::onas 

el imóticas. 1) el a.rea seca, que cubre parte de las delegacic•nes 

Gustavo A. Madero y Venustiano Ca.rran;:ri, tztacalco y al limita 

oeste de la delegación Cuauhtémcu:, así 

Iztapalapa y las partes norte y cantral de la delegación do 

Tlahuac, los municipios de Ecatepec, Ciudad Nezahualc6yc1tl y 

parte de Chimalhuacán; 2) un umbral de transi•: ión r.ntre el el ima 

seco y subh~1medo en las partes centro y nc•rte dr. lc1 ;:ona 
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metropc•l i t.:ma cubriendo pare ialmente algunas áreas de las 

delegaciones Benito Juarez, Gustavo A. Madoro, Iztapc.,lapa, 

Xochimilco y Tláhuac; 3) una zona subhúmeda que físicamente se 

integra a el área subh•1meda da la cuenca, ae encuentra an las 

delegaciones de Azcapcitzalco, Miguel Hidalgo, Alvaro Obregi!on, 

Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco; 4) finalmente la ?.1:.na 

hómeda en las delegaciones de Cuajimalpa, Alvarc• Obregón, 

Magdalena Cc•ntreras, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta11• 

Se considera que los principales cambic•S c•curr ideos en el ambiente 

de la Z•:ina metropolitana de la Ciudad da Méxi•:o son1 la radiación 

solar que ha disminuido ontre un 15-20%; la temperatl.1ra asociada 

también a la velocidad de los vientos y a las z•:.nas climáticas de 

la misma, que alcanza un máximo de diferencia entre la ciudad y 

las área que la rodean de 10 gradc•s centigrados; afectando esto 

1.Htimo la húmedad relativa, también en función de las variaciones 

climátio:as propias de la zona metrc1pol\t¡-1na asociadl':i esto adem.1s 

a los régimenes de viento indicadc•s; y modificando también 

parcialmente el régimen de lluvias y la Cc•mposici6n de las 

mismas, acentuándose las probabilidadi?S de lluvia los fjnes e 

inicio de las semanasn. 

1t:fr. Ham Chande, Rc•berto, op. cit. pp.73-74. 

ª~áuregui Ostc•s, Ernesto, "Efectc•s de la contc.\minación 
atmosfério:a y la urb,')niza..:i1~n en el clima del Valle de México", 
en: La ciud•d "'9Xicana hoy y •aRan•t retos y per•p1tetivas, SEDUE
UNAM, Mé:w:ico, l'386p O•:tavio River•:i Sarrano, et al 1 Conta•inaci6n 
•t•osf•rica y enf•rmed•d respir•tori•, SSA-UNAM-FCE, México, 
1993, pp. 74-88. 
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Esta problemAtica ambiental ha impulsado la necesidad de reali::ar 

e.jer1:icios de planeación para prevenir y i:•:introlar 1~1 degr<.\dacio~n 

del medio natural y humano. En la décC\da de 1980 no sólo 

discursivamente fueron integradas cuestiones medioambientales en 

los Planes Nacionales de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo 

Urbano, incluso se crea una se•:Yf?taría do Estado pelra el 

diagno!•stico y la planeación medicoambiental - La Secn~tayía de 

DasaYrollo Urban•:i (1983). 

Desda la década de leos treintas han surgido instituo:iones, 

planes, reglamentos y leyes que intentan prevenir y controlar la 

contaminación del medio ambiente y la Yecuperacio!•n ecolo!·gic:a de 

algunos puntos de la Cuenca de México. E.Jemplo de ello es la 

creación del Distrito de Riego del Valle de México C1940l, el 

reglamento c•:intra el ruid1:i que datil de li.l dé•:ada de los 

cincuentas, la creación a inicic•S de la décadada de los setenta 

dentro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia do la 

Subsecretaria de Mejc·r~mifmto del Ambiente y con ellaz la Ley 

F'ederal para Prevenir y Contrc•lar l.:t Contt.'minac i•~n Ambiental 

<19.11) 1 El Co!·digc, Sanitario (1973), la Ley f"ederc.\l de Ingenh~rili 

Sanitaria (1973), el Reglamento para J,:t Prevenr..i•!in y Control de 

la Contaminai:io!·n Atmosférica originadn pc1r la P.misi~1n de hum•::is y 

polvos (1971). Además la SecrHtar:la do Recursos Hidráulic1.:.s Cal 

gobierno del Estado de Méxicc• y el D.O.F'.) implemento un programa 

de largo pla:o: el Plan Lago de Texcoco (1971), la Ley General dr. 

Asentamientc•s Humanc•S (1976, y la creación de la Secretaria de 
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Asentamientos Humanc•s y Obras Públicas), el Plan Nac ic•nal de 

Desarrollo Urbano (1~78), la desaparici•~n de la SAHOP (1902), y 

el surgimiento de la SEDUE (1983), la craaci6n da reservas 

ei:ol~ogicas hacia el sur de la cuenca y lo:•s Programa de Desarrollo 

de la Zona Metrc•politana de la Ciudad de Méxicc:• y de la Regi¿,n 

Centro, el Programa de Desarrol 10::1 Urllan•:• del Distr it•:i F"eder.:\l y 

del Estado de Mé:dco y el F'rograma de Reordenamiento Urbano y 

Pr•::iteo::c i6n E1:ol 69ica. 

Aquí sólc• indicaremos el contenido de tres de el los y en el 

siguiente punto de esta secc ii~n cont inuc.lremos c,:.n el diagnóst ic•::i 

que la SEDUE hizo en 1986 y con el Prc•grama para el control de 

emisiones de contaminantes atmosféricos de lrA industria en la 

ZMCM 1992, (versi¿•n preliminar), 

i) El ;Jlan lago de Texcoco comprende la transforma•:i6n de 14 500 

hectáreas en: almacenaje de aguas negras y aguas tratadas C2200 

ha.), Z•:=tnils ar bol ad as (6200 ha.), ::r.:ina habita•: ional (500 ha.), 

::ona industrial (3650 ha.), ampliaci¿•n del aerc•puerto (950 ha.), 

parqt.tl~S p1'.thl i•:os <1000 ha.), Actulmemtc lé.\ re..:l.1pen.\c tón p;1r•: tal 

de una parte del e~-lago de Texcc•CC• a través del tratamiento de 

agt.toJs ro'3iduales prc•venientes df? lrl :.:c•na metropolitana y el 

desarrc•llo de la reforestación hace pcosible cc•ntar cc1n 9000 ha. 

de traba.jo, 

ii) La Ley F"ederal para Prevenir y Controlar la Contaminación 
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Ambiental (en la cual quedan inscritos el C6digo Sanitario y la 

Ley de Jngenieria Sanitaria), cuyo c•b.Jeto es prevaniY y 

regular, cc•ntrc•lar y prohibir lc•s contaminantes y sus causas, 

cualquieYa que sea su pYocedenc ia u or igfm y qua en fc•rma directa 

o indirecta sean capaces de prc•ducir contaminación o deterioro 

del sistema ecológi•:o, esto es que puedan m•:lfificar C• alterarlas 

características naturales del aire, del agua, d(:'.' la tierra, olor 

del ambiente, per.Judi•:ando o afectando la vida, la salud y el 

bienestar humanos, la flora y la fauna, o bien degraden la 

calidad de los elementos vitales de los bienes •=- de los 

recursos. 11 

iii) El Programa de Desarrollo de la Zc•na Metrc1politana de la 

Ciudad de Mé~ico y de la Región Centyo (1983). 

Eote programa tiene cc•mo antecedente el Plan Nacional de 

Desarrollo 1983-1988. Pues en este se refle.Jan las intencic:•nes 

torritc•riales y económicas dv lü planea.:i.!•n estatal. En r.l 

apartad•:. 11, definid1:i 1:omo Instrumentación de la Estrategia se 

ubicana la política ecc1nómica oeneral y la polUica sr.:u::ial, 

dentro de esta ó.ltima ést~ un apartl\do especifico de ec,:ilogia, 

las políticas sectoriales y la política regional, allí se 

establecen lineas de acción para prevenir la tendencia 

concentradora de la Zona Metrc1pc1l itana de la Ciudad de México. 
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las necesidades b~sicas de la población come+ se realizará el 

aprovechamiento sostenido de los recursos naturales en el mediano 

y largo plazo. Se establece su rel ac i ~4n ce.in est i J c•s de 

aprovechar los recursos y i:on los mc•delc•S tecnológicos, la 

organización social y la estructura ecc•ni!1mica regic•nal. Asimismi;:i, 

se prop•:inen una serie de aspectos sobre el agwl, aire y suelo qur. 

permitan mejorar su calidad y controlar su contaminac ii!•ns en est<~ 

sentido se propone impulsar estudios de impacto ambiental y dc1r 

facilidades para el uso de equipos anticontaminantes y dar apoye• 

a 1 a invest igac i i!on en matar i a ec•:al l.og io::a. 

Igualmente en el subapartado sc•bre la Zc.na Metrc•pol itana de la 

Ciudad de México se dice que la desconcRntración industrial es 

necesaria para la consecución de un desarrollo regional 

equilibrado, por lo cual se busc.:\ra brindar alternativas do 

localización, consc1l idar los subsistemas urbanos, restringir la 

1 ocal i::ac ión induntr ial en 1 a Zon;l Motr•-:.pol i tana dt? 1 a Ciudad de 

México, y a la vez que redefinir el curso de las migracic•nes 

hacer un control estricto do uso del sunl(.-. q1.1e evitf~ l.J. 

El Programa busca reordenar Ja acción del gc•bierno federal, el 

fortalecimiento de la intervenci¿n de los Estados y municipios, y 

~~ntología de la Planeaci6n en México 1917-1995, 
"Planoa1:i•~•n Regi•:•nal e Institucional 1992-1'385", F".C.E.-S.P.P., 
Mé.'<iCC•, 1'385¡: y Plan Nacional de Oesarrollc1 1993-1988, Secretaria 
de Gi::ibernac i6n, México, 1983. 



del Distrito Federal en la planeacH•n democrática del desarrollo. 

Pretende hacer efectiva la desconcentl'a1:i·~n de la industYia, asi 

como enfrentar y brindar soluciones a problemas prc:•pios de la 

situaci•~n geogrcifi•:a de la Cuenca de México y otYos tantos 

deYivacJc•s de la concentraci6n industYial, c:c•mO el abastecimient•:i, 

distribuo:i~•n, uso y consum1:i de agua, al ccintrol dn la vialidad y 

el transpc•rte. Asimismc• busca controlay el use• del suelo, seibre 

todo en el sur y suroeste de la Zona Metropc•l ite.ma de 1.1 Ciudad 

de México, dondo se ubican gran parte de las reservas forl:ostales 

de la Cuenca de México, intentando con el lo y con 1 a búsqueda de 

la expansic1n de parques evitar 

equilibYio ecológico en la cuenca. 

laerosión del suelo y al 

Presenta inf0Ymacil1n sobl"e los distintcis subgrupc•s industriales 

que operan en la Zona Metropolitana de la Cit1dad de México, 

clasificandcolos de ac:uel"do al cc•nsumo de combustibles, energ{a y 

agua, y a la contaminaci·~n del aire, aguL1 y suolo en de c1:1nsumo y 

contaminación alta, media y baja Cver cuadre• 4.5). 

Du él doutac.ln por nl i.\lt1:• •:•:insumo da anayoL.\ olóo:tri~:a y 

combustibles, y P.n algunos casos dP. agua, la fabricl-lción de 

celulosa, papel y •:aYt•!•n, la industria textil du fibyas blandas, 

la producciC'1n de harina de trigc1, la fabricctc:i~·n de hule y 

plástico, vidrio y pyoduc:tos de vidrio, acero, hierYo, industrids 

b.iaicas de metales ne• ferrosos y la fabricaci6n y ensamble de 

pr.wtes de automóviles, cami1:•nes, autobuses y sus paYtes. 
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Igual mente de él se c•bser va que los subgrupos de alta 

contaminai:i·~n son los rubros de fabrio:a•:H•n de productos textiles 

(fibras blandas), la fabricación y producción de artículos de 

celulosa, papel y cartón, ta industria química, la produc•:ión de 

fertilizantes y plaguicidas, jabc•nes y detergentes, la prc+ducción 

de pinturas, barnices y similares, la refinrJ.<:ión de petr•Heo y 

sus derivados, la petroqui.mica, la produccH•n de asfaltos, hule, 

plásticos, fibras sintóticas, y finalmente la fundición de 

metales. 
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4. 2. 2. - El in formes sobre contaminac i ~.n atmosférica de la 

Secretaria de Desar-rollo Urbano y Ec•:ilogia 1'386 y el Programa 

para el ccintrol de emisiones de contaminantes atm~•Sfór icc•S de la 

industria en la ZMCM 1992, (versi~n preliminar), 

La Secretaría de Desarrollo Urbano surge con la desaparicii!•n de 

1 a Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras P~1bl kas bajo el 

gobierno de Miguel de la Madrid, e inicia sus actividades 

teniendo control sobre parques ncJ•:ionales, refugios y reservas de 

la biósfera, así i:omo en el monitoreo de la i:alidad del aire. De 
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ella se desprende el llamado ordenamiento ecc1lógico y la 

eval uac i·~n del impacto ambiental. El primero os definido como 1.1 

integración de aspectc•s ambientales relacionados con el manejo y 

la conservación de los recursos en el prcn:eso da planea.ciónf por 

su parte, al segundo se le define como aquel 1 os impactos 

generados por proyectos espec{ ficos sobre el medio natural" 

i) El informe de 1986 aparece bajo el titulo 11 Estado del Medio 

Ambiente en México 11
, en él se halla cc•ntenido un subapartado 

referente a la Ciudad de México. 

El informe inicia establee iendo que "La Ciudad de Móxico presenta 

el prc•blema más grave de contaminación atmosférica en el país, 

por su elevada concentración demográfii:a, la localizai:ión en su 

territc•rio dr. gran nilmero de establr.cimientos industriales y el 

uso intensivo y creciente de vehiculon", además trae d la 

explicación de la contaminación los elementos geomorfc1l('19icos de 

l<>. cuenca de México ya indicados, ilustrando cc•n la frei:uencia de 

inversiones térmicas que se produjeron en 1985, a lo largo de los 

dcu:e meses, y las CC•mpara con una linea prom~dio para 11"'..iS a.Píos 

1978-1985. 

La SEDUE al igual que en su tiempo la Subsecretaria de 

Me.Jc•ramientc• del Ambiente cuenta con dos redes de monitoreo de la 

ªt.Jilk Graber David, 11 Planeaci6n del uso del suelo y medio 
ambiente en la ciudad de Mé:.;ico", en; Una d•c•d• d• Pl•n•aci6n 
urbmno-regional ••• , op. cit., pp. 331-334. 
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calidad del aire, una automática c•:m 25 estaciones, y una manual 

con 16 estaciones, ambas cubr iondo distintos puntos de la Zona 

Metropolitana y midiendo lc•s cc•ntaminantes indicados arriba, 

incluyendo las partículas suspendidas totales y al Dióxido de 

Azufre (502). Igualmente distingue la cc•mposición de la 

ci:1ntaminaci•~n atmosférica en la ciudad se~p~m lcJs fuentes da las 

que prc1viene. Así en 198'5, 1 as fuentes fijas (diversas 

industrias), de acuerdo al informe, contribuyen con el 15Y. del 

total de contaminación, siendo el mayc•r contaminante que lanzaron 

el dióxido de azufra C58Y.>, le siguieron en imp•:irtancia las 

partículas 

pr1:iporc i &n 

(17Y.>, lc+s 6xidos nítricos Ct3Y.), y en menc•r 

de carbon1:a C7'Y.), Por su parte. los 

di st in tos vehicul os contribuyeron cc•n el 807. de 1 a contaminación 

atmosférica total y 1 anzoln principal monte monó:.; ido do o: ar bono 

(89Y.). Asimismo las fuentes naturales, erosión del suelo-vientos, 

contribuyen con el SY.. del total de r:ontaminaci!.on y le• hacen ,:\ 

través de pc1lvos y particulas en un 100'l.. 

De este modo a través de un pro•:edimienti:• est~'lciístii:o sn •:rcM. un 

indice metrcopc•litano de la calidad del eire OMECA), e trevés del 

c~lculo de''••• seis subíndices de ctr1co contaminantes Cmon6xido 

de carbono, ozonc•, bi6xidc• de nitr.!•geno, pc1rticulas suspendidas 

totales y bióxido de azufre) y el producto sinergético bióxido de 

azufre y partículas suspandidas tc•tales; da estc•s seis subíndices 

se seleccl•:•na el que presente un valor máximo en el IMECA, o::on el 

cual se definen la calidad del aire y el contaminante principi\l", 
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los valores del IMECA se establecen entre dsitintos rangos C• 

mar•:as de clase cuyo valor mínimo ffS de 0 y el máximo de 500, 

definiendose la calidad del aire como buena, satisfactoria, no 

satisfactoria, mala y muy mala, esto i:tltimo en función de las 

molestias y síntomas asociadc1s a los contaminantes, cc•mt:• 

irritaci~·n de o.jos, faringe, 1 ar inge, piel, y molestias 

cardiovasculares. Hasta aquí el infc•rme. 

Adicionalmente podemos indicar para tener una idea del número de 

vehi.cLtlos que existen en la Ciudad de México, que cc•ntribuyen a 

la cc•ntaminac i·~n principal mente con mc•no!•xick.1 de ci:lrb...-..no, veáse 

por ejemplo el cuadro 4. G, en él muestran el número de 

automóviles particulares qua fuerc•n rP.gistradc·s en el Distrito 

F"ederal y en el Estado de México y su participacil'" porcentual en 

el total de vehículos registrados en el pais. Pueda observarse 

que la participaci&n del D.F. en el total es de más del 30X para 

los cuatro aFíos i:ontenid•:is en el cuadr•:i, que conjuntamente con 

lc•s registrados en el Estado de México suman pcn:o m~s del 40Y. del 

total na.e ion al as • 

.,_os 
debido a 
vehicular 
problemas 

valc1res de 1983 son más bajos para el caso del D.f". y 
que se sustituy•::o el sistema dff rP.gistro del parque 
pc•r un sistP.ma automático, por lo que se generaron 

de subenumer a•: i ón. 
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Igualmente conviene también tener una referencia física sobre el 



te.tal de contaminantes que se producen en la ZMCM. En 1985 las 

fuentes fij¡1s lanzarc•n un total de 894 000 toneladas, las 

llamadas fuentes móviles Cvehiculos) 4 047 800 toneladas~ como 

se señal 6 antes, en unas y otnis predominó el dióxido de azufre y 

el monóxido de carbono como pr in•:ipJ.,les cc•ntaminantes, 

Yespectivamente. 

ii) Pl"'ogl"'ama paya el ~ontrol de emisiones de contaminantes 

;1tmosfél"' icos de 

preliminar). 

la industria en la ZMCM 1992, Cvel"'sión 

Este documento se presenta a la vez que comc1 diagnóstico del tipo 

de industyias manufactureras que se halla asentada en el Valla de 

México, también como elemento de inventario y de control. 

El documento se basa primol"'dialmente en infoymación del Censo 

Econl!•mico de 1988, y se divide en 10 apartados, que pueden 

dividil"'se en tres secciones, tal como sigue. Los J>r imeros tres 

apartados dedicados a caracterizar someramente la industria, el 

consum•::i de combustibles y un inventaYio de las emisiones de 

contaminantes de parte de estas constituyen la sección técnico

econ~·mica. Los siguientes tres se abocan a Yesahal"' como se ha 

llevado a cabo hasta la fecha el contrc•l de la contaminación en 

el Valle de México, sección de evaluación de la contaminación1 

~ivero Serrano, op. cit., p. 89. 
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los úl t imc•s cuatro se destinan a presentar un plan de control de 

la contaminación, suc1:i6n do planoacit!in. 

De lc1s aspectos que destacan de 1 a primer a secc i 6n son primero, 

la determinación de los giros industriales m~s y menos 

importante& de la zona nietrc•pol i tani\, en ÍLIOC i 6n del n~1mero de 

establecimientos industriales, así como de la actividad minera en 

la cuenca enfocada bAsicamente a la obtención de materinles de 

construcción de las sierras y lomeric•s que le rodean; tales 

industrias se.ns 
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Espacialmente, en 1990 el número de establecimientos industriales 

se concentra en su mayor parte en el Oistr.it•:i F"ederal con un 72,... 

de un total de 30, 124 industrias, y en los municipios conurbados 

se ubica el restante 28Y. de l;is mismas. A su ve;: en al Distrito 

F"ederal son las delegacic•nes Ct.tahtén1oc:, lztapalapa, G.A. Madero, 
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BP.nito Juárez, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Jztacalco y 

Miguel Hidalgo dc1nde sa ubica la mayor parte de la industr i~ de 

la ZMCM, pues concentra pc•co más del 60% de lc1s establecimientos 

industrial es. Asimismo son los municipios conurbados de 

Naulcapan, Tlalnepantla, Nezahualc~·yotl y Ecatepec lc•s que 

ccintienen el 2lY. de los estalecimientos industriales de la ZMCH, 

es decir estos cuatro municipios con.juntamente con 8 delegaciones 

del D.F. concentran más del 80% de la industria de la zona en 

199011• 

En cuanto al consumo de combustibles y emisiones lanzadas, el 

documento señala que se cc•nsumen en orden de impc•rtanc ia 

combust6lec1, diesel, y gasóleo (este ha sustituido actualmente al 

1:ombust1!ileo), adem.ls que no es sólo la industria manufacturera 

•~n 1960 el porcentaje de establecimientc•s industriales en 
el Distrito F"edel"al era mas del '30% del to::ital de la ZMCM y tan 
sólo las delegaciones centrales contenían mas del 707., mientrMs 
qua en el Estado de México sólo Naucalpan y Tlalnepantla 
presentaban un pol"centaJe significativo de establP.cimientos 
industriales, esta era de 2.7 para amb•:is muni•:ipios. En 1'370 el 
porcenta,j~ de establecimientos industriales para el Distrito 
f"edaral fua cercano al 90% del total registl"ado en la ZMCM, 
l"egistrándose una severa disminución en las delegacic•n•s 
i:entrales pues su 1:ontl" ibuc ión dese iende al 54. 8% del ti::ital dH 
estableciniientc•s de la ZMCM' y para el Estado de México el 
porcentaje sP. eleva a más del 10Y., siendo incluidos con 
participacH1n industrial además de Naucalpan y Tlalnepantla, los 
muni•:ipi1::is de Ecatepec y Nezahualc1!iyotl. Lamentablamante no 
contamos con la información a nivel municipal del XI CenscJ 
Industrial, pues con ella podri.amos observar los cambios que se 
acumulan en el tiempo y que producen que lc.t participao:io!•n 
industrial de los munii:ipios conurbados se incrementa a 21%, y 
que la pé\rticipación de las delegacicmes cr.ntl"ales sea ya sólo de 
un 31Y. del total de establecimientos industriales de la ZMCM en 
1990. Gal"za Gustavo, "Concentracio!•n y distribuci~·n espaCiill de la 
industri~1 an el Area urbana de l~'l Ciudad dff México, l'360-1'370ºJ 
ens Investigación Det1K>Qr6fic• en ... xico, CONACVT, México, 1978. 
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quien los consume, pues son consumidos también para li\ dotacio!•n 

de servicios y generación de electricidad. En busca de las 

industrias más cc.ntaminantes indica que hi\y 108 industrias 

inmer-sas en 41 9iros industriales que c•:insumen más i:ombustible, 

las cual es aquí reproduc imc•sl 

Cuadre• No. 
combustible 

4.7 Indu~trias que e c.onsumnn máH 

Giro Industrial Nómero de Industrias 

TP.rmoelé•:tr ii:as 2 
Grasas y Aceites 1 
Dulces y Similares 1 
Cerve:a 1 
Col"deleria de F"ibras 1 
Telas par a Col e has 1 
Papel G 
Empaques de Carto!•n 6 
Product.:is de Papeler ia 1 
Productc•s Químicos 13 
Colorantes y Pigmuntos 3 
Pegamentc•s 1 
F'ibras Sintét io:as 1 
Productos Farmaceat icos 1 
Pintul"as 7 
Aceites y Jabones f,, 
Cola, Pug. y Similt.,res 2 
Asfaltc•s y Derivados 3 
Productos de Hule a 
Vinilo 2 
Lo: a 1 
Cerámica 1 
Azul e.Jos 1 
Vidrio 5 
Cemente+ Hidraut io:o 1 
Acero 4 
F'und. de Metales 8 
LaminacH•n de Metales 5 
So:oldaduras 
Troquelado 
Aire acond. y refrig. 
Acumul adcores 
Aparatos para empalmad.::• 
Motores 3 
Automóviles y •:amio:•nas 3 
Plásticos 
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De este modo se ubica la probabilidad de que estas sean fuentes 

fijas •:i estacionarias de contaminación atmosférica en la ZMCM. 

Del tc•tal de tonaledas de contaminantes atn1osfér icos anuales que 

so producen en la o:ona de estudio C4 millones 356 mil) el 77f. le 

corresponde al transporte o fuente móvil de contaminacil•nf el 

8.4Y. es producido por las futmtes fiJas1 el porcunta.jo restante 

por otras actividades. Ademcis se indica la distinción cualitativa 

entre los contaminates emitidos por el tipo de fuEmte y su 

reactividad fotoqu~mica, de modo que se destacan las 

1:ontribL1ciones de las fuentes fijas de S0 1 C78.2Y.), NO (24X>, 

compuest•:is org~nicos Ct2.6Y.), partí..:ultJs volcitiles C3.8X), y CO 

(2.4~0. También se monitorea espacialmente, en que municipios o 

delegaciones, se producen y cuantas tc•neladas por aRo de los 

distintos tipos de contaminantes, pare• sin duda hoy sabemos que 

la dirección de los vientos cm le.' cuenca hace que b'l mayor P<lrte 

de la contaminaci~·n vaya a parar en su ladc1 sur. 

De mod1') quR con esh? diagnóstico técnicl:.-econ6mico-espacia1, la 

segunda seccil•n hace un recllento de los logros P.n materia de 

control de la •:•:.ntaminaci6n que se han l hWi•do a cabo a tr;ivés de 

los instrumentos legales que permiten legislar y ac:tuar en 

materia de protección ambiental, es decir de 1 a Ley General 

de Equilibric• Ecológico y la Protección al Aml:Jiente y el 

Reglamento para la Prevención y Control de la C~ntaminación 

Atmosférica, los cuales entraron en vigc•r en marzo y noviembre de 

1988, respectivamente ••• ". Entre los logros en materia de control 
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ambiental se destacan 1) la firma de convenios con las industrias 

para controlar la emisión de o.::ontaminantos a través de la 

instalación de equipo adecuado paya ello; 2) el levantamiento de 

sano.: iones, multas y clausuras para aquellas empresas que no han 

cumplido con los convenios; 3) la reubiccici6n de .:iquellas plantas 

que lo han requer i de•. 

De modo que las continuas inspecci-:•nes, la leuislacii!•n y la 

instalao.::i·~n e inversii!•n en equip1":1 ~de•:uado para el control de 

emisi6n de contaminantes como los óxidc•s dP. nitrogeno y sulfuro 

se presenti.1 como fundamental en el "Program¿'" que aquí E;!Stc.lmos 

reset.ando. Asimismo, la creación de una nueva nc•rma técnica 

ecológica que se hace aplicable a todos los pro~esos de 

combustion en la industria, el cc•mercic• y lc•s servicios que fija 

niveles máxinos permisibles de los óxidos indicados conllnvará a 

"modernizar y substitur equipo de combustil.in" que se utiliza en 

las distintas industrias de la ZMC.Mª. 

Asi el Programa define come. une• de sua c•bj(~tiVC•s prc1teger la 

limpiar el i\Íre; citrc• objetivo es reducir las emisiones de 

o.::ontamin~,ntes a través de un mejor uso dn l;l energia, y de la 

instalacH•n de equipos que ciptimicen la cc•mbustio!•n. 

"!::stos sc:in1 1) la sustituci6n y mejoramiento de 
i:.:•mbustibles; 2) la instalaci~·n do quem1"ld1::ires de alta eficionciaJ 
3) la instalación de sistemas de recirculación de gases; y 4) la 
implantai:ión de la combusth'in en d.::is p.Js•::in. 
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Asimismo plantea lograr tanto la reducción de la emisión de 

contaminantes de los giros industriales indicados anterhn·mente, 

como dar apoyo financiero a la industria. para que cc•ntrc:•le la 

emisión de contaminantes. 

Ahora bien, para el logre• de sus objetivos en el Programa se 

plantean los siguhmtes instrumentc•s: 

1.- Verificacibn Obligatoria de Emisic•nes Industriales 

2.- Medici•~n continua de emisiones en las industrias más 

contaminantes 

3.- Certificaciónde empresas vurificadoras 

4.- Capacitaci~n 

5.- Asesoría y apc1yo tec:nol6g.ico a la industl"ia 

G.- Inventario de emisiones 

7.- Ahorro de energía 

B.- Modernizaci¿n industrial 

9.- Control y reformulación de solventes 

10.- Vontanilla financiera 

11.- Actual i::::acU1n y desarrc•llo nc•rmativo 

El bal anc¡J que podemos hacer sc•bre el planteamiento del Programa 

para contrc•lar la omisión de contaminantes atmosfP.ricc•s en su 

versh'in pr-elimin.:w, va ilnicdmente en el sentido de que este es un 

esmera.de• intento por identificar cuales son 1 as industrias más 

contamin,"ntos, el tip•:i de contc.,min;¡ntes que la.nz<'1n, s1J diferen1:ia 
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culaitativa respecto a los cc+ntaminantes prc.1Venientes de? 0:1tras 

fuentes, ubica la necesidad de cc+ntaY con nuewc+s py1.:ir.:osos 

tecnol6gicc•s que contengan el control de las emisic•nes, propone 

pr•:iveer recursos financieros para ld rmJbii:acit.in de plantas y 

para la instalacil•n de equipo necesaric• para ello, ¡1demás 

pretende hacer un seguimiento de industrias contaminantes. 

No se podr ia asegurar que el Prc1grama carece de un marco teo!'•r ico 

en su diagn6sticoJ sin embargo, si este existe está matizad•:• por 

una percepción de la problemática ambiental s•Hc• de carácter 

físico-químico, función de la composicii!•n de L"l contaminaci+~n 

atmosférica. Esto es, a pesar de que la primera sección de el 

Programa presenta una petspectiva económica de la ZMCM, e incluso 

al 1 i predomina el aspecto técnicc•-ecc•no!'•mico, ne• se Vl? cc•n 

claridad los nexos, qua desde la perspectiva de la SEDUE, euta 

mantiene cc•n la dinámica ecc•no!'•micñ y urb«na del país, i\spec.to que 

es posible observar en el Programa de Desarrollo de 1,1 ZMCM y de 

la Región Centre• de 1'383. Pc•r tanto, el Prc-•gramC\ tiene un mati;:: 

predominantemente té•:ni•:o, y sin duda es un avance sustantivo en 

el diagno!'•sticc• de la problemética ambier1tal, del mismo modc• que 

l•::i fue el Pr1:igrama de Desarrollo de la ZMCM y de la Región 

Centro, en el que se habían identificado ya los subgrltpos 

industriales inc•:invenienteu asent.:ldos en esta~> ároas da i..lcuerd•:i .1 

lc•s cr iter ic•s de cc•nsumo al te•, medio y bajo de combustibles, 

energía eléctrica y generaci•~·n de 1:ontamina•:i·~n quu t"lfecta agua, 

aire y suelo Cver cuadro 4.6). 



4.3.- El medio •fftbi•nta •n el nuevo modelo d• das~rrollo 

Eta.Jo la visión teórica de las corrientes modernas de la economí.c,, 

anal i;:adas en el capítulo primero, propuse que los recurso~ 

naturales son pc.r ellas considel"ados como un fActor más en la 

produce ilin, y nada más en la medid;:.. en que el hc•mbrn puP.de o ne• 

disponer de ellos a través del desarrollo tecnolC'•gico1 es decir, 

los recursos naturales sólo cuentan para el los en cuanto son 

re.;ursos econ6micc•s, cuya consideración ubica al ambienta 

constituido por el agua, el aire, la tierra y la energla. 

Dijimc•s además, que dadco el carácter administrativo de la escuela 

neoclásica, son en ella fundamentales el o:oncepto da bienes 

escasos, en este caso recursc•s naturales, y la ley de los 

rendimient.::is de+:reciantess. Especificaba allí., que ante la actual 

crisis ambiental la esc.uela neoclásica ha incorporado en su 

perspectiva teórica la cuestión ambiental como tal, reformulando 

algunos de sus conceptcis, fundamentalmente en la cuestiC'•n de 

o.:c•stos, donde so inc•:-rporan las extern~l idades del PYC•CHSO de 

producci6n y su impacto en r.l ambiente, puus ubican a estas come• 

p.,,rto del mism•::i prc+ceso do produce i•~•n, y PC•Y tanto df.mtro de su 

teoria del bienestar. 

Sin embargc1, 

ambiento en 

prc1pc•ner simples 

1 os costos, es 

cálculos para 

no explicar 

incorpc•rar el 

determin~'l•: iones 

ecc•nC'•micas-sociales-polí.ticas-culturales en la relación sciciedad 
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-naturalm:a. 

Consideran que los impactos al ambiente, expresados generalmente 

como contaminación, tienen como fuente la industria, los 

transportes y Ja agricultura, pero la causa de su existencia 

radica en que accedem•:as a Jos elemento~ del ~mbiente de mod1-:i 

libre y fécil. Es por ello que, proponen diferenciar entre cc•stos 

privados y costi:as sociales de la degradacio.\n df?l ambiente. 

Precisan que si se elevara el cc•sto de algunos el1~mnntos de lon 

que hacen uso las empresas, de modo que los resultrlrc;'\n elementos 

a los cuales les es dificil acceder Ctal y como c•curre cuando 

pagan salarios, intereses y renta p1.:ir el el trabajo, el cilpitdl y 

la tierra) los efectos negativc1s sc•bre el ambiente no sólc• 

disminuirían sino que los más 

eficientemente utilizadc•s. 

Así ante la perspectiva en Norteaméri1:a de un tratado trilr'lteral 

de 1 ibre comercio entre Mdoxicc•, Estudos Unidos y Ca.nada dehe de 

tenerse presente que la mayoría de las materias primas, o como 

indica la 1 iteratura c:tr1glc1sajona -raw mc.\ter ial s- hasta hoy 

provienen de los paises 11 del "Tercer Mundo", y segur;-lmente que 

en él Méxicc1 seguirá cc•ntr ibuyendo con nsas materias primas (tan 

so!ilo teng~se presente el caso del petr·~·leo, motivo de presiones 

para la firma del Tratado Trilaterit.~l de Libre Comercio). 

La corriente neoliberal propone que en materia de política 
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ambiental ocuYre que el gobierno debe imponer" impuestos a las 

actividades más cc•ntaminantes, de mod•:i que los negcu:i•:i<i pc•dl"án 

entonces economizar" sobYe el use• del ambiente recortando sus 

costos y la contaminación, asi. el uso del ambiento tenderá 

gradualmente a estay baje• cc:intyc1l; además con ese impuesto se 

pondr i.a a unos paises en desventa.Ja con otYos en los men:ados 

mundiales. 

La cc•no:lusión que se desprende de esta fol"m&.\ de ver la 

pyoblemática ambiental y la foYma de sel" contYolada es que el 

comeYc io inteYnac ional es la mejor barrera en una pcil í.t ica 

ambiental 0 • 

En esta direcci~1n el Plan Nacional de DesaYrc•llc• de México 1989 

-1994, plantea la pyi:.tei:ción del medio ambiente dentro de uno de 

los tres grandes acueydos para lograr el 11 desarrol lo ecc•n6mico" 

el Acuerdo Nacional para •l "eJorA11i1tnto Productivo del Nivel de 

Vid••, en el i::ual se hace hincapié pr imerc1, en el desarrollo 

inch.tstrial y te•:nc1l6gic1:i y lc•s avances que esta conllev1!1 

lc•s órdenes, así. come• en sus consecuencias nocivas SC•bre P.1 aire, 

~atra Ravi, The Myth of Free Tradea A Plan for IWerica•s 
Economic•l Revival; Charles Scribner•s Sons, New York, 1'393, pp. 
215-230 ''International trade and the environment''• 

·~qui hay que remaYcar el gyan parecido que mantiene el 
Plan Nacic•nal de Ousaryollo i::c•n los diagn•~stic•:is y propuestas que 
reali%a la O'fgani::aci~·n de las Naciones Unidas. Veáse por 
eJemplo1 Cr•ciMiento y Distribución de la Poblaci6n1 Su relación 
con el de&•rrollo y el medio ambi9flte, CEPAL-FNUAP-CELADE, 
Conferen1:ia Regional y del Caribe sobre Población y Oesaryollo, 
Méxicc1, O. F., 19'33. 
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el agua, y el suelo' segunde,, aludiendo a otros procesos sin 

deJar en claro su relacii!ln 1:on ase desarrc•ll•:•, tales como el 

acelera.de• ritmo de crecimiento demográfico y la desigual 

distribw:ión de la pobla.-:i•~n en el teritorio dc-?l país, como 

también se indica la carene ia de int;,trumentc•s legalm:~ Pc""\rc:t 

"frenar" la degradación ambiental y, la falta da con•:ienci,1 y 

educación ecológicas. 

Aunque en esta parte del Plan Nacic1nal de Desarollo se indican 

•:uales s•:in las vtas por las cuales se pro•:ederá <J. pn:itegor el 

ambiente tales ce.me• la estrategia de c•rdenamiento ecolo!•gico y la 

11 Ley General de Equilibric• Eo::ol•!igico y F'rotei:Ci•!in al Ambientr. 11
, 

parece cc1nveniente contra.proponer que si se ha identi ficadi:1 cc•mo 

causante de la degradac i 1!-n del ambiente ,:\ el des;lrrol lo 

industrial y tecnc•l ógico es al l i dc•nde se deber ia de incidir y no 

sólo en P.l marco leg,11, pues es Ct.:•n esE:? desarrt:tl lc• que SE? dofinen 

formas concretas de requerimientos de materias primas y de 

estilos de consumo. Si bien es cierto, que la cc.wcmcia do un 

marco legal coadyuva a no tener elemP.ntos pi\ra "frenarla 11
, 

también es •:ierto qua 61 también est/t en función de los interesas 

del Estado y de la Iniciativa Privado::\. Por lo cual puede 

plantearse que el Plan es •:ontra.dit:torio i:.on lo que acontece y 

con su propia formulación. 



Conclusiones 

Considero que la llamada problemAtica ambiental en México tendió 

~ ser presentada de modo más claro en las décadas de los setantas 

y ochentas a raíz del agotamiento del modelo de desarrollo de 

industriali:aci•~n por sustitución de importacionvs, lo cual hi:6 

que se repensara el carácter de ese desarrollo, y Be iniciara la 

propuesta de planes, programas y/o alternativas de desarrollo y 

de la inclusión del medio ambiente en ellos, sobre todo en éreas 

ubicadas con problemas ambientales, tales como la contaminación 

del agua, aire y suele•, y el problema de la erosi6n del suelo. 

Ast surgieron algunas instituciones en México encargadas de 

proteger el medio ambiente programando su explotación y 

legislando sobre su contaminaci~•n, tates son la Subsecretaria de 

Mejoramiento del Ambiente, la Secretaria de Asentamientos Huma.neis 

y Obras Pi:1blicas y desde luego, la hoy desaparecida Secretari,'l de 

Desarrollo Urbanc• y Ecología, así. como tambión 1~1 ccintanido 

ecol~·gico en los Planes Nacionales da Des.urollo, donde se 

pretende no sltlo avanzar en el discurso sino en la comprensión de 

la pr1:1ble1nática ambiental y en la práctica de su protecci6n. 

Sin embargc., en lc•s hechos, la e:dstencia de estas instituciones 

y los programas de protec~i6n al ambiente se contradicen con la 

dinámica del desarrollo en el pais y en las áreas m•s din6micas 

donde se genera este desarrollo, tal es el caso de nuestra zona 

de estudio, perc• también lo es el caso de la selva, de las plilyas 
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turísticas y de los bosques en la frontera sur que se han talado 

brutalmente. 

Ahora bien, ante la perspectiva de el NAF"TA, pensar e''" el 

optimigmo de Batra, nos C•:•nduciría a aceptar que ofectivamenta no 

hay mejor modo de prciteger el ambiente que P.l comer' io 

internacional, pues l~·s impuestos y los C•:istos harían eficiftnte 

su uso y explotación; sin embargo, convhme replantuar li' 

cuestión del ambiente en una t:o•:onomiu abierta, puesto que en ella 

el accesc• a los elemento!'i que lo constituyen c;ostá regidc• por las 

fuer;:as del meY•:ado, c•:•n l•:i cual las empresas mc•nc·p~·l icas y 

oligc•p6licas pueden intervenir y mc1dificar las tendencias de este 

creando un acceso di fer ene ial a él seg•:m sur. intereses y segi:&n la 

zona de que se trate. Además, en la práctica dado el mc•ntc• de 

intereses econ•~micos de ellas se puede vic1lay más de un 

reglamento en mateYia ambiental y pagar el impuesto o la multa 

c•:irYespondiente, de modo que 1.1 degradacii!•n del ambiemte 

pofiiblemente devenga de mc•do más bruti1l i\ cc•mo ha 1:u:urridc• a la 

ft-Jch,J, y ah1:ira ya ne• so!•h:o en fUn•:U•n dol imp¿H:t•:i de~ li.\ industria 

''nac i c-.nal" pr i Vi\da y esta tul , y de 1 os hc•gñl" es si no de J i\5 

empresas multinacic•nates paya las cuales dado el ti.lmilKo de su 

mercado, poder ec.onlrmic:o e influencia política la legislitc ión 

ambiental no se convieYh~ en un problema 

actividad. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Le• que a continuación sigue es una manera de reformular las 
conclusi•::ines y reflexiones que se fueron apuntando a lo largo de 
cada capitulo, constituyen parte del modo en que he entendido el 
proceso de degradaci/Jn del medio ambiente en Ja Zona 
Metropolitana de la Ciudad México. 

1.- La ecología propone ciertc•s conceptos para el entendimiento 
de las relaciones que se establecen entre la naturaleza y la 
sociedad, de hecho propone a las sociedades humanas como un 
ecosistema más Cclasificandolas). Sus conceptos a la vez que 
resultan bastante üt i les, Yesul tan insuficientes per se, para 
captar la dinámica bajo la cual los ecosistemas son 
11 incorporados 11 en los distintos pl'"ocesos pyoductivc•s, de allí 
surge la necesidad de transformar y proponer conceptos que, con 
sus limitantes, por decirlo de algUn modo, desnaturalicen el 
•:ontenido de los conceptos e•:ol o!+gicos, y brinden o proporcionan 
la especificidad de lo sc.cial en tales relaciones. 

2.- La propuesta de interpretación ambiental de algunas de las 
corrientes del pensamientc• económico me llevó a pensar, at'.ln y 
cuando en ellas encontramos diferencias y similitudes te6ricas 
-como la similitud existente entre los ClAsicos y los F"isiocr.t.tas 
frente a las diferencias con los NeoclAsii:os-, que la magnitud de 
las efectos de la actividad humana en el medio f isico natural y 

en el cread•:. por cada sociedad supera a la pet"spectiva teórica, e 
implica emprender su cc•mprensión de un mc•do más intr.gral y no 
sólc• técni•:o. El materialismo hist•!orico propone un modo 
alternativo de cc•mprensión de la problemática ambiental, a través 
de él se identifican el amentos econ•Smicos, pol a icos y culturales 
en su generaci~·n así como en sua 1 imitante~. De hecho propcJne 
alternativas para su soluci6n, como el "ecodesarrollo" y la 
planificación, a la vez que propone ampliar la dimensi.!•n 
anál itir.a de cc•ncept.:.s ecolo!ogicos, como el de capacidad de carga. 

3,- Las modificaciones ambientales de la Cuenca de México, se 
hacen incomprensibles si no se tienen en consideracidn procesos 
de orden natural, que antecedieron a la artificialización del 
medio ambiente logrado por las sociedades prehispánicas1 asimismo 
la definición de una problemática social, económica, demográfica, 
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cultural y ambiental a la que Ge vi~· sujeta la Ciudad de México 
por m~s de 300 a~os debe entenderse a partir de las 
modificaciones, la destrucch'+n de esa artificialización y la 
disminución brutal de la pobla•:i6n indigena del México Central 
durante la conquista y colonización de México, un los que se 
estableció a la Ciudad de México com•:> la ciudad capital de la 
Nueva EspaF:a. 

4.- El modo en que el espacio es articuladc• y explc•tado el medio 
ambiente natural en el model•::i de acumulacii~n de capital primario
expc•rtador configura una espacialidad que retoma y profundiza su 
antecedente politicc•-cultural colonial, respecto a la Ciudad de 
Méxicc•, pues en el la construyen grandes obr«s de 
infraestructura urbana y se lcu:al iz.,m gran parte de las 
inversionYes nc•Yteamericanas. La acumulaci~•n de capital genera 
una espacialidad que va fin•:ando nodo~ de relaci·~n cc•n la 
economía internacic•nal a tYavés de la especializaci~·n de espacios 
productivos sea en 1 a mineY ia, sea en 1 a a.gr ic:ul tt.lr'c.'l 1 C•:>nv ierte 
puntos del país en fuente de materias primas y fuerza de traba.Jo 
paya el extran.jero, a la vez configura un mod•:i preciso de 
invertir en infraestructuya que respalda la estabilidad política 
en el país y la obtención de ganancias. Pero también toYna a la 
economía y a la política internas vulneYables a las fluctuaciones 
de la economía internacional. 

5.- Se ha remarcadc• que, en el Cüso de la formación de la Zona 
Metropol ita.na de la Ciudad de México, la paYticipa•:i•!in del Estado 
come• creador' y regulador de infraestructura urbana es un elemr.nto 
central en su explica•: i·~n, cosa que se aprecia ya en el 
porfiriato, per'o que cc•n muchc• es superada en la épc:ica de la 
industrir'lli::aci•!in por' r..ustitUt:i6n do impc•Yt;;\•:ic•nEH>. 

En la din~mica del modelo de industrialización a tYavés de la 
sustitución de impoYtaciones, la concantYación de 
estñblec:imientos industriales en la Ciudüd de México y rm algunos 
municipios del Estado de México, como Tlalnepantla y Naucalpan, 
así cc•mc• el surgimiento de nuevc•s modelos de consumo productivo e 
individual que no consideYan la capacidad de recuperación de los 
ecosistemas, y la creación de una enc•Yme ciudad ºmoderna" son 
con.Jugados, tant•:o con cambt.::is tras•:endentales en el uso del suelo 
en. la propia ciudad como cein el abatimiento de los restos del 



gran lago México-Texcoco y su aprovechamiento posterior cc•mo área 
habitable, de tal modo que logran generarse cambios ambientales 
en el érea ocupada por la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
MéY.ico que hoy la presentan seg•'.m la época del a.Ro y al día de la 
semana cc•mo una "isla de calor, de lluvia, y/o de inversiones 
térmicasº. Además, en el contexto de bonanza económica de dicho 
modelo, se inician las grandes migraciones hacia la Ciudad de 
MéY.ico, que por lo menos hasta 1970 caracterizan la mayor parte 
de su dinámica demográfica, en las cuales se sustent(• el 
desarrollo industrial y urbano de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, y claro está el proceso de valorizacil•n del 
capital industrial e inmobiliario que opera en la zona. 

6.- Aunque cambios importantes en el ambiente natural de la 
Cuenca de México, en el que se ubica y crece la Ciudad de México, 
tienen lugar debido a factores naturales, es sin duda la 
intervención del capital y el Estado quienes han determinado las 
modificaciones más importantes en la Cuenca y en la Ciudad de 
México, modificaciones que han beneficiado directamente al propio 
Esta.de• y a su poder pol :itico-económico, pero también a los 
propietarios del suelo, a inmobiliarias privadas, a algunos 
ejidos, y a la producción y cc•mercialización de mercancías. 

7.- La llamada problemática ambiental en México tendió a ser 
presentada de me.do más claro en las décadas de los setentas y 
ochentas a raiz del agotamiento del modelo de desarroll~ de 
industrialización por sustitución de importaciones, lo cual hizó 
que se repensara el carácter de ese desarrollo, y se iniciara la 
prc•puesta de planes, programas y/o alternativas de desarrollo y 

de la in•:lusi6n del medio ambiente en ellos, sobre todo an áreas 
ubicadas con problemas ambientales, tales como la contaminación 
del agua, aire y suelo, y el pYoblema de la arosión del sualo. 
Surgierc•n entonces algunas instituciones en Mé:dco, bajo el la 
mirada vigilante de organismos internacionales, encargadas de 
proteger el medio ambiente programando su explotacibn y 
legislando sobre su •:ontaminación, pretendiendo n•::i s•Ho avanzar 
en el discurso sino en la comprensH•n de la problemática 
ambiental y en la práctica de su protección. Sin embargo, en los 
hechos, la existencia de estas instituciones y los programas de 
protecc i·~n c"ll ambiente se c1::intradicen con la din"mica del 
desarrollo en el pais y en las éreas més dinámicas dc•nde este se 
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genera, tal es el caso de nuestra zona de estudio, pero también 
lo es el ca5o de la selva o de l•:.s bosques on la fyontera sur que 
se han talado brutalmente. 

s.- Ahora bien, ante la perspei:tiva del NAFTA el accesc• a los 
recursos naturales se mantiene regido por las fuerzas del mercado 
y en menor medida por las instituciones del Gobierno (poY e.Jamplo:i 
desaparece la SEDUE), a las cuales hay que agregar un mayor peso 
al componente internacional. Las empresas monopólicas y 
oligopólicas internacionales y nacic•nales pueden intervenir y 

modificar las tendencias del mer•:ado de recursos naturales (pero 
también de los mercados de dinero, de capitales y de fuerza de 
trabajo) creando un a.:ceso di fer en•: ial a él según sus intereses. 
En la práctica dado el mc•ntc• de lc•s interesas ecc•n~·micos de éstas 
se puede violar más de un reglament•:- en materia ambiental y pagar 
el impuesto o la multa correspondiente, de mc•do que la 
degradación del ambiente posiblemente devenga de modo más brutal 
a como ha ocurrido a la fecha, y ahora ya ne• sólc• en función del 
impacto de la industria "na•: ional 11 privada y estatal, y de los 
hogares sino de las empresas multinacionales pilra las cuales dado 
el tamaño de su mercado, poder econ•~mico e influenciil pol!tit:a la. 
legislación ambiental ne:• se convierte en un prc•blema terminal. 
Quiz~ como proponen los científicos que analizan la pr1:iblematit:a 
de la 11 integraci6n 11 de los recursos naturales en el desarrollo, 
se hace necesario realizar una propuesta de integración de 
recursos en el detoarrol lo económico insc:r ita en el marce• de la 
planificación económica, de la democracia y de un 1:ambi1:i cultural 
profundo respecto a la forma en que entendemos nuestras 
relacio::•nes con el medio ambiente. Pero no debP- perderse de vista, 
que la problemática ambiental debiera conducirnos a repensar el 
1:arácter de los estilos de desarrollo, por l•:OS quo la e•:onomía 
mexicana y otras de Latinoamérica han pasadc1 y est ... \n piHh"\ndr.• en 
sus matices técnir.:os, econi.\micos, pol iticos y sociales. 

Lá~ites da l• lnvestigacidn y Autocritica 

Cabria agregar que el presente trabajo •:uenta con 1 imites y 

deficiencias, tanto por la naturaleza de la investigación como 
por el modo en que esta fue planteada. 
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Para iniciar la investigación hubo que partir de algunos 
conceptos propios de la ecología, e ir planteando y replanteando 
el contenido y alcance de estos, donde podrán observar fallas, 
con todo se espera haber seguido el •:amino adecuadc• en 1 a 
proposición de la categoría de degradacii!•n de la naturaleza y en 
la especificación de su alcance y contenido. Se espera lo mism•:) 
para el caso de la interpretación hecha de las diversas 
corrientes del pensamiento económico, y del materialismo 
histórico. 

Me lamento el no haber dispuesto de los materiales adecuados y 

suficientes para 
propuesta del 

ilustrar, con 
peso que tienen 

1 a riqueza que se requiere, 1 a 
los factores naturales en las 

modificaciones ambientales de la Cuenca de México1 en el mismo 
sentido se cont(', con escasos materiales para ilustrar e incluir 
ampl !amente el problema de la erosión del suelo y la grave 
problemática soc iopol :t.t ica generada en torno a la dotac i C'•n de 
agua potable. 

Asimismo, fue un error el haber partido a un nivel descriptivo 
para mostrar la dinámica de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México sin haber inscrito en ella las definiciones de área urbana 
y zona metropolitana en contraposición a la conceptualiza•:ión que 
sobre estilos de desarrollo se brindan allí y al inicio del 
capitulo cuarto. 

De otra parte, es lamentable el haber dispuesto sC'1lo parcialmente 
de aquellos planes, programas y acciones que en materia 
ambiental, sobre la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y 
otras ~reas del país, se han estado realizando desde la segund~ 
mitad de la década de los ochentasf no obstante, conf.i.o en que 
los materiales expu~stos en la segunda sección del capitulo 
cuarto hayan reflejado el car~cter de dichos planes, programas y 
acciones respecto al medio ambiente de la zona de estudio. 

Cabria agregar que en la presente investigación no se presenta 
informaci•~n reciente sobre los efecti::is que la degradación de la 
naturaleza impone a los seres humanos. Sin embargc1, se intento 
disponer de información del Registro Civil en lo referente a 
causas de muerte, pero por razones técnicas y metodológicas no se 
dispone de esa informaci¿n. Tócnicas, por el tipo de ordenador 
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que requiere para el manejo de la base de datos, Metodol1.'tgicas, 
por el tipo de de5arri:il 1 o de c•::onceptos y categ•:ir ias que pel"'mi tan 
supel"'ar la clasificación inteynacional de enfermedades, 
pl"'oponiend•:i entendel"' el proceso salud-enfermedad-muel"'te en su 
dimensión social y ambiental. 
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