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INTRODUCCION 

Este estudio surge con1n un:1 inquietud a raíz de partrcrpar en algunos trnhajos de investigación 
sobre la problematica urbana-ambiental de la ciudad de Puebla. Entonces· me preguntaba en que 
medida y de qué manera heneficiaha o dañaba la edificación de tantas unidades hahiiaeionales del 
JNFONA VJT. Si los criterios de discr1o y sistcn1as constructivos .semejantes usados en la zona 
metropolitana cic fa ciudad de Puebla cstaha hcncficiando a los usuarios. o más hicn se estaban 
generando repercusiones negativas que pudieran estar afectando en diferentes niveles. tanto a sus 
habitantes con10 a la ciudad y el n1cdin a:11hientl! 

En este trabajo de invcsti.1;;aciOn partin1os de l.a idc.a de concebir a la ciudad como un sistema 
complejo intcractuantc con cocxrstcnc1a con su nicdio. cuyo ciclo metabólico es 
abic110.Rcconocc111os sin crnhar,go que cxisrcn clcn1cntos CJllC impiden CJUC sus procesos se 
articulen entre sí. haciendo que Ja ciudad no actúe cnn10 un organisn10 vivo y n1as bien actüa de 
manera cntrópicil, queremos sahcr en guC rncrlida las unidades h<1bitacionales se constituyen en 
impedimentos. F.srn es unn de los rnotivos e.Je investigación. 

Sin embargo considerarnos que aún es posible que poco a poco la ciudad se integre a su medio en 
razón a un desarrollo sustentable. hasado este en Ja racionalidad cconón1ica-ambicntaJ y Ja 
consideración del espacio como un lugar antropoccológico. entendido esto en razón a cuatro 
consideraciones· 1) I .a salisfi1cción continua de las necesidades humanas. 2) El n1antenin1icnto de 
la productividad y ti.Jncinnamiento de los ecosistemas. 3) Que el desarrollo no comprometa las 
necesidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades 4) Que exista un 
reconocimiento u.icito de las limitaciones de los sistemas naturales ante las intervenciones de los 
sistemas creados :• travCs de tecnologías e intervenciones sociales. políticas y cconón1ic."ls, 
expresadas en el espacio urbano arquitectónico. Esta atirn1ación nos llevó a definir y acotar el 
trabajo especifico de esta investigación~ u El hnpacto Socio-ambiental de las Unidades 
Habitacionalc.s dcJ 1 NFON A VJ~r en Ja Ciudad de Puebla··. pareciera que Jo primero no tiene 
relación con el tn1hajn nqui pfilnrc.-do., pero pcnsan1ns que para proponer soluciones a la ciudad. 
se deben hacer evaluaciones de irnpactos del n1isn10 dcsarroJlo de la ciudad. Considcran1os que los 
impactos ya sean positivos o negativos deben valorarse desde una óptica amplia y no sólo la 
ambiental. por In que se propone el estudio del impacto socio-ambiental. Se considera la 
evaluación de Jos irnpactos socio-iln1hient:1lc.~ con10 una medida metodológica necesaria; como el 
puente de enlace efe una propuesta a otra y con10 un elemento de prcvcnsión. 

Los impactos sncio-arnhicnlalcs son Ja expresión de las relaciones entre el hnn1brc, la naturaleza 
y la sociedad, que h•1sta ahora Ja 111ayoria son expresión de las irracionalidades de la acción social 
(y dentro de éstas acciones el arquitecto ha tenido una gran responsabilidad) que en su afán de 
dominio de las fiJcrzas sociales y naturales, tiene a Ja humanidad en el un1hral efe su propia 
autodestrucción 

La estructura del t rahajo consta de seis partes: 1 )En una primera parte se aborda el origen y la 
conceptualización del medio ambiente y la sustentabilidad.Capitt1lo l 2) Una segunda pane analiza 
lo relacionado con la legislación ambiental y de las unidades habitacionalcs.Capitulo rn y IV 3) 
En otros capltulos se definen las camcteristicas urbano nmhicntales del estado y la ciudad de 
Puebla.Capitulo V y VI 4) Un cuarto elemento que se toma en consideración como preambulo al 
punto central de la tesis es aquel que se refiere a la vivienda en México y el estado, para 
encuadrar a las uniclndcs hnbitncionales d<!I INl'ONA VIT, en esta sección se puntualiza el aspecto 
social c institucional.Capitulo VII y VIII 



!NTRODUCCION 

S)En 1'1 ciuinra y úlrima parte del trabajo se hace la caracterización fisica, geográfica, histórica, 
ambiental, urhana. arquitectónica. social, cconñmica. etc de la Unidad f-tahitaciona1 la i\1argarita 
que se ton1a cnn10 rnucstra para aplicar un modelo de impacto socio-ambiental: en esta misma
secciñn se define el conjunto de exigencias cognitivas en tomo a la medicirin y evaluación de 
impacros socinan1hientalcs cichicios a las edificaciones de unidades hahit<1cinn<1lc<.; \apir1iln 1 X 

6) Lrn sexto elcn1cnltn de la tesis es la explicación de la mctodologíaen en la cual no.; hac;;;:o1.mos 
para desarrollar el trahajo y es la de lns sistemas complejos. considerando el medio amhicntc 
urhano como nuestro gran sistema de estudio .r-\. panir del cual definimo" los sush.sistcn1ns a 
trahajar y que s(""'ln t0s componentes de la estructura de la tesis Esta secciOn del trabajo c;e uhica 
en el capítulo l 1 



l. La ciudnd y el origen de la preocupación por el 111cdio ambiente 

1.1. La escuela ecológica Ji..: Chicago 

El estudio de la ciudad se desarrolló en contcxt.os culturales diferentes. 111ás o 111enos en el mismo periodo. 
adoptando un plantt.:an1icnto 1111.:todológico y persiguiendo objetivos diversos. En Europa. yparticulanncntc 
en Alemania .. don1inaba la tendencia a desarrollar un análisis teórico basado en el 1nétodo histórico 
contparativo: el co1so de I\t1ax Weber es eje1nplar. En Inglaterra. en can1bio. el estudio de la ciudad se 
relacionaba inti1nan11..:ntc con el c~11íritu pr:.1g1nútico de intcivcnción y 01su1nía el cnráctcr de la social wclfarc 
survcy. Finaln1cnte. en .1\.111é.-ica. y de 111odo especial en la Universidad de Chicago .. la sociología de la 
ciudad evolucionaba parak:lan1cnte a la c~oloµía. es decir. intentando aplicar una ciencia natural a la 
organización social urbana. Con la Escuela de Chicago se logra una cuestión fundamental para la 
sociología separar "1 concepto de ciudad al d<> sociedad. d cual venía siendo identificado por muchos 
sociólogos. 

l-lorkhci111cr y AdunH> sostienen que desput.:s de la Revolución lndust1·iaL la in1posibilidad de con1prcndcr 
la sociedad en su globalidad engendra ha la contraposición entre.: <los n1étodos de conocin1icnto: por un 
lado. los intentos de tcori;.ación interpretativa. por el otro .. la si111plc exigencia de con~Latación cn1pirica 
de los hechos sociales. La sociedad se pn:scnta a los ojos de quienes la obscn.·an co1no un dato cada vci: 
111ás co111plejo. dc 111ancra que la investigación cicntilica experin1c-nta de 111ancra profw1da todos aquellos 
procesos que co111plican la organi:r . .ación ~ociaL 

El c~11erin1cnto de la Escuela de Chicago ~c rl.!laciona cun estos propósitos: un gn1po Je estudiosos se 
rclu1c en tonto a Rohcrt Ezra Park y a su proyccto de investigaciones sobre el an1bicntc urbano. Al lado 
de los urbanólogos en sentido estricto. ~otno E. Burg:ess. R .. McKenzic .. E_ Zorbaugh y L. \.Virth. 
encontrarnos cnu·c otros. a algunos estudiosos co1110 Ci.11. IV1cad. \V. Ogbun1. F. Merritl .. R.. Rcdficld. S. 
Stoufif.:r. l·I. Lass\vi..!ll y E. Bogardus. quh:ncs panicndo de lU1 interés con1ún por el an:.ilisis de los efectos 
sociales de la urhani7_ación. inician unas investigaciones que constituyen el principio de dh.·crsas 
especializaciones dc la sociología contcn1poránea: la sociología de la fan1ilia. de los 1n;1ss-n1cdia. de la 
opinión pública. la sociología de las 11rnfcsiones. la jurídica y el interés de estudiar el can1bio social. 

Los prohh:1nas de un pcdodo histórico y las ansias de una sociedad 1narcan las principales tc111áticas de 
la reflexión y de la húsqu1.:da cn1pírica_ La Escuela Ecológica <le Chicago es un claro cjetnplo de esta 
búsqueda interpretativa de los que sucede en una situación histórica dctenninada. El brutal crecimiento 
de la ciudad representa. sin duda~ en Estados Unidos. en los afi.os veinte. el nudo social y político de cuya 
solución puede dc¡H:•Hlcr la estabilidad del conjunto de la sociedad. ~rc11c1nos un buen cjcn1plo en el 
creci111icnto de Chi..:ago. En 1900 contaba con 1. 700.000 habitantes. en 1920 con 2.700.000~ en 1930 con 
3.400.000 .. cada diez aiios se afia den a la ciudad 111.ús de 500.000 nucvos habitantes. y su núrncro se duplica 
en el breve tic111p\l de t1·cinta aiios. Mezcla abigarrada de gn1pos étnicos. de nacionalidades y de clases 
sociales distintas. Ja gran ciudad es el punto <le llegada de w1 an1plio flujo n1igratorio proveniente de 
Europa. Asia y de las con1unidadcs rurales de los EE.UU. El desen1pleo. la falta de viviendas. el crin1c11 
y la confusión Cín:u.::tcr·i:t'~an la vida urbana. c..:n ..:lara contraposición con el cuadro social típico de las 
con1w1i<lades <le orig..:n <l" la mayor parte <le la población recién llegada a la ciudad. La ciudad representa 
una n1asa crecicnt..: dt..: organisn1os en lucha pnra satisfacer las necesidades elcn1entalcs de supervivencia. 
Se puede cntoncc:; i.:0111prendcr n1ucho 111ejor la tendencia de los investigadores a sobrevalorar la base 
biológica de la ~t.H.:icdad y a <lcsarrollar el estudio de la dcsorganintción social. 

Park va a definir a la ciu<lad sobre..: todo con10 un estado de áni1110~ un conjunto de cost.u1nbrcs y tradiciones. 
de actitudes y de sentimientos organizados dentro de estas costumbres transmitidas mediante esta 
tra~i.ción: En otra!'. palabra.s9 ~a ciudad no es solan1cntc un 111ccanis1no físico y w1a construcción artificial: 
esta u11phcndn en el proceso v1tnl de lnsgcntcs que In fon11an

9 
csun producto de la nnturn.lcz.a y en pn.rticula.r 

de la naturaleza humana. 

Park traslada la interpretación <le comunidad biótica a la interpretación <le la ciudad, la c:oruwildad tiene 
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las siguientes características: a) una población tcrritoriah11entc organi7_.1da. b) n1ás o menos arraigada al 
sucio que ocupa. c) cuyas unidades particulares viven en relación de rnutua dependencia. en simbiosis. 
Verdadero y propio supcrorganistno. la con1unidad tiende a organi;,.arsc para defender su propia identidad 
recurriendo al 111ccanisn10 de la con1pctición. Esta perspectiva. aplicada al estudio de la ciudad. induce a 
Park a opinar que la cultura urbana. constelación de instituciones y organi7.a.ción rnoral. no tiene carácter 
autónon10. separado de leyes naturales. r'V1ás todavía. la sociedad urbana. al Íb-TUal que cualquier otra 
sociedad. haría derivar. en últirno ténnino. sus instituciones de la cornbinación de fuer7.asvitalesc¡uc actúan 
en el árnhito de cualquier área natural di.! n1orada ln1111ana y que tienden naturahncntc a la generación de 
una reagn1pación organi.,r.ada. El conjunto cultural urbano está dotado de tipicidad con respecto al puebló 
y. tnás en general. con respecto a la ,·ida rural. pero juntarncntc a estos aspe~tos de la vida .social. hay que 
interpretarlo con10 una respuesta a las necesidades de los individuos que lo constituyen . ..-:\demás. la 
totalidad. la ciudad cotno entidad global. prevalece sobre las partes con1poncntes. adquiere su autonomía 
y ejerce su influencia. La organización física y la organízo:u:iún rnoral de la ciudad actúan una sobre otra. 
se influyen rcciprocan1cntc. La arnplia organización de los habitantes. una \:cz fomu1da se in1ponc Con10 
un hecho c'-ien10 para después plas1narlos según el csquc111a y los intcrc:;cs que ella incorpora. Esto 
:;ignifica sustanciahnentc que la organi;;r .... ,ción urbana es sólo un n:flcjo. una de las tnuchas soluciones 
1~osiblc~ al probletna de la relación ho1nbre-a111hiente: relación que se confon11a a los principios ecológicos 
h.u1dan1entalcs. 

Para los urbanistas el estudio sobre el n1edio an1bientc rio es algo novedoso. El estudio de la ciudad se inició .. 
tanto en Estados Unidos con10 en .,..\111Crica Latina durante laS prin1cras décadas del siglo .. con los ecólogos 
de la Escuela de Chicago encabezados por Park y l\1cKenzie .. quienes aplicaron la ecología hun1ana al 
estudio de la ciudad. A través de la busqueda de los modelos naturales de distribución espacial dentro de 
las ciudades. construyeron las bases de la sociología urbana y generaron una de las n1cjorcs apro,;tnaciones 
a una teoria de la ciudad. 

Esta escuela identifica la ciudad con10 un 1nedio en el que la sociedad urbana lleva a cabo procesos 
naturales sirnilarcs a los de cualquier organis1110 ,;vo. tales co1110: rivalidad. con1petcncia. sin1biosis. etc ... 
que en el espacio dan lugar a procesos de concentración .. invasión. succ=i"ión. etc. Estos procesos son 
adaptaciones que realizan los gnipos sociales para n1antencr sus ventajas y asegurarse la supen.:lvencia. 

La ecología hun1ana. i.:onvcnida asi en ecología urbana. analiza las formas de adaptación de los hon1bres 
a su an1bicntc natural y social con el fin de lograr una supen.;vcncia generacional. Busca identificar las áreas 
naturales en la ciudad: distrito central. barrios. zonas industriales. etc .. y las concibe con10 resultado de 
procesos ecológicos naturales y no como consecuencia de un proyecto humano de planificación. 

Losecólogos urbanos se interesaron por el tamaño. crecin1icnto. usos del suelo. forn1a espacial de la ciudad 
y los e."Jllicaron 1ncdiantc el co1nportan1iento de los distintos grupos sociales al interactuar con su medio 
urbano. Se descubrieron así tnodelos de crecimiento de la ciudad~ con10 el de zonas concéntricas de 
Burgess ( 1925 ). el de seto res. desarrollado por Hoyt ( 1939) o el de núcleos multiples de Harris y Ullrnan 
( 19-lS). 

El valor esencial de este enfoque tcórico-n1etodológ.ico. y el que nos interesa rescatar. radica en su 
concepción de las transforn1aciones espaciales con10 una dimensión integral del can1bio en la sociedad 
urbana. en este sentido. no dt.!bcn1os considerar la organización espacial urbana como resultado exclusivo 
de procesos ecológicos. -

Por esta razón .. es necesario aclarar que este enfoque se aplica a un tipo de ciudad concebido. n1ás o menos 
ex-plicitamcntc. co1110 an1bicntc socialmente aislado. De hecho .. la ciudad se conten1p lari como w1a entidad 
per se. una unidad ecológica. inserta por supuesto en un territorio nacional y en una red de relaciones con 
otras ciudades. pero que puede considerarse toda";ª con10 co111unidad autónorna. Park no nos habla aún 
de la metrópoli. Park se ocupa principaln1ente de la gran ciudad industrial y la considera un laboratorio 
social que se subdivide en una serie de subáreas naturales a las que se aplican al nu1ndo natural. 

El orden ecológico de la ciudad se presenta como el resultado de una serie de procesos de interacción. 
Y. ~ás precisamente. es el resultado de algunos tipos !Undamentales de interacción: competición, 
conflicto. adaptación y asin1ilación. La competición se identifica. con10 ya hemos ,;sto. con la lucha por 
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la existencia. Se trata de un ¡1rincipio i111nanente. constante e in1pcrsonal que actúa a nivel biótico. con la 
íunción de controlar y de 1·cguh1r las relaciones entre los organis1nos. De la cotnpctición. de la lucha por 
la vida .. no sólo nace la organización ecológica. sino ta111bién la organi:l' .. ación profesional de la con1unidad 
íuudada en la división del trabajo. La lucha por la vida no sólo dctcrn1ina. en úllin10 análisis el lugar donde 
vivin1os dentro de la co1nunidaLI. sino t:P11hién lo que hacc1nos. 

La con1pctición a nivel sociaL asunte la fi.lnna de conflicto. El conflicto tiene cscncialn1cntc una naturale;r..a 
social no sólo en el sentido de considerar el proceso de co111pctición cuando se nu111ificsta en una esfera 
diferente a In biótica. sino tan1bién porque it11plicta una ton1a de conciencia. Los individuos. en cuanto seres 
pensantes. advierten su obligación Lle co111pctir e intervienen en el proceso con su fucr:l'..a de seres 
racionales. aunque sin posibilidad de contra:-.ta1· con éxito 1;1 acción de las fi1cr:r ... as sub sociales. Esto significa 
que en la base de la intt.:racción y del conllkto :-.c sitúa. cu1110 proceso originario y prcdotninantc, el proceso 
de con1petición. [)el conflicto social nace una :-.o~icdad política1ncnte organizada. dotada de nonnas que 
afirn1an aquel elcn1ento constrictivo inhcn:nt...: a la co111pctición. 

La lucha por la vida y el con!licto constituyen. pues. las condiciones que presiden la relación entre los 
hot11bres y la relación ho1nbrc-a111bicntc. detcnninando cierta distribución tc:Tritod.al de los indh.iduos y 
su vocación protC:-.ional. 

Prcdo111inio y sucesión. en fin. constituyen otros do~ procesos co111plcn1cntarios a los precedentes.. 
deducidos por analogía de la ccologia anitnal y vcg~tal y entcsiblcs a la ecología urbana. Prcdon1inio y 
sucesión son fw1cioncs dependientes de la co111pctición y actúan para establecer y 1nantcncr el orden 
con1unitario. La cotnpetición cconónlica de las industrias y de las organi:'l' .. .acioncs co111ercialcs para poder 
situarse en una posición cstratCgica en un territorio dado dctcnnina. a largo plazo. las características 
esenciales de la con1unidad urbana y genera el úrea de prcdo111inio, es decir, el arca donde el precio del 
sucio es 1nás elevado. El principio del prcdo111inio tiene tendencia a establecer el orden ecológico de ln 
ciudad y las rclacioncs reciprocas entre las diferentes áreas de la ciudad. 

La realidad urbana c:s. una rcnlidad din~"t111i(.:a que pasa de una prin1cra fase de inestabilidad a una fase 
sucesiva de relativa c~tabili<lad. Con el ténnino sucesión se indica precis.."1111cnte aquella serie de 
acontccitnientos que sobresalen en la co111u11idad cuaudo ésta se desarrolla y crece, transfonnándose en 
sus características esenciales. Es típico el caso de un gn1po éu1ico que invade un área y sustituye, 
convirtiéndose en gnipo don1inante. al gnipo l!tnica1nc11lc distinto que ocupaba antes la zona. Otro caso 
de sucesión se Yc,·ifica después de la tra11sron11~1ción Lle íunción y de uso del área .. por cjen1plo, cuando 
ésta pasa a ser de zona residencial a zona de car•i.ctcr con11.:rcial. En definitiva~ el t:studio de los fcnón1enos 
de sucesión itnpli...:a el cstudio de los procesos qui.: haci.:n surgir una nueva sociedad del seno de la vieja. 

En conclusión, la co1nunidad urbana parkiana es definida, con10 se sabe. por cuatro cle111cntos: población. 
costun1brcs y crccucias. patrin1011io de conoci111ientos tecnológicos? recursos naturales del hábitat. Los 
cle111entos cultu1·al...:s desarrollan una in1porta11tc función en la supen.rivencia de la con1unidad .. y por esta 
razón ocupan un lugar preponderante en el análisis ecológico. La obra de Park, considerada de forrna 
general .. se presenta cuino una interpretación de la inllucncia de la crisis an1bicntal en los n1ecanisn1os 
culturales de co111unicación activos en el án1bito de la sociedad. Por crisis a1nbiental .se entiende la con1plcja 
situación detenninada cuando la presión de la población. respecto a los recursos del hábitat. alcanza cierto 
grado de intensidad. El arnbicnte urbano se concibe co1110 un producto n1ecánico de la densidad fisica~ en 
una visión que es antitética a la de Sinuncl. quien propone un 1nodclo de ciudad corno sin1bolo de la 
sociedad y fruto de la evolución cultural y 1ncntal con1probablc a escala colectiva. En can1bio~ en el 
pensa111iento de Park rncntalidad y cultura son dictadas. en gran parte~ por la sitnplc relación entre 
población y territorio. 

La organización de la ciudad, el carácter del a1nbiente urbano y sus instituciones están dctcnuinados .. en 
último ténnino, por la entidad de la población, por su conccntració11 y por su distribución dentro del arca 
ciudadana. 

1.2. La aparición de la ecología como problema social 
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La aparición de la ecología con10 probh:tna soci:•l se 111;.ulificsta con10 resultado del continuo dt.:tcrioro de 
la naturaleza y de los hon1brcs que ha llevado a cabo de fonna acelerada el rCgin1cn capitalista de 
producción. La socicdaú burguesa que ha dcg.radado toda relación social en relación n1ercantil y toda 
actividad productiva en p1·oducción por si n1isn1a,. ha convcn i<lo la conccpción jerárquica en el fundamento 
de una actitud irreductihlc1nentc antagónka con respecto al n1u1Hlo natural. Desde luego. es esta 
concepción y los divcn;os tnodos de trabajo quc la han engendrado han pcnnitid(l incrcíbh:s progresos 
técnicos aun ;.1si. tale~ progn:~os no st! han n:alizado n1ús quc a co:-;ta úc un contlicto entre la hun1anidad 
y la natura tez.a . tan grave que atncnaza el 111isn10 fi11Hl;l.111cnto de la vida. La:-; instituciones n;icidas bajó 
el crisol del capi.tati~tno. otrora 1110\.4. .. lres Lh:l progreso técnico. hoy !->01\ las causantes, del de~cquilibrio 
ecológico. 

La ecologia en el sentido original p\antcado por 1 lacc"-t.:l hace un siglo. hace n.:fercncia a la investigación 
de las relaciones totnk:s de\ anin1al i.:on su rncdio ~uubientc orgánko e innrgúnicn. t\ pritncra ·,;sta. 
concebida cstrcchan1cntc con10 una tnás entre las ciencias biolóu:icns. suele reducirse a una n1cra 
acun1ulaciOn de dato~ bio1netricos. sobre las cadena~ U.e atin1entadón y las estadísticas de población 
anin1aL 

Sin cn1barg.o. si la concebin1os en un sentido an1plio .. la ccolog..ía se refiere al i::quil\hrio de \a naturalc7-a. 
'{ en la n1edida en que la naturah:za incluye al hon1bn:. esta ciencia trata básican1cntc de: la annoni.7...ación 
del hombre y la naturaleza. Las cx1i\osivas in1plh:acioncs de un enfoque ecológico no se deben sólo a que 
la ecología cstC dotada intrinsecan1cntc.: dt.! una condi\o!ión critica. sino tan1bién a que se trata de una L.:ic.:n~ia 
integradora y rcconstructora. 

El -...·alor critico de la et.:olog.ia. condición exctusiva de csta ciencia proviene de su objeto de estudio. de 
su propio can1po .. Los. tcn1as a que se refiere la ccologia son chlratég.icos. en el sentido de que no pueden 
ser ignorados sin poner en cuestión la supc~·i,:cncia del hotnbre y la del propio planeta. El hon1brc nlodcmo 
ha depredado el tncdio atnbicntc a escala global tanto con10 el horizonte que pcrciban1os de esa escala .. 
incluso tiene sus proycl.:cioncs C'-1.ratcrrc:;trcs. l loy el hon1brc tnodcrno perturba a la atmósfera. el clima. 
los recursos acuáticos. el suelo. la flora o la fauna de una región dcten11inada. con ello indispone a todos 
los ciclos b::isicos de la naturalc/_.'l v a1ncna:r.a con socavar la estabilidad dd tncdio atnbiente a escala 
nutndial. · 

Como ejemplo del alcanc<.! destructivo del hombre modcn10. se ha estimado que la combustión de fluidos 
fósiles {carbón y petróleo) sun1a u.nos seiscientos tnillones de toneladas de dióxido de carbono a la 
atn1ósfera terrestre en un afio~ cerca de un 33~o del total de la 1nasa at111osfé1;ca. v esto al nmn.!.cn de una 
cantidad incalculable de tóxicos. Desde la Revolución lndustriaL la nl.asa a.cncrai de dió,;do de carbono 
ha aun1cntado un 25~'0 con respecto a los niveles antcriorcs. tnás. cstahles. Esta nlas.a creciente de dió'-.;do 
de carbono. de ácidos tóxi~os y su relación con los gases attnosfCricos es una seria advertencia para el 
equilibrio natural planetario. 

Otro ten1a ecológico n1ás in111cdiato es la c:....."tensiva polución que el ho111bre ha descargado sobre las .,.;as 
acuáticas del planeta .... \.qui no se trata ya de que el ser hun1ano contamine una determinada fuente~ rio o 
lago. cosa que ha hecho durante siglo:;. sino la n1agnitud que la contan1inació11 de las aguas ha alcanzado 
en las últimas dos generaciones. Práctican1c.:ntc todas las aguas c~-i.án contaminadas. hoy~ sobre el territorio 
de los Estados Unidos~ de !\i1éxico. Europa~ 1\sia. etc .• En centraste con la contan1inación del agua 
superticiaL la polución del agua subtcrr::inca resulta sun1an1cnte dificil de eliminar. y tiende a persistir 
durante décadas. despu~~ de suprimidas las fuentes tni - 1\as de la potución. Esto origina cpidenl.ias de 
hepatitis y otras en4"'ern1cdades que deterioran serian1ctll..! la calidad de -...;da de \a población. 

Este n11.s111ó .. escenario se presenta en todos los sectores de la biósfcra. Podr::in escribirse nl.uchos libros 
sobre las inn1cnsas pt.!rdidas de tcrn:no productivo que tienen lugar. anualn1ente. cn casi todos los 
continentes dct planeta. con10 resultado de la urbanización acelerada a escala n1undiaL sobresalen los casos 
n1onalcs de polución atn1osférica en las grandes zonas urbanas. :;obre la distribución n1undial de agentes 
tóxicos con10 los isótopo:; y residuos radioacth:os. sobre la quitnificación del n1cdio arnbientc inn1ediato 
del hon1bre como es su dicta alin1enticia .. todas estas an1cnazas sobre el n1cdio atnbiente constítuven una 
pauta destructiva que no tiene precedentes en la larga hi~Loria del hon1bre sobre la tierra. La in1ágcn de 
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los n1ontoncros de bn~ura en las pcrifc.-ias de las ciudades se vnn constituyendo con'lo horizontes sobre 
los cuales se fi.111dnr•Í la vida hutnana si no se le pune un li1nitc al crccirnicnto cconótnico 1nundial. Por que 
el hon1brc ha ocasionado desequilibrios uo sólo en la naturalc;r.a~ sino (\J.nda111cntahncntc. en sus relaciones 
con el prójimo y en la propia estructura de la sociedad. Los desequilibrios que el hon1brc ha causado en 
el inundo natural tienen su origen en los del inundo social .. y en nuestra historia 111ás reciente~ en el rég,i1ncn 
capitalista de producción y en la a..:tualillad en el neolihcralisn10 cconón1ico que no pone lin1itc a su 
voracidad cconón1ica. 

1.3. La ecología. el a111hientalis1no y el desarrollo sustentable 

Finahnentc. quen.:1nos dejar clara la diferencia entre la e..:ulogía. el :1n1bientalis1no y el desarrollo 
sustentable. La ecolog,ía lleva a interpretar todns las relaciones. de interdependencia., tanto si son sociales. 
psicológicas o naturales., en térn1inos no jerárquicos. Para la ecología., no podrá comprender la naturalcz..."1 
quien se sitúe desde un punto de vista jerárquico. La ccnlogia afirn1a que la diversidad y el desarrollo 
espontáneo constituyen fines en si .. que hay que respetar por si 1nis1nos. En ténninos de ccosistcn1as., esto 
significa que cada tOrn1a de vida ocupa un sitio único en el equilibrio natural y que ~"U supresión puede 
con1pro1neter la c~tahiliüad del conjunto. 

~rodas las fon11as de vida tienen su sitio en la biósfCra y la evolución biológica tiende a diversificarlas sin 
cesar. En un cco~istenla., estas fonnas de vida se organi~_.an en una totalidad singular que no tiene otro fin 
que ella tnistna. ·ran1bié:n los hun1anos pertenecen a esa totalidad., pero sólo const.ituycn una de sus partes. 
Pueden intervenir en ella y hasta intentar dirigirla consciente1nentc. a condición de seguir tanto su propio 
ru1ubo con10 el de la ~ocicdad. Pero si pn.:tcndcn <lon1inarla, es decir, saquearla, corren el riesgo de nlinar 
en ella los fundanu:ntos naturales de la vida social. 

El an1bic11talisn10. lo que pretende es poner el hábitat al scn..'icio del ho1nhrc. dado que dicho hábitat se 
concibe con10 un ...:onjunto pasivo <le recursos naturales y de recursos urbanos utiliL'ldos por la gente. El 
atnbicntalisn10 es una l.':ordcntc <le pcnsa1nicnto que trata <le poner al sen:icio del capitalistno los recursos 
del hábitat. 

El concepto de dc~a1-rol10 sustentable se originó a partir de la discusión sobre recursos no renovables, y 
fue adoptado 111;:is litrdc por representantes de 1110,·inücntos en favor de la prcscf'\.•ación del medio 
:in1bicntc. Lo n.1nyo.-ia de los que utili7..an el concepto lo hacen en el sentido de la existencia y preservación .. 
para futuras generaciones. las condiciones ecológicas necesarias para n1antcncr la vida hun1ana en un nivel 
específico de bienestar. 1 lay quienes sostienen que el desarrollo sustentable, es una n1ascarada del 
ncolibcralis1no para contrarrestar a los grupos ccologistas radicales y seguir con el deterioro ntnbicntal 
de Wla fon11a disfra.r.a<la. -- ~ 

El desarrollo sustl!ntable itnplica que cada generación to1nc del n1cdio natural sólo aquellos clc1ncntos que 
se capaz de devolverlos o de reproducirlos lle alguna fonna. El desarrollo sustentable parte de la prcn1isa 
de que los rccur~os natuarles son liinitados~ por ello se debe sustentar cl desarrollo y el crecimiento 
cconónlÍco a los lí1nitcs naturales~ al n1cjora1nicnto de la calidad de vida y a la cxistcncia n1is1na de nuestra 
especie. En este !->...:ntido. el desarrollo su::.tcntablc es el últi1110 recurso con10 cstratcg.ia de desarrollo que 
tiene la sociedad n1undial para hacer vüler su derecho a un n1nbicntc sano y ha crear una conciencia 
anticipadora de la rt.!alidad que garantice que las generaciones f\.1turas cuenten con los recursos naturales 
en los que van a basar su desarrollo. 

El desarrollo su~tcntablc se convierte cn la úni..:a teoría 1.:conó111ica del desarrollo que pon.e con10 
racionalidad prin..:ipal de lo cconó111ico; 

a) Proteger el medio natural de los embates propio,; del desarrollo tecnológico. industrial. cte. 

b) Di~minuir el alto costo social de los objetivos de producthidad. compctitividnd y libre cotncrcio. 

e) El desarrollo .:ustcnlable considern al ser humnno eon10 el eje de lns preocupaciones centrales al igual 
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que la naturaleza. 

d) El desarrollo sustentable tiene corno objetivo promover la igualdad y la justicia social. 

e) El crecimiento urbano tiene como lin1ite los recursos naturales con que cuenta la sociedad. 

En definitiva. el desarrollo sustentable es aquella racionalidad ambiental que tiene como objetivo proteger 
a la naturaleza y a la sociedad de los impactos an1bientales provocados por el hombre y por sus estrategias 
de desarrollo sociocconómico. ' 
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H.- El cnf'oquc sisté111ico del n1cdio an1bicntc 

2. l. Principios bási<:os del sistema. 

Constituye hoy en día un lugar co111ún pa.-a la 111ayoda de los investigadores urbanu-rcgionalcs y de las 
ciencias sociales en general invoca.- la ne~csidac.1 dt.: abo.-dar los problc1nas sociales desde una perspectiva 
sistémica e interdisciplinaria. así con10 en el pasado reciente acudir al 1nétodo de la dialéctica critica y a 
su categoría de totalidad para interprcta1· la cuestión socinl. No voy a ser la excepción. esta investigación 
se basará en la tcoda de los sistc111as y en parth:ular en ta de los sistc1nas con1plcjos. 

1-Iay w1 tipo de cxplii:ación que requiere un trata111il.!nto especial. la explicación funcionat porque con 
frecuencia se ha tratado de separar a las 1.:icncia~ que se ocupan de los seres vivos -biología. ciencias 
sociales- del resto de las ciencias. sostc.:niC"ndo que las cien das sociales y biológicas requieren una especial 
111etodología cicntitica puesto que los proce~os vitales. y a fr">rliori sociales~ responden a un propósito. 
tienen que dar cuenta de sistcn1as orientados (fonnular orientaciones tclcológicas) y. en particular. 
e:-q>licar la función que cumplen los distintos <:ompon<:ntcs de estos sistemas. 

En el lenguaje 01·dinario. hablan1os del con1porta111icnto de los órganos vitales o de los grupos sociales 
co1110 si este cor11porta111iento se explicara o Cuera causado por ciertos objetivos o fines. 

Las c:"1Jlicacioncs ll111cionalcs que tratan de dar cuenta del co111porta111icnto <le partes de los organistnos 
vivos o de scg111cntos de la socicdn<l plantc.:an dos problc111as. El prin1en_l es si la explicación tcleológica 
es lógican1cnte dili.:rcntc. o si es reducible al tipo de explicación cicntitica asociada a los fcnó111cnos no 
tclcológicos_ El segundo. si los co1nporta111icntos tclcológicos son exclusivos de los seres vivos. y en 
consecuencia apunta dan a una cspccifiddad de las ciencias biológicas y/o sociales. De un sLstc111a se dice 
que es teleológico si hay ciertos estados hacia los que tienden a tnovcrsc o en los que tiende a pcrn1.ancccr. 

El objetivo de la h:o1·ía general de sistetnas es clasifi..:ar a los siste111as según la naturale7..a de sus relaciones 
con sus respectivos enton1ns. y la búsqucd<l de lc.:ycs que gobicntan el con1porta1nic11to general de cada 
uno de ellos. Por ~istetna se entiende un conjunto finito o infinito de part.esy entre las que se dan una serie 
de relaciones cspcciticadas. por lo que es posible deducir unas relaciones de otras o. de las relaciones entre 
c.:ntidadcs. el con1po..ta111ic11to del sistc111a. 

Según R.apoport. ( l lJ77). se pueden distinguir dentro di.: la teoría general de sistcn1as dos enfoques. w10 
organisnlico -el dt..! Cicrard ( 1958) -y otro 1n.atcn1.ático. qu..:: dctCndcria el propio Rapoport. Para Gcrard .. 
un sistc111a es ante l\H.lo un sistctna vivo. y el proceso que lo define es el 111antc.:ni1nicnto de una organización 
a la que lla1na1nos vida. Existe una jcrarquia de sistcrnas que va t.h.: las células a los tejidos u órganos. y 
de los individuos biológicos a los agregados sociales y a la totalidad de la biota. 

Esta jerarquía de seres vh:os constituye las coh1111nas de una tnatriz cuyas filas son la estructura. el 
co111porta111icnto y la evolución. La estructura describe Jas relaciones reciprocas entre los con1poncntes 
de un sistc111a. la disposiciUn de sus partes y la iuilucncia potencial de unas sobre otras, el con1portan1icnto 
se refiere a los catnbios de estado reversibles a corto plazo de lUl organisn10 vh.·o. a sus respuestas 
ituncdiatas a los csti111ulos an1bicntalcs~ a las funciones de sus dispositivos hon1costaticos destinados a 
tnantcncr cienos estados estacionarios. cte .• y la evolución corresponde a los can1bio::; a largo plazo~ 
tipicarncntc irrcvc1 ~iblc~-

El enfoque 111atcn1úti..:o <le la teoría c,cneral de sistcn1ns pone niiis éntasis en conceptos con10 el de 
isomorfismo -cor.-cspondcncia biunívoca entre los clc111cntos y tas relaciones de los dos sistc111as- o sobre 
la construcción de 1nodclos estoct:isticos que pennitcn calcular la probabilidad de estados dctcnninados. 

Una t~rccra fu~~lt\.! di.! l_a tcoria general de los si::itc1nas es la cibernética, que c~-tudia los proccsaiuientos 
de la uúbrmacton con independencia de la naturaleza fisica de los sistcn1as implicados. En este sentido 
biología. tnatcrn~iticas y cibcn1ética son tres fuentes, de la teoría general de sistc1nas co1no orientación 
teórica. y tres ámbitos privilegiados para su desarrollo. 

Pero en el análisis funcional hnn prcvnlccido, junto a la nnalogín biológicn, otros postulados específicos 
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sobre la sociedad y la cultura de dudoso valor. Merton ( 1972: J 5-44) ha anali7..ado tres de ellos, el postulado 
de la unidad funcional de la sociedad, el postulado del füncionalismo •miversal y el postulado de la 
inevitabilidad. 

El primer postulado. el postulado de la unidad funcional de la sociedad, no sólo es contrario muchas veces 
n la realidad, sino que implica riesgos heurísticos, porque distrae la atención del analista de posibles 
consecuencias dispares que un rasgo cultural o social dctcnninado (una creencia. una norma de conducta. 
una institución. el transporte) tiene para diferentes grupos sociales o para los individuos de estos grupos. 
l'V1cnon su brava que si no se especifican la~ unidades para las cuales es íuncional una manifestación social 
o cultural. se puede llegar a defender la eficacia cohesiva de las guerras de religión. De ahí la necesidad 
de que se adrnita de fonna c:\.1>rcsa que un ítc1n dctcnninado puede tener consecuencias diferentes .. 
funcionales y no funcionales. para los individuos. los subgn1pos y la cultura y la estructura social más 
antplios. 

El postulado del funcionalisrno univcrsat fue una reacción claran1cntc exagerada contra la doctrina de las 
supervivencias. Toda n1anifcstación de cultura o de estructura social puede tener fWlciones .. pero no se 
puede afinnar .. ante~ de la investigación. que todas esas manifestaciones tienen que ser funcionales. 

En cuanto al tercer postulado que J1,1erton señala, el po.stulado de la indispensabilidad. postulado ambiguo 
que no se sabe si hace referencia a la fw1ción o a la cosa que tiene la fimción o a amba:;. contiene dos 
afirmaciones relacionadas entre si pero diferencia bles: que hay ciertos requisitos prc,'Íos fwicionalesy que 
ciertas fonnas culturales o sociales son indispensables para la realización de cada una de estas funciones. 
Esto nos puede conducir a la ine,;tabilidad de las estructuras sociales dadas y a no contemplar las 
alternativas fw1cionalcs. 

2.2. La construcción de la noción de sistctna. 

r\..ntes de con1cnzar el a1utlisis de cualquier sisten1a concreto .. es necesario e imprescindible que nos 
ocupc1nos de lo que cntcnden1os por siste111a .. de cuáles son los requisitos cpistcn1ológicos para construir 
la noción de sisten1a. Es harto conocido que la noción de sisten1a ha sido objeto de muchísinias definiciones 
que van desde la que sostiene que un sistcn1a es un conjunto de objetos con relaciones internas entre los 
propios objetos y entre sus atributos 

1 
Esta definición si bien ex1Jrcsa algunas caractcristicas de lo que 

constituye un sistcn1a no lo define cxhhustivan1cntc. 

BertalanfFy ( 1973: p.56) plantea de que existen diversas definiciones de lo que es un sistema. Desde la 
definición sitnple de sisten1a como con1plejos de elcn1cntos en interacción hasta las n1ás complicadas como 
aquella de que sistcn1a es w1 dispositivo. n1étodo o esquen1a que se comporta de conformidad con alguna 
descripción. cuya función es operar con inforn1ación .. energía y materia o con cualquiera de esos elementos 
.. en w1a relación de ticn1po. para producir infonnación.,. energía y materia de todas esas cosas. todas ellas 
tienen en común el hecho de que un sistema es siempre una idea de totalidad compuesta de partes. objetos 
o componentes interrelacionados con atributos o propiedades características que establecen la n1edida del 
siste111a. 

La ciudad .. corno organización social participa de 1ascaracteristicasdc los sistemas abiertos .. especialmente 
porque: 

a) establece intercan1bio con su n1edio ambiente~ 
b) define un con1portan1iento teleológico .. esto es, se orienta por objetivos o finalidades. 
e) desen-vuelve características de crecimiento .. diferenciación .. jerarquía .. control y con1pctición como 
cualquier ot~!> sistema organizado. 

La ciudad podemos considerarla con10 un sistcn1a en si misma o como subsistema de Wl sistema mayor 
en la escala n1icrorrcgional.,. regional o nacional. Cualquier sisten1a sólo puede ser estudiado n1ediante una 
dclin1itación previa de sus fronteras .. sean éstas espaciales o ten1poralcs. De la n1isn1a n1ancra se puede 
afirn1ar que cualquier den1arcación de lronteras será siempre artificial.,. n1utable. pues. siempre es posible 
an1pliarlas para constituir sistemas mayores o reducirlas para estudiar sisten1as menores. 
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Las fronteras fijan el do1ninio en que deben transcurrir las actividades de la organización. No lo cs. sin 
embargo, cuando se trata de una organi:r .. ación social. donde básicamente las fronteras están dctcrntinadas 
por las fw1ciones y l:is actividades de la organización. La organi7..ación social se caracteriza por poseer 
fronteras de trazos vngos y inuy pcnneablcs. Con frecuencia. en el estudio de las organizaciones sociales 
se comprueba que la lijación de los puntos sobre los cuales debe pasar la linea fronteriza es una cuestión 
de conveniencia y de estrategia.( Kast: 1976, p. 122-3 ). 

El sisten1a de ciudades es un verdadero siste1na urbano, en el que cada una de ellas constituye un 
componente relacionado con otro y otros por flujos de bienes, personas, información, cte. La finalidad 
de definir un sbtcnia urbano de ciudades es ofrecer un inarco de referencia para la distribución espacial 
de población y actividades econónlicas .. según una política de concentración o dcsconccntración 
nacionahnentc delinida. Esto cs .. dcli111itar cl ca111po de las decisiones gubcn1an1cntalcs en relación a la 
formulación de pnlíticasy asignación de n.:cursos en la creación y sustentación de actividades cconón1icas .. 
de cn1plcos y de bienestar social en general. 

Utt sistema urbano es una red de ciudades fonnada en tonto a un punto nodal. Dentro de este sistema, cada 
ciudad define su úrea de iniluencia y la ciudad pri111az o prin1aria -la ciudad de prin1cr orden- ejerce su 
influencia sobre todo el territorio. Así .. un país puede ser dividido en tantos sistcnias urbanos -o 
subsistcn1as- cuantos putnos nodales puedan ser identificados. 1-lay dos tipos de distribución de ciudades 
que pueden ocurrir de 111anera aislada y co111binada: 
a) La distribución prin1az de ciudades por ta1nnfio .. en la cual aparecen una o algunas ciudades grandes .. 
jw11a111cntc con un gran nú1ncro de ciudades n1cnorcs que giran en ton10 de ellas. 
b) La distribución denon1inada log norn1al .. caractcri7 .. ada por ciudades de ta1nafio n1ás o 111cnos scn1cjante. 
con áreas de int1ucncia relativan1entc pcquefias. 

Según algw1os autores. tales tipos de distribución se funda111entan .. rcspectivan1ente, en modelos de 
centralización o dcsccntrali7 .. ación de decisiones. Si se 1nantienc por periodos relativamente largos un 
sistcn1a de con1plcta dcsccntraliz...'lción~ se obscivará una tendencia al aparecin1icnto de una distribución 
de ciudades de ta1nailo y de fom1a cxtrafia, los centros serán aproxin1ada1nente del mismo tan1año 
(pequcilos). 

Si. por otro lado ... todas las decisiones se to1nan en un centro único. todos los den1ás centros tendrán sólo 
tareas ejecutivas. Este centro único se conve.-1.ini en foco de todas las infonnacioncs y todos los agentes 
encargados de la adopción de decisiones necesitarán que la n1ayor parte de su mecanismo de decisión esté 
instalada en este centro. La distribución resultante de ciudades según su tamaño constituirá un cjcn1plo 
indicativo de la distribución prÍlnaria: un centro g.ratu.le .. acon1pafiado de un gran número de satClitcs 
pcqucfios de tatnafios scn1cjantcs. (1-lilhorst. Jos: 1973 ). 

El desarrollo ¡1olari:r .. ado puede basarse en uno o varios centros to1nados en si n1isrnos o~ por el contrario~ 
en varios subsiste1nas urbanos~ regionales o nacionales .. cada uno de los cuales constituye verdaderos 
sistcauas urbanos 1n1ra sus propios niveles jcro.irquicos. En correspondencia con esta concepción ... el 
desarrollo urbano es cstianulado en apoyo a objetivos nacionales o regionales de desarrollo sectorial 
espacial de actividades .. y las inversiones en infraestructuras de servicios y comw1icaciones y transpon.es ... 
en cada w1a de las ciudades, corresponderán al modelo de estrategia de rcgionaliz.ación adoptada. 
Cada ciudad en la red de ciudades, definida para todo el país y para una región, subrcgión, etc., se 
caracteriza por una estructura de actividades .. funciones y especificaciones .. de alcance anayoresy menores 
y e~-iablcccn con las dc111ás ciudades del área .. un tipo característico de relaciones de dependencia e 
interdependencia. Las vías de con1unicación y transportes cun1plcn en la red~ las fimcioncs de conectar 
las partes entre si. 

Los sistcn1as pueden estar constituidos por objetos reales~ 111atcrialcs que tienen su existencia espacio 
temporal como computadoras, medios de transporte, de trabajadores, cte. Pero también se puede construir 
un sistema conc1.1ptual como un conjunto de conceptos, categorías, variables, indicadon;:s, índi.,.cs, 
técnicas, i11fon11ación. cte. Los objetos o entidades son los componentes del sistema y son los parámetros 
desde donde podemos comprender la dinámica de un sistema determinado. Pero "'omo los "'omponcntes 
de un sistema ¡1uede11 ser infinitos, lo que tenemos que hacer es selec.,.ionar o incorporar al ~&tema que 
estemo" construyendo solamente nqucllos componentes que :son significativos para e'q1Ucar el Sistema. 
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Existen tu1 conjunto de fases o ctapns en la constn1cción de un sistcn1n (lla\1:1968. Chad,,;ck:\971. 
Becr: 1966 v 1970. Ackoff: 1967. Bcrtalanfl)': 1968 ). el \lrimcr \laso para construir un sistema es que todo 
sistcn1a es l111 conjunto de objetos o entidades diferentes. Entonces no podcn1os hablar de la noción de 
sistctna si sus partes con1poncntcs son hon1ogéncas. todos sus cornponcntcs tienen que ser exhaustivos 
y n1utua111cntc excluyentes. Los con1poncntcs de un sistcn1n son 1nutuan1cntc excluyentes si no tienen 
elctncntos en co111ún. o si no pueden ocurrir al n1is1110 tien1po. Los con1poncntcs de un sistema son 
exhaustivos si no es posible obtener otro resultado para un c'.'.11crin1cnto dado. Por otro lado. introduce 
la noción de contplejo en sentido estricto ( con1plcjo=-- variedad de clcn1i:ntos. posteriorn1cnte se traducir'á 
co1110 variedad de relaciones que definen al sistcn1a ). 

El segundo paso a seguir en la constn1cción de un sisten1a es que sus partes con1ponentcs tienen relaciones 
entre sí. Entonces ahora \a atención no se centra en distig.uir a las partes con1ponentcs sino que ahora se 
pone la atención en observar sus relaciones. el nún1cro de relaciones que se cx-prcsan entre loscompoñentes 
del sistcn1a. lo cual introduce la definición de que todo sistcn1a cs una con1binaciOn de componentes 
diferentes. 

El tercer paso se establece cuando al observar las relaciones entre los co1nponcntes claran1ente se deja 
entrever de que existen diversos fonnas de relaciones que constituyen al sistctna con10 una combinación 
sistc1niitica de objetos diferentes. · 

Si dcscubri111os que esta con1binación sistl!ntática de con1ponentes diferentes está cohesionada por una 
finalidad u objetivo global. entonces ahora habrcn10~ identificado y cosi1truido un sistema dinámico. 

E\ quinto paso en \a construcción de la noción de sistctna es conocer su funcionan1icnto. Para que un 
sistc111a funcione es necesario que las relaciones que existen entre los con1ponentcs deben de ser capaces 
de cnmbiar. Si el sistcn1a no es capaz de alterar por si n1is1110 su estado ( transforn1ación y equifina\idad: 
et hecho de que un sistcn1a puede llegar a\ 1nis1no estado final partiendo de condiciones iniciales diferentes 
y siguiendo ca111inos distintos) entonces hab\arian1os de un sistcn1a estático. Pero el sistema dinámico en 
su funcionan1iento genera patrones de relaciones o n1odclos de relaciones. entonces definimos al sistema 
como un conjunto de n1odclos de interacción (se'.'."t.O paso). 

Los si5tcn1as dinán1icos son siste1nas abiertos. es decir. tiene interacciones con su entorno. ello depende 
de la an1p1itud de\ universo que se incluya con10 su n1edio an1bientc. Entonces no poden1os comprender 
e\ comportan1icnto de un sistcn1a particular sino es en \a relación con su entorno. que a su vc7- son otros 
sisternas. 

De lo anterior podc111os decir que el sisten1a dinán1ico es un flujo de entradas y sn\idas. De esta manera 
podemos clasificar \a::; relaciones que el sistcn1a tiene con su entorno de tres fonnas: las relaciones que 
afectan al sistcn1a que dcnonünan1os entradas v las relaciones que son afectadas por e\ sistema salidas y 
la acción reciproca. .. 

El sistcn1a dinán1ico. el cnton10 (su medio an1biente) y \os mecanismos de rctroalin1cntaclón constituyen 
las propiedades básicas de un sistema. Otra caracteristica del sistema es que es w1a totalidad compleja. 
esto quiere decir. que \as partes cornponcntcs de un sistcn1a y sus 1núltiplcs fonnas de relacionarse entre 
si y con su n1cdio ambiente llegan a forn1ar una totalidad ..:on1plcja y que para con1prender exhaustivamente 
un siste1na tenen1os que dar cuenta de e.se conjunto de relaciones internas y e:-..1.cmas. De aql.Ú se deduce 
que cualquier alteración en el valor de cualquiera de los con1ponentes afectará a los otros y. en 
consecuencia. a la t..otalidad del sist.cn1a. 

Todo sisten1'3 se cstn1ctura no sólo a través del conjunto de interacciones entre los componentes del 
sisten1a. sino tan1bién con arreglo a sus niveles de organiz...l\ción. un sistema en este sentido es finito. es la 
única posibilidad que tenc111os para con1prcnderlo. es decir. no se desarrolla indcfi11idan1cnte. todo sistema 
tiene un óptin10 de su estn1cturación intenta. pero tan1bién tiene un orden que lo podcn1os definir con10 
la influencia que el todo ejerce sobre \as partes y ,;ccvcrsa. 

Para con1prcnder n1cjor la dinántica del sisten1a se tiene que llevar a cabo el análisis de entorno. que se 
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refiere al estudio de los co1nponcntcs para conocer los clc111entos csi>ecíficos que conciernen al sistema 
en cuestión .. el enton10 lo constituyen el conjunto de sistcn1as existentes que l~cv:.111 a cabo la misma función. 

2.3. Los sistc111as urbanos 

La ciudad puede ser vista conto una unidad con1plcja~ coinpuesta de actividades y comw1icaciones 
hu1nanas altatncnte interrelacionadas .. que se desarrollan dentro de ciertos espacios fisicos. Población .. 
estructura n1atcrial y espacial .. actividades y con1unicaciones, guardan entre si relaciones e~"tructurales que 
se ntodifican constantcn1cntc a lo largo del proceso urbano. 

La ciudad puede ser considerada con10 parte de una red de ciudades. dentro de la cual ella desempeña un 
papel especifico y establece una relación fi1ncion.al con las dcn1:ís. En esta red ella puede ocupar una 
jerarquía particul:1r. descn1peñar una o varias funciones~ ejercer influencias sobre un área rnenor o mayor 
y caracterizar una cierta estn1ctura de relaciones de dependencia o de interdcpcncia .. con un nún1ero 1nayor 
o n1cnor de otros centros urbanos. En a111hos casos poden1os hablar de siste111as urbanos en el sentido de 
w1a configuración de partes que se relacionan -e interaccionan- fonnando una totalidad o una unidad~ 
susceptible de estudios y análisis. con difCrcntcs finalidades. 

No existe contradicción alguna entn: estos dos enfoques. Cada uno de ellos representa w1a n1nncn1 
11articular de definir el sistc1na a fin de identificar sus con1poncntes., estudiar las relaciones entre éstos~ 
establecer el inodclo de can1bio deseado para que. en correspondencia con éste. se puedan organizar los 
instrnn1cntos y 111ovili~.ar los recursos en la dirección cstablccida. Así con10 una ciudad no puede ser 
estudiada satisfi1ctorian1cntc .. si no se le encara dentro de una perspectiva n1ayor -n1icrorrcgional o 
regional- tan1poco puede ser co111prcndido adecuadan1cntc el siste111a de ciudades., si no se lo reduce. por 
lo menos un n10111cnto., a centros urbanos específicos. 

Por últin10., la ciudad puede ser considerada corno una estructura de partes interrelacionadas. en 
i1ern1ancnte trú.nsito de un estado estructural a otro. a lo largo de una escala <le ticrnpo. Esto es~ la ciudad 
es un sistcn1a que puede ser caractcri:r .. ado con10 cstnictura -orden y disposición de las partes- y con10 
proceso -interacción de las partes a lo largo de un cierto tien1po histórico. 

La distinción entre estructura y proceso no es fácil. 111isn10 porque en el fOndo, parece tratarse de una n1isma 
cosa. L1. estructur:t 110 es rnñs que una visión estática del proceso. así con10 el proceso no es n1ás que una 
visión dinárnica <le.: la estructura. La cstn1ctura revela los con1poncntcs y sus relaciones en w1 1110111e1lto 
dado. El proceso. en ca111bio. son esos co1npo11cntcs y esas relaciones que interactúan a lo largo de un 
tiempo dado., al ténnino dc.:l cual., el siste111a revela ni., po~ible111cntc una nueva estructura~ esto es: un nuevo 
ordcna111icnto de los cletncntos con nuevas características de sus relaciones recíprocas. ( lbarrola C. T: 
1974). 

La estructura es un ~ortc vertical~ hecho al proceso, en un 111on1ento histórico detcnninado (Miranda Neto, 
A: 1971 ). Desde c~ta perspectiva. ninguna cstn1ctura urbana seria absolutan1ente irunutable e irreversible. 
Suspartcsylasrclacionesentrc cllastcudcrían a 1nodilicarsc constante111cntc a lo largo del proceso urbano. 
al cabo del cual una nueva estructura -n1cjor o peor que la anterior- en1ergcría como resultado de la 
interacción. Si se pudiera introducir correcciones en las partes, en las relaciones entre ellas o en el proceso 
de operación .. entonces seria posible orientar la ciudad hacia el cun1plimicnto de uno o más objetivos 
prcdctcm1inados. [>e esta tlh"lncra. se pasa a dt.!iinir el desarrollo urbano con10 el aun1ento de la eficiencia 
en el funcionamiento de la ciudad para la satisfacción de las necesidades de su población y en apoyo a las 
actividades que St.! desarrotlan., efectiva o potcnciahncntc~ en su área o ciudad. 

La ciudad con10 sistc111a está integrada cstn1cturahncnte por dos partes: a) las partes son acti'vidadcs 
huinanas Y~ b) las conexiones entre estas partes son con1wlicacioncs hun1anas. Con10 die~· :'\.1cLouhlin 
( 1971) las partes de nuestro sistema son actividades unidas entre sí por las co1nwticaciones :·.muchas lle 
ellas utilizan formas fisieo-espacialcs. Metodológicamente se procedería clasificando las actividades de 
varias n1nncras. lo 1nis1110 que las comunicaciones. Y de la inis111a n1ancra corno se pueden dctcm1inar los 
rcquisitos dc cndn tipo de octividnd, también 3e pueden determinar lo" rc~uisítos de cada tipo de 
cotnwiicnción. En función de estas tipificncionc.s de nctividud y con1u11icncio11. se dctcrntlnnrian los 
requisitos de espacio, tanto en cantidad como en cnlidnd. 
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Las interdependencias de las activhJades -residenciales. industriales. con1crcialcs, rccrcacionalcs. etc. -
pueden llevar a espacios locacionnlcs interrelacionados y definir requerimientos de comunicación 
diferente. según gn1pos diferentes de actividades. caractcri.;r.ados por intensidades de interdependencias. 
ta111bién difCrcntcs. Esto cs. actividades. espacios y co1nunicacioncs son categorías altamente 
intcrdcpendicntes. susceptibles de separación con10 rccuros analitico de lo urbano. 

Si considen1111os que las act ividadcs -fuera de los problcnus espaciales y de con1unicación- requieren para 
su in1plantació11. desarrollo y funcionatniento. un r11ínin10 de estn1cturas tnatcrialcs e infral.!structuras de 
servicios y apoyo de diferente naturaleza. poden1os cor11prcndcr las ...:01nplcjas relaciones e interrelaciones 
entre sisten1as y subsistc111as urbanos. 

Podcn1osclasificar lasai..:tividadc:s. porcjc111plo. en: rcsidencialc:s. con1crcialcs. industriales. proícsionales .. 
í.·u11iliarcs. cte. o a nivel sectorial. o utiliz:ir la n1ntdz insu1110 producto para ello. -rodo depende del objetivo 
de la investigación del sistcnut urbano que se desee alcanzar. La utilización de una clasificación an1plia de 
las actividades pennitc trazar un perfil de la c~11ansión futura de cada uno de esos grupos y t:n función de 
esa proyección dc:tcn11inar la fi.Jtura dc:111anda dc:l sucio urbano. de con1unicaciones y transporte. de 
scn.;cios públicos~ c:tc .. que se 1·cquicran para el funcionan1icnto del sistcn1a urbano. 

En conclusión .. podctnos decir. que cada tipo de actividad establece un conjunto de requisitos en términos 
de: 
a) espacio. b) estn1ctura 111atcrial (edificios. equipos cinstalacione~.ctc. ). e) infraestructura de scf"\.;cios. 
cornunicaciones y transpone. y d) cicna organización social y espacial. cte. 

Si podcn1os relacionar los tipos de actividades. cada uno con sus requisitos espaciales y de comunicación. 
tendren1os muchos subsiste1nas urbanos de actividades. Cada w10 de estos subsi.sten1as son verdaderos 
sistemas para sus propios niveles. Entonces podernos hablar de n1uchos subsistemas urbanos como 
catcgorias hon1ogCneas de actividades. t:spacio y comunicación podan1os obsen.·ar o crear. 

La ciudad corno sistctna urbano está integrado por w1 conjunto de subsistemas tales como: a) el sistema 
productivo. b) el sisten1a de abasto. c) el sisten1a vial. d) el si~Le1na financiero. e) el sistcn1a de agua potable, 
t) el sisten1a de drenaje. g) el sistetna de lin1picza urbana. h) el sistcn1a de con sen.ración del medio ambiente, 
i) el sistc1ua de tran~1Jone y co111w1icaciones. j) el si~'"l.cn1a político. k.) el sistenrn cultural .. cte. 

2.4. El n1cdio an1bicntc urbano con10 sistcn1a con1plejo: la COO!->Lrucción del objeto de c5tudio. 

Para Rolando García <i•· .ir•.i·-i el punto de panida para construir un sistcn1a cualquiera corno objeto de 
estudio es reconocer CÍt~c ·ha~· problctnitticas cornplejas o situaciones con1plcjas detern1inadas por la 
confluencia de n1últiplcs f~'lctores que interactúan de tal manera que no son aislables y que. por 
consiguiente. no pueden ser descritos y explicados sutnando sin1plcn1cnte coloques parciales de distintos 
especialistas que los estudien de fonna independiente. 

La con1plejidad de un sisten1a no está solan1entc dctenninada por la heterogeneidad de los elementos o 
subsistcn1as que lo cotnponen y cuya naturaleza los sitúa non11almcntc dentro del donlinio de diversas 
ramas de la ciencia v la tecnoloaia . ..-.\.den1ás de la heterogeneidad. la caractcrí~"tica determinante de un 
sis:tcn1a con1plejo eS la intt!rdefinibilidad y mutua dcpe1i'°'dcncia de las funciones que cumplen dichos 
clcn1cntos dentro del sistcn1a total. E5ta caractcristica excluye la posibilidad de obtener un análisis de un 
sisten1a con1plcjo uor la si1nplc adición de estudios sectoriales correspondientes a cada w10 de los 
elen1cntos. 

La no aditividad de los estudios sectoriales se torna aún n1ás e'\.;dentc cuando se trata de evaluar las 
implicaciones de la introducción de n1odificaciones en un sisten1a. o de proponer. por ejcn1plo. políticas 
alten1ativas. En efecto~ un principio básico de la teoría de sisten1as cornplejos afinua que toda alteración 
en un sector se propaga de diversas 1na11cras a través del conjunto de relaciones que definen la estructura 
del sistema y. en situaciones criticas. genera una reorganización total. Las nuevas relaciones y la nueva 
estructura que de allí emerge. implican tanto n1odificaciones de los elen1cntos. con10 del funcionan1iento 
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dt.:l sistcn1a total. El juego dialéctico involucr:nlo en la doble dircccionalidad de los procesos que van de 
la tnodificación <le los clc111cntos a los can1bios del funciona111icnto dt.! la totalidad, y de los can1bios de 
funcionan1icnto a la reorganización de los clcntcntos, constituye uno e.le los problcn1as que ofrece mayor 
dificultad en el estudio de la dinán1ica de los sistcn1as con1plcjos. 

Para una n1cjor constn1cción de nuestro ohjcto de estudio pasa1nos a definir a cada con1ponente con10 
suhsistcn1a. En este sc.!ntido t.:l subsis:tt.:1na sociocconó1nii.:o está integrado por el conjunto de inversiones 
en el dc.!s:arrollo cconóntico y social que se han ejercido durante.! el periodo obsen.·ado. Mientras que en 
el subsistc111n político-ad1ninistrativo tiene que ver con el conjunto de acciones. políticas que en n1atir.:ria 
de 111cdio an1bientc se realizaron y que afect~non su desarrollo. Estas pueden ser _del nivel local .. regional. 
nacional e intcn1acional. El subsistc111a tc...:nolOgico. se rl!ficre en panicular al conjunto de tecnologías que 
afectan al 111cdio arnhicnte corno siste111a. El sisten1a ecológico. se refiere al aire. al agua. al suelo. flora. 
fauna que sirven de soporte 1natcdal al crccinlicnto urhano y quc es afectado por el sistema de la 
infracstn1ctura. de los t!quipan1ientos urbanos y la localización de las actividades económicas. El sistema 
lnunano. es el conjunto de valores. actitudes. cornpon.an1icntos. fonnas de pcnsac costun1bres que 
constn1ycn un conjunto de significaciones acerca de lo que es y debe ser u.n si~"1.ern.a socioambiental. El 
sis:tcn1a urbano: la ciudad ..::01110 organización social participa de las.caractcri'.'9LÍ.;as de los ~;stc111as abiertos. 
podcn1os considerarla corno un sistc1na en si 1nis111a o con10 subsistema del sisten1a de ciudades. la ciudad 
co1110 sistcn1a cstU integrada por un cojunto dt.: subsistc111as que anterionncnte mencionan1os. La 
preocupación invcstigativa fundan1ental que cstudiarcn1os csla rc.!lación existente entre desarrollo urbano. 
y el n1edio a111bicnte. inris en particular. cstudiarctnos los itnpactos socioarnbientalcs que los conjunto 
habitacionalcs le ocasionan al n1ctlio an1hiente de la ciudad y al hon1brc. 

2.5. El enfoque 1nctodológico dt: la noción de sistcn1a 

Pasar del cnf'oque cpistcn1ológico de iu1a concepción de la realidad a su eníoque metodológico y t 
écnico es la cuestión 111ás dificil que se presenta en el proceso de toda investigación. 

Con el objeto de aplicar el enfoque sistémico a el estudio de los impactos socioambientales. más en 
panicular. a la evaluación del itnpacto que tienen las unidades habitacionalcs del lnfona";t en el desarrollo 
urbano de Puebla. por ello nos hcn1os visto en la necesidad de opcracionali7..ar la noción de sistcn1a con 
estos fines. 

La identificación de un sisten1a cualquiera exige el conjunto de requisitos episten1ológicos. que claran1cntc 
ex-pusin1os en la sección anterior, al n1isn10 tic.!n1po. c~;ge la ubicación temporal. sectorial y espacial del 
sistema. El pri111cro se refiere al periodo para el cual se planeó el sistcn1a. indicando el tien1po transcurrido 
y por transmitir en este horizonte de planeación,.cn el segundo se scüala los niveles de agregación scctorial 
y en el tercero. se indica si es puntual. municipal, regional o nacional. es decir. el án1bito de acción del 
sistcn1a en el espacio geográfico. 

Por otra parte. el análisis del sistcn1a existente nos conduce a la desagregación de los componentes para 
conocer los clcnlt.!'ntos específicos que concien1cn al sistc111a en cuestión de cara a la evaluación ex-post 
de los resultados del sistcn1a. La razón principal de este análisis es detectar fa\las. desajustes~ incongruencias 
del sisten1a. El énfasis en cada subsisten1a será diferente. se resaltará aquéllas áreas en que se considere 
más fuerte la problemática sin oh;darse de las restantes ni perdiendo el sentido de totalidad que es básico 
para el sisten1a. 

La evaluación e.:.x-post de los resultados del sistema de infi"acstrnctura tiene con10 objeto juzgar los 
resultados del sistema. si los objetivos del sistcn1a se han alcanzado o no. En este sentido. se analizará paso 
a paso todos los con1ponc.!ntcs del sisten1a hasta lograr detectar cuales son los con1poncntcs problemas 
del sistc1na. 

El siguiente paso. es diagnosticar el estado en que se encuentra el sistcnia~ conocer las causas por las que 
se encuentra de esta n1aucra y no de otra. 

Una vez que se ha hecho el diagnóstico del comportamiento del sistema, se pasa a la identificación de las 
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opciones alternativas y a la evaluación ex-ante de estas opciones hasta pasar a la selección de la n1ejor 
o¡>ción ¡>ara el desarrollo del sistema que se ha anali7..ado con el objeto de que se ¡>roceda a la im¡>lantación 
de esta o¡>ción. 

Por último, ¡>artirnos de la conce¡>ción de que todo sistema es wrn red de subsitemas, lo cual im¡>lica ¡>ensar 
nuestro objeto de investigación como redes. 
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111. El derecho internacional de protección al an1bicntc 

3. l. La cn1ergc11cia de la preocupación sobre el a111bicnte 

Uno de los principales problcn1as que cnfi"enta la protección al m11bientc es el alto costo económico que 
se deriva de la aplicación del conjunto de tncdidas a111bicntalistas. Adcntás con10 Méx.;co es un país en 
desarrollo .. si sus 111cdidas de protección al an1bicntc llegaran a ser tan altas co1110 en los países 
desarrollados .. las inversiones extranjeras y nacionales. la transferencia de tecnología y la industrialización 
en general podrían scncihlc111cntc dis111inuirsc. 

La política de protección al an1bicntc en los paises subdesarrollados se ha convertido en w1 dilema: si se 
exceden en la apli~.ación de las 111cdidas protc.:ccionistas al an1bicnte se establece una disminución de la 
inversión para el desarrollo. sobre todo. la de origen privado y si no protegen el a1nbicntc de la voracidad 
de las c1uprcsas la naturaleza 1nis111a se c11c:1rgar:'t <le ponc.:r los lí111itt.!s al crccin1icnto económico. 

En la fa111osa conferencia sobre el n1cdio .:1111bicntc. rcali? .• ada en cstocohno en 1972 bajo los auspicios de 
la ONU. el secretario general cx11rcsó su preo~upación de la siguiente n1anera: que no debía cx;stir una 
dicoto111ia entre desarrollo y a1nbicntc. y qui: la protección de éste últhno no debe ser w1a excusa para 
i111pcdir o lhnitar el <lcsarrollo. 

Por otra parte. lo~ pabes subdesarrollados. con10 es i..:1 caso de México. c~-pcrin1cntan un n.1ayor grado de 
contan1inación que los países desarrollados debido a la presencia de un conjunto de factores: uso de 
tecnologías inadecuadas. obsoletas. la loca1i7 . .ación de las industrias en regiones dcnsa1ncntc pobladas. 
erosión del suelo. caus:1da tradicionahncnte por l.!l cn1plco de 1nétodos agrícolas incorrectos? c.'q1losión 
dcn1ográfica y crct..:in1icnto urbano acelerado. 

La preocupación por t.!1 an1bicntc aparece en latinoan1t!rica asociada a la preocupación de la salud hun1ana. 
Es por ello. que t..:1 dcrci.::ho a1nbicntal se distinga poco todavia del derecho sanitario y de la salud pública. 
aunque los espcci41listas establecen claran1cntc esta diferencia. sobre todo. que el derecho a1nbicntal surge 
a partir de la década de l 970-1980 y es nn1cho 1uús a1nhicioso y con1plejo que el derecho sanitario que 
se dirige a la protección directa de la sahnl fish;:1. 

La idea o enfoque del desarrollo suste11tahh: adl1ufrió relevancia en unplazo relativamente breve y fue 
incluida en las fon11utacioncs de los organis1nos intcn1acionales que tienen n1:is influencia en la orientación 
de los modelos de desarrollo. como el Banco ;v1undial ( 1990, 1992). la Comisión Económica para América 
Latina ye! Caribe de la ONU (CEPAL, 1990). el Banco Interamericano de Desarrollo (DID-PNUD. 1991) 
cte. 

Aw1quc podrian tn1zarse antecedentes 1nuy lejanos que den cuenta de la preocupación por el 111cdio 
atnbicntc~ está n1uy claro que en las décadas de.: los sesenta y setenta aparecen un nú111cro considerable de 
escritos sobre la 111atcria. l)cstaca en los setenta el reporte del Club de Ro111a sobre los Lin1ites del 
Crecimiento en 1972. y el Global 2000 Rcport to thc Prcsidcnt en 1980. a partir de ahí las luchas 
an1bicntalistas se han ido apoyando en 1nayorcs bases cicntificas y sociales. en este sentido, la ciencia 
empuja y justifica la nH.n:ilización. n1icntras que ésta últiina abre 111ayorcs espacios al quehacer científico 
relacionado con la cuestión an1hicntal. 

Frente a los cada vez 1nús evidentes des1nanes an1bicntalcs <le las socicdadc.:s industriales del este v del oeste 
Jos 1novi111ientos Uc protección al an1bicntc fhcron oponiendo su resistencia civil fw1da111cntáda en lo.s 
avances científicos. surgieron de esta tnancra, gratu.lcs n1ovi1uicntos y fuerzas sociales diversas que abogan 
con su praxis social la protección al a1nbicntc. 

En este ¡1roccso social nn.1plio de protección al :1111bicntc han convergido organizaciones civiles 
heterogéneas. en esto 111tuvo que ver la incapacidad de los pnrtidos políticos tradicionales de incorporar 
y representar los intereses a1nbicntalistns de la sociedad civil. Los pnrtidos políticos pcnn...'l.nccicro11 
cerrados a ello durante mucho tiempo. qu..,d:indosc ..:omo ob~ervadorcs pasivos de u proceso de lucha 
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que los rebasó. fue h;1sta finales de los ochenta que los partidos llllliticos en Europa lograron recuperar 
el terreno perdido en esta n1atcria. y de esta 1nnncra. reaccionaron a las dcn1andas ecológicas de la 
población. En An1t.!rica Latina, la preocupación de los pan.idos polítid.os por la protección al atnbicntc 
tatnbién th:gó tardía. por la incapacidad y poca sensibilidad de las dirig.cncias de los partidos políticos sobre 
el 111cdio an1biente. 

E~ta claro. que la trascendencia y con1pleji<lad de las intt:nH.:do11c~ existentes entre lo an1hicntal y la vida 
social. cconón1ica. cultu1·nl e institucional dcn1andan hoy un disi.:urso y una propuesta política aniculada 
y consistente. que 110 puede surgi1· de la ing.enuidad ni litnitarsc- al si.:fialanliento rt.:itcrativo de problemas." 
Los partidos político~ en l\téxico incorporan la preoi.:upai.:it'u1 a111biental con10 algo tangencial a sus 
dcn1andas políticas de ca1ubio social. El PR1"1 otorga al tcn1a a111hil!'11tal un papel rclativa1ncntc tncnor. aun 
~on n:specto a otn ... "ls asuntos co1110 los derechos de.: las 111ujcres. de las tninorias Ctnicas. de los trabajadores 
asalariados o los dcn:i.:hos de a e ces.o a los hicnl!s culturah:s. Es paradójico q uc en su discurso. fucrtcn1cnte 
in1prcg.nado de- retórica social y de recl:unacioncs politicas. el tctna a1nbiental no sea n1otivu de mºayor 
beligerancia y an;ílisis dadas las criticas realidades ccolog.icoatnhientalcs de nuestro país. ( Partidos 
Políticos y !\.1edio r\.n1bit.:ntc: El Colegio d..: i\-h!xico. }QCJ-t. p. 74). 

Por su parte. las inst.itucionesintcn1acioonalcs conto Banco i\lundiaL PNlJ~1/\. F . .:\.O,CCE.\.VMO.PNUD. 
UNGr\. .. BID. etc .• pueden inlluir en el cstahlccitniento de rcg.ítncnes a través de la confección y 
detcnninación de las agendas de discusión. au~piciando negociaciones e interviniendo en ellas. elaborando 
códigos de conducta y siendo parte activa en ellos. orientando la política atnbiental de sus c~Lados 
n1icn1bros Y~ pron1ovicndo. coordinando y financiando prog.ran1as antbicntalcs específicos. 

Las organiz.acioncs. no guben1an1cntalcs put!dcn. por su lado. tan1bién ejercer influencia en la forniación 
de rcgimcnes intcn1acionalcs por 111cdio de acth.;dadt.:s de cabildeo. boycots de consun1idorcs. acciones 
directas.~ publicidad. div-ulgación y participación en foros y conferencias internacionales. 

3.2. Las convenciones internacionales en 1natcria de rncdio an1bicnte 

En el lapso de ticn1po entre La reunión de Estocoh110 y la Convención de Río de Janeiro existen mon1entos 
nn1yin1portantcs que dan cuenta de la evolución de la preocupación de la sociedad ci\(;lypolitica en materia 
de protección ni ambiente. se han fonuu1ado varios rcg.ín1cncs internacionales que. aw1que con un alcance 
limitado y especifico han intentado combatir algunos problemas ambientales de tipo global o regional. 
Entre estos se cuentan la Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies Avanzadas (CITES) 
( 1973 ). el Protocolo para la Reducción de las Emisiones de Azufre y de sus Efectos Transfronterizos 
(Protocolo de He\sinki. ICJ87). el Protocolo concen1ientc a las Emisiones de O>-.;do de Nitrógeno y sus 
Efectos Transfronterizos (Protocolo de Sofia. 1988). el Protocolo de l'-1ontrcal sobre Sustancias que 
destruyen la Capa de Ozono (Protocolo de l'-1ontreal. 1987). l\.1oratoria en la Ca:r.a Comercial de Ballenas 
(lnternational '\Vlrnling Commission. 1990). Conv<!nción de Basilea para el Control de r.10,;n1ientos 
Transfrontcrizos de I)esechos Peligrosos {Convención de Basilca. 1989). cte. 

Destaca en este lapso de ticn1po la creación de la Cotnisión de Naciones Unidas sobre Medio r'\..mbicnte 
y Desarrollo (CNU!\.1AD. 1985) y la publicación del r<!portc Nuestro Futuro Común ( Con1isión 
Brondtland. 1987) que echa a circular el térnlino desarrollo sustentable. Se definió al desarrollo sustentable 
con10 un proceso que ticndi.: a satisfacer las necesidades presentes y futuras de la hunlanidad. Reconoció 
que los sicttnas naturales th:ncn capacidades finitas para soportar las acüvi.dadcsproductivasy de consumo 
de la::; sociedades hurnanas. Propone la rcdcfinición del ténnino desarrollo. planteando que este debe 
respetar el c::~pital natural de la th:rra contpucsto por sus sistemas de recursos renovables y no renovables. 

El paradigma del desarrollo sustentable según ha sido propuesto por el reporte Bnmdt\and también 
-presupone la necesidad de una 111ayor equidad entre las naciones. entre la sociedad y entre las generaciones. 
esto se fundan1cnta en el hecho inaceptable de que pocas naciones~ y los grupos sociales prP..;lcgiados 
consurnen la n1ayor parte de los recursos de tu1a n1ancra que no es sustentable y que priva a las generaciones 
futuras de su disfn1tc o aprovcchan1icnto. 
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La Convención de las Naciones Unidas sobre Medio l\n1bicnte y D<.:sarrollo (CNUMAD. 1992) que se 
celebró en l'io de Janciro del 3 al 1.i de Junio de 1992.,. es quiztis el instn1111cnto intcn1acional que se cuenta 
n1ús desarrollado en 111atcria de protección al ;unbicntc. [>icha Convención proclan1ó una serie de 
principios entre los que se encuentran: 

Principio 1: Los seres hun1anos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el dcs:trrollo 
sostcnib\l.!'. ·rii.:ncn derecho a una vida saludable y productiva en annonía con la naturaleza. 

Pdncipio 2: De confonnidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional.,. 
los Estados ticnt.!n el dt.!rccho soberano dt.: aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas 
a111bicntnlcs y de desarrollo. y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su 
jurisdicción o bajo su ...:ontrol no causen dafios al rncdio an1hicntc de otros E:.-."tados o de zonas que estén 
fi.1cra de los tin1itcs de la jurisdicción nacional. 

Principio 3: Et derecho al dt.:sarrollo debe ejercerse en fom1a tal que responda cquitativan1entc a las 
necesidades de dcsa1Tollo y an1bicntalcs de las generaciones presentes y fUturas. 

Principio l O: Et 1ncjor 1nodo <le tratar l:.1s cuestiones :.1n1bicntalcs es con Ja participación de todos los 
ciudadanos interesados. cn el nivel que corrcspol1da. En el. plano nacional.. toda persona deberá tener 
acceso adecuado a la infonnación sobre el n1cdio a111bicntc de que dispongan las autoridades públicas. 
incluida la infom1ación sobre los 111aterialcs y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades. así 
con10 la oportw1idad de participaren los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar 
y fon1entar ta sensibilización y la participación del público poniendo la inforn1ación a disposición de todos. 
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los proccdinlicntos judicialc~ y adn1inistratfvos. entre éstos el 
resarcitniento de daiios y los recursos pertinentes. 

Principio l 1: Los Estados deberán protnulgar leyes eficaces sobre el n1edio an1bicntc. Las nonnas 
ambientales, y los objetivos y prioridades en tnatcria de ordenación del n1edio ambiente, dcbcrian rctleja1· 
el cotuex1.o an1biental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden 
rcsulta1·inadccuadas y representar un costo social y eco11ón1ico injustificado para otros países. en particular 
los paises en desarrollo. 

Principio 24: La guerra cs. por definición. cncn1iga del desarrollo sostenible. En consecuencia. los Estados 
deberán respetar el derecho intcn1acional proporcionando protección al 111cdio ambiente en épocas de 
conflicto annado, y cooperar para su ulterior n1cjoran1iento. según sea necesario. 

Principio 25: La paz. el desarrollo y la protección del n1cdio atnbicntc son interdepcndieutcse inseparables. 

Principio 26: Los Estados deberán resolver todas sus controversias sobre el n1edio ambiente por n1edios 
pacíficos y con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. 

Como producto de la CNU!'V1AD de 1992. se establecieron cuatro convenios de gran trascendencia para 
la protección intcn1acional del n1edio an1bicntc. ellos son: 

1) El Convenio sobre I3iodivcrsidad: Se entiende por biodivcrsidad todas las especies animales. vegetales 
y microorganisn1os de la tierra y los ecosistcn1as de que fonna parte. Esw1 instrumento con '\.·illidc:zjuridica 
que está dirigido a proteger el patrin1onio biológico genético del planeta y a pron10'\.·cr su uso sustentable. 
Este convenio ft~e fim1ado por 153 paises. con la excepción de los Estados Unidad de Norteamerica que 
estuvo en desacuerdo en lo tocante a la transferencias de tecnologías. 

2) Convenció11 sobre ca1nbio cli111ático: Es w1 intrnn1ento jurídico para proteger a la atmósfera de un 
aun1cnto en las concentraciones de gases producidos por et ho111brc y que atrapan el calor del sol.. 
provocando un efecto de in,·cn1adcro .. fue finnada por 153 paises. exceptuando a "11alasia quien adujo la 
falta de compromiso de los paises industrializados. 

3) Declaración sobre los Bosques: Es un instrumento sin Iuerza jurídica obligatoria .. que contiene 
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principios gcncrnlcs respecto a la ordenación, conservación y desarrollo sostenible de los bosques de todo 
tipo. 

Por ültin10 .. la Carta sobre la Tierra que contiene los 27 principios que expresan clara1ncntc el giro 
antropológico de la preocupación sobre el n1cdio a111bicntc. 

3.3. La política a111bicntal en México 

La política ambiental en México ha evolucionado a lo largo de dos período que los podemos resumir de 
J:i siguiente fonna: J) El primer período que va de 1970 a 1982 y 2) El segundo período que va de 1983 
a 1992. Pero dcbc111os de tener cotno punto de partida que las preocupaciones ambientales prin1igcnias 
en México casi son una traslación de las preocupaciones a111bicntalcs de los países del prin1cr n1undo .ª 
nuestro país. Aw1que el acelerado proceso de urbanización y de industríali7Á"Ición que cxpcricmcnta el pa1s 
a partir de los alio.s cuarenta sienta las bases de los grandes problen1as de contan1inación an1bicntal que 
viven las principales ..:iu<ladcs de México. 

El pri111cr período de la política atnbicntal en l'vléxico viene tnarcada por el interés de corregir los efectos 
an1bicntales de la estrategia de dcsarrollo 9 en 1natcria de desarrollo urbano .. y de íon1cnto industrial .. asi 
co1no en 1nateria de los dafios a la salud causados por la contan1inación a1nbiental. 

Dede su origen la política atnbiental tncxicana recogió una parte del probletna9 la rclcrida con el conjtulto 
de problen1as causados a la salud. Con10 producto de estas preocupaciones iniciales surgieron la 
pro111ulgación de la Ley Federal de Prevención y Control de la Contan1inación An1biental en 1971,. la 
a1npliación de tbcultadcs del Consejo de Salubridad General para prevenir y co111batir la contan1inación 
an1bicntal .. y la ere.ación dc la Subsecretaría de Mcjora111iento del A1nbientc .. dentro de la Secretaria de 
Salubridad y 1\.sistencia c.:n 1972. Este periodo tuvo signado tnús por el esfuerzo del gobien10 por desplazar 
la preocupación a1nbicntal de los Planes de l)csan·ollo. 

La segunda etapa .. est;i. cara1.:teri;, .. ada por llevar la preocupación a1nbicntal a los planes de desarrollo. lo 
cual significa .. que los pn>hlc111:-is atnbientalcs pasaron a ser razón de Estado. En este periodo se establece 
un salto cualitativo en MJ atención .. ensanchando Jos horizontes de la tenuitica an1biental al incluir .. adetnás 
del control y prevención de la contan1inación .. los ternas de restauración ecológica, ordcnarniento 
territoria19 conservación .. aprovechan1iento y enriqucci111icnto de los recursos naturales y fon11ación de w1a 
conciencia an1bicnt:11. El c:unbio. se c~11rcsó no sólo en la orientación .. sino tan1bién en el diselio 
institucional y postcriunncnlc en Ja legislación y la l'"egla1ncntación~ y significó tan1bién un avance en los 

· instnuncntos aplicado!-> por la politica a1nbicntal. Con estos tcn1as quedó incorporado un capitulo en el 
Progrnn1a Navcional de [)csarrollo 1983- 198:-{. Se creó la SEDUE con una Subsecretaría de Ecología 
encargada de planear y dirigir ta política an1bicntal,. para lo cual debía establecer criterior ecológicos~ 
dctcnninar nonnas y fi.lrn1ular progran1as para consen:ar .. preservar y restaurar el an1biente9 vigilando la 
aplicación de las non11as y progran1as. 

El documento rector de la política ambiental fue el Programa Nacional de Ecología (PNE 1984-1988). 
elaborado por la Subsecretaría de Ecologia (Poder Ejecutivo Federal. 1984). El Programa contiene un 
buen diagnóstico de los problcn1as atnbicntalcs. Las estrategias y nietas del PNE incluyen aspectos 
correctivos .. con10 el control de la conta1ninación y la restauración a1nbicntal9 y prcvcntr..·os, con10 el 
ordc_narnicnto territorial~ la conservación y aprovcchan1icnto de los recursos naturales y la educación 
ambiental. 

El cambio sexenal de 1 989 trajo consigo la creación de el Programa Nacional para la Protección del Medio 
Atnbicntc 1990-1994 (SEDUE, 1989), que no representó una nueva concepción de Ja estrategia 
ambiental .. aun cuando se reconociera ta creciente deforestación9 la dis1ninución de la flora y la faw10, In 
intensa sobrcel(}llotación del agua. la grave contaminación de las zonas urbanas, y la incapacidad para 
nbsorvc:r los desechos industdalcs y urbanos. entre otros problemas. 
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México es uno de los paises latinoamericanos que se ha firmado todas las Convenciones que han habido 
sobre Protección al Medio A1nbicntc .. sin cn1bargo, este avance en 1natcria internacional no se expresa 
claramente a la hora de itnplcn1cntar las estrategias de protección al medio atnbicntc .. y ahora con la 
desaparecida SEDUE y en el marco de la Convención de l~io de Janciro de 1992. los retos que le quedan 
a la política an1bicntal 111cxica11a es incor¡1orar las rcco111cndacioncs de la CNUMAD en 1natcria a111bicntal 
como marco para definir una nueva estrategia de protección al :unbicntc en México. 
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Cap. IV. La plancación y la legislación urbana sobre protección al 111cdio an1bicntc en México. 

El objetivo de este capitulo es anati7 .. :.ir et surgilnicnto. et dcsarro11o y la aplicación de las políticas sobre 
protección al tnedio an1bh:ntc <.1•tc se han establecido en I\'1éxico. Sabc111os que e\ crccin1icnto acelerado 
de tas ciudades trae con10 con~..: .... ~1cncia la conurbación de un conjunto de 1ocalidas urbanas. scn1iurbanas 
y rurales. y que este proceso de integración fisico-cspa\:ia 1 genera una adición de procesos conta1ninantes 
qu&.: a1ncnnza a \a de por sí deteriorada vida en \as grandes urbes. Ante este proceso acelerado de 
producción de 111asas contatninantcs en las ciudades se presenta el dilcn1a de ¿cón10 lograr que los patrones 
de desarrollo urbano y niral cu111p\an con una serie de •.Jbjctivos an1bienta\es tales como que et 
aprovechanliento de los recursos natural\!S l!'StC en función uc una racionalidad an1biental que conserve 
y protege los recursos de la ciudad?. 

Las ciudades tienen una g.ran in1portancia desde e\ punto de vista ecológico debido a que la rnayor-pane 
de la población tnundial \.ivc en localidades urbanas. Sin ctnbargo. estas 3rcas han estado sujetas a Wl 
continuo proceso <le deterioro an1biental t.1-:·bido a las presiones que sobre ellas ejerce et desarrollo 
desenfrenado de las fuerzas producti\.'as ~ i.a propia constitución de una sociedad produccionista y 
con~un1ista. 

Este proceso de deterioro arnbicntal ha generado una respuesta por parte de las autoridades ... que consiste 
en el diset1o y aplicaciOn de planes. progra111as e in1plcn1cntación de un conjunto de proyectos que 
establecen los utnbralcs dcscabks del desarrollo sociocconón1ico y del desarrollo urbano. En este uú\timo 
caso. sobresale tos controles sobre los usos del suelo. sobre el uso vchicular. sobre la c1nisión de 
conta111inantt.:s con base en criterios atnbit.!ntalcs. 

1\1ás en particular. el objetivo de este capítulo es estudiar el conjunto de politicas sobre protección sobre 
el tuedio ntnbientc qut.: se han i1np\cn1cntado en !'v1Cxico. y en Puebla a partir de la constitución de un marco 
jurídico institucional_ Parto del supuesto de que para que exista una política efectiva en n1atcria urbano 
atnbicntal en i\.1éxico. tiene que haber una es:tn1ctura institucional consolidada que sea capaz de cun1plir 
con las funciones que si.!' deriven del proceso g.lobal de planeación. 

La p laneación del dcsan·ollo urbano de 1\1éxico ha sido objeto de diversas evaluaciones. \a más significativa 
sea quizás la que realizó el Colegio de 1\-téxico. en et Scn1inario intitulado: Una dt!ca<1a de planeacíón 
urbano-regional en l\.1éxico. en 111ayo de 1988. En este scnlinario se vertieron w1a serie de puntos de ";sta 
acerca de la C\.'olución de la planeación urbano regional en este país y del significado jurídico que la 
plancación tiene.En este sentido .. .t\ntonio Azuela ton1a con10 punto de partida para ana\i.7...ar el significado 
juridico de la planeación en !\.1cixico \a distinción 'veberiana entre el ordenjuridico yel orden convencional... 
entendido el prin1ero con10 et conjunto de norn1as que está garantizado e'Len1arncntc por la probabilidad 
de ta coacción (física o psíquica) ejercida por un cuadro de indh.;duos instituidos con la misión de obligar 
a la observan cía de ese orden o de castigar su transgresión y el segundo con10 el conjunto de normas cuya 
validez está garantizada e7'Lcn1amcnte por la probabilidad de que. dentro de un dctenninado círculo de 
hon1brcs. una conducta di:;cordantc habrit de tropezar con una relativa reprobación general y práctican1ente 
sensible. (\Veber .. ·•81. 127). 

Cree1nos que esta distinción es su111an1cntc útil para nuestro objeto. ya que tos actores sociales que 
intervienen en la plancación urbana (que no son sólo los planificadores) estiin en realidad sujetos a \os dos 
tipos de órdenes non11ativos que \Vcbcr señala: el orden jurídico. forn1ado básican1eot.e por las nonnas 
constitucionales y legislativas y et orden convcncionaL fonnado por las nom1as no escritas pero a veces 
n1uy claras del cjcrci~io de\ poder político y burocrático en nuestro pais. Nótese que no tratan1os de oponer 
lo político a lo juridico. sino dos tipos de normas que tienen significados distintos para la práctica de la 
planeación. ~a relación entre an1bos órdenes nonnativos es su111an1ente con1plcja. pues algunas el orden 
convencional se apoya en el juridico. n1icntras que otras veces este últitno carece de eficacia porque 
contradice al prin1cro y hasta se da el caso en que el orden convencional acabe por ajustarse aljuridico. 
Sobre todo. se trata de una relación ca111biantc. y pcnsa1nos que las transfonnacionc:s políticas que ,"'h,·e 
nuestro país hoy en día tienden a dar significados nuevos y distintos a\ orden jurídico. 

No cabe duda que la legislación ha jugado un papel in1portantc en la institucionali7_ .. nción de la planeación 
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urbana., ya que son \as nonnascontcnidas en aquella lo que ha hecho posible que clcjcrcicio dela planeación 
tengan w1 significado jurídico., es decir~ que esta pueda ser interpretada con10 fundada en nonnasjuridicas 
y/o como fundamento de otras normas. (Antonio Azuela. 1988). 

Para efectos de este trabajo de tesis partimos de la concepción Bergeriana que toda institución es el 
resultado de todo W\ proceso de instituciona\i7,..ación y que en su cn1crgcncia se encuentra un conjunto de 
eventos que participan co1110 c\en1entos in~-t.ituycntcs de ese proceso. Que \a realidad se constn.iye 
socialn1entc. E\ inundo instituciona\ es acth.idad hu111ana objetivada~ así con10 lo es cada institución de 
por si. La instituciona\i7 .. ación es algo incipiente en toda situación social que se continúe en el tiempo. 
(Berger y Luckmann. 1979). 

4. l. Fonnación de una llOlitica urbano a1nbiental en f\.1éxico y su fundamento en \a planeació~ 

Los antecedentes de la fom1ación de la política ambiental en México y en el mundo., la encontramos en 
la emergencia de un conjunto de acontecinlientos de índole internacional y nacional que van a estar 
presente como contenidos y como programas en la planeación urbano ambiental de nuestro país. En este 
sentido. los primeros tratados sobre el tema (ecología y medio ambiente) aparecieron a finales del siglo 
pasado, y la primera revista especializada. Ecolog)-. ";ºla \uz·<lesde 1916. los resultados de la investigación 
ecológica pcm1anccicron circunscritos a \os 111cdios académicos hasta prácticamente la mitad del siglo 
actual. No obstante que la preocupación por una natura\c7..a dilapidada por la sociedad fue tema de 
importantes publicaciones como la de Marsh ( !V1an and Naturc. 1864) o la de L. Munford (Technique and 
Civilization. 1934). fue con la aparición del libro de la bióloga norteamericana Rache\Carson, Silent Spring 
(Primavera Silenciosa). en 1962. que \a opinión pública n1odcrna se vio profundamente conn10,;da. Este 
libro fue una llan1ada de alerta sobre c1 en1plco n1asivo de los pesticidas quin1icos (en los Estados Unidos 
la agricultura mecanizada llevaba dos décadas de utili7~nlos). Postcriorntcntc aparece el libro de Paul 
Er\ich The Population! s Domb que situó el debate de la dc~-in1cción ambiental sobre un plano más concreto 
y más sesgado po\ítican1cntc: el carácter 1inlitado de los recursos naturales. Sin en1bargo, declarándose 
n.con1althusiano Erlich ubicaba la causa fundan1cntal de\ agotamiento de \os recursos y de la dcstnicción 
del n1cdio an1bicnte en el crccin1iento dcs1nedido de la población. El debate que Erlich cncabc7_.aba queda 
inconcluso cuando aparece en escena en 1972. una nueva publicación que acaparó de inmediato la 
atención: el reporte de\ equipo de investigadores del Instituto ,.ecno\ógico de Mass.achust!ttS que dirigido 
por O.H. !V1cadows elaboró para el Club de Roma. Dicho reporte predecía. esta vez mediante el uso de 
nlodelos 111atc1náticos y de las computadoras. un inn1incnte colapso global en ·vi.nud de la sobrepoblación 
y el crecin1iento econón1ico. Finaln1cntc el cuadro de \a creciente preocupación sobre el medio ambiente 
se ·dno a completar con la aparición. en 1973, de dos libros: el de F. Schumacker. Sma\1 is Beautiful. que 
traducidos a 30 idion1as hace una detallada y brillante critica a la tecnolog.ía tnodcn1a y el del agrónon10 
francés Rene Dun1ont, L! Utopie ou la Mort {La utopía o la n1uene)~ cuyo título es n1ás que elocuente. De 
esta forrna en un periodo de once años, los ciudadanos de las principales sociedades industriales se vieron 
rápidamente sun1crgidos en \a preocupación y el debate sobre cl 1nedio an1bientc. De este lapso~ 1972 fue 
sin duda alguna. un afio clave en e\ vertiginoso surgin1iento de la problcn1ática del n1edio ambiente con10 
problemática investigativa. Ese afio fue testigo de los siguientes hechos: \a publicación de 300 libros sobre 
medio ambiente~ ceo logia v contantinación en los Estados Unidos. el desarrollo de una serie de debates 
inten1acionalcs organi7:-idó con inusitado éxito por la re"ista francesa Le Nouvel Obscrvatcur. la aparición 
en Inglaterra del libro A Dlueprint for Surviva\ de Edward Goldsntith (fundador y editor de la revista 
británica ·n1e Ecologist). en Italia de L! lmbroglio Ecológico de \>accino. y en !V1éxico de Ecocidio de F. 
Ccsarman., v sobre todo. la celebración en Estocoln10. de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Medio An1bicnt,J:::. la cual le vino a dar una din1cnsión uni\..·ersa\ al debate ecológico y prácticamente este 
año rcp~_;scnta el punto de partida de la ton1a de conciencia ecológica. 

Tenemos con10 punto de partida para anali7.ar el origen de la p\ancación an1bicntal como práctica política 
en México, una co~untura política que se dió a nivel nacional e inten1aciona1. Es con la Conferencia 
Internacional sobre el !V1edio An1bicntc en Estocolmo (Julio. 1972) que sale a la palestra internacional por 
primera vez una sólida denuncia de los prob\cn1as ambientales a\ que se enfrentaban los paises en 
desarrollo. Esta coyw1tura fue aprovechada por el presidente de Mé>.;co Luis Echeverría Alvarez para 
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sentar las bases de una estrategia nacional sohrc el tnedio an1biente. Es a partir de este aco11tccin1icnto que 
México con1cnzó a participar en IOrors sobre n1cdio a1nbicntc lo cual ha coadyuvado a crear w1 acervo 
cultural o capital cultural itnportantc con respecto a los diícrcntcs án1bitos de indagación que integra esta 
problemática. 

Si bien es cierto. que la Conferencia de Estocohno. trae la atención del n111ndo a un problctna que es de 
vital in1portancia para la :-.nhrcvivcncia de la lnunanid~nl. conto es el problcrna de la protección del 111cdio 
an1bicntc y ello contribuye a que en l\.1éxico. se facilite por parte del gobicn10 a generar una cstratrcgia 
de plancación del 111cdio a111bientc. No es 1nenos cierto. que en Méxi'-=o ya existían algunos avances en 
cuanto al control del 1111.:dio an1biente. ;\. 111cdiados de los años setenta surgieron asociaciones de cx11crtos. 
tales con10 la .1\..sociación i\.lexicana contra la Contan1inación del 1\gua y del J\.irc (AMCAA) y algunos 
gnipos técnicos de as...:sora111iento dentro de dc...·pc1alcncias fcderah:s. ...:01110 SRI l.. SSA .. t.:::tc .• o dentro del 
g.obicn10 de la Ciudad Je r\1Cxico. La principal prcucupación de estos sectores fue llevara cabo actividades 
de investigación. diagnóstico y 1nonitorco. orientadas prin\..':ipahncntc a la dcfinición de nonnas. criterios 
y a la húsqucda de soluciones tCcnicas a prohlc111as de contatninación. 

i\ principios de los aúos sctl!nta el Cnfasis ti.!1...·11ico en el estudio de los problcxnas an1bicntalcs se vió 
acentuado con la creación. en ene: ro de 1 '-J72. dc la Suhsccn:taria del Mcjoran1icnto del 1\.mbientc ( SMI'-\) 
dentro de la SS1-\... Con la SI'Vli\ se iniciaron proyectos a1nbiciosos de inventarios de fuentes fijas 
contaniinantcs a nivel nacional (Vi/.cainu l\ilunay. l 9X l ). Paralcla111cntc a estas actividades dependientes 
del sector salud. surgieron grande:-. e:-.tudios sohn.! cuencas hidrológicas y contatninación <le aguas dentro 
de la S.t\Rl l. !·lacia ti11alcs dc la ad111inist1·;11..:iú11 dl! l:d11.!verria se llegó a tener un xnayor conocinticnto de 
h1 situación a111bicntal a nivel nacional y rcgionat ~c pro1nulg.aron algunas leyes que establecieron normas 
generales en 1nate1·ia a111hicntal. con10 la Ley Federal para el Control y la Prevención de la 
Contatninación( 1971 ). el Código Sanitario ....-:011 :--.u ~ccción sobre sanca111icnto axubiental ( 1973 ). y se 
lanza.ron los pri111cros prograntas de regulación dc cn1isioncs de hun1os y gases para fi.1cntcs fijas y n1óbilcs. 

#r~utto las politicas ;1111hientalcs con10 las estructuras institucionales que surgieron en ~1éxico a principios 
de los aiios setenta pn:scntan una serie de prohlctnas y generaron un rezago en 111atcria de control de usos 
del suelo y n1cdio a111hiente. Por un lado. la política a111bicntal que se desarrolló con Echcverria. y que 
surgió desde arriba (poi· iniciati,·a del presidente} y hacia afuera (orientada hacia un contcx-to internacional) 
{Godau. 1985). generó una cstn1ctura institth.::ional aha111cntc ccntrali::r .. .ada. a111biciosa y poco eficiente. 
Por otro lado. se desarrollaron progran1as de tipo scctoriaL la 1nayoria de los cuales pcnnanccieron 
dispersos y con poca intt.:gración al desarrollo urbano. l lasta la 1nitad de los aiios setenta fue c"idcntc la 
aus~ncia de w1a política de usos del suelo en la que se intcgr;.u·an aspectos a1nhicntalesal dcs..'l.rrollo urbano
rcgional. 

No es sino hasta la see .. unda 1nitad de la d 
écada de los setenta ~n que los aspectos atnbicntalcs del desarrollo con1cnzaron a ser integrados a la 
plancación del territorio. Con la introducción de la Ley General de .1\..scntatnicntos Hwnanos en mayo de 
1976, cuyo articulo 1 plantea los objetivos de dicha ley. entre los cuales destaca el tercero que que se 
preocupa por dcfini1 lo::. principios confonnc a los cuales el Estado ejercerá sus atribuciones para 
determinar las corrc~pondicntcs provisiones. usos. reservas y destinos de áreas y predios. El art. 2 define 
que se debe de cntcnllc1· por ascntanlicnto hutnano y por centros di.! población y la participación del Sector 
Público Federal,, vía las Secretarias y Dcparta1nc11tos de Estado en la pron1oció11 de los mismos. En clArt. 
3 se define claramente el objetivo de la ordenación y regulación de los asentamientos humanos. el cual 
se expresa en 111ejora1· las L:o11llico1H:s dc vida de la población urbana y rural .. ello se logrará tncdiantc la 
búsqueda de un dcsar¡-oJlo equilibrado <lcl país. la distribución equilibrada de los centros de población en 
el Territorio NacionaL intl.!gritndolos en el 111arco del desarrollo nacional. protnovicndo la adecuada 
interrelación sociocconó1nica <le ciudades en el sistcn1a nacional. 1ncdiantc el fo1ncnto de ciudades de 
dimensiones medias, la descongestión de las grandes urbes y d mejoramiento de la calidad de la vida en 
la comw1idad, y promodendo la mayor panicipaeión ciudadana en la solución de los problcmns que 
generan los usc11tn111ic11to:s hu1nanos. 

El Art. 4 de la n1encion.ada ley plantea los n1arcos instillucionnlcs 1ncdiantc los cuales se llevará a cabo 
la ordenación y regulación de losasctnamientos humano;;, que es a través ele El Plan Nacional de Desarrollo 
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Urbano~ cuyo objetivo es scfialar las líneas generales del dcsarrolJo urbano y las diversas opciones para 
su más oportw1a rcali7 ... a.ción. Es por ello. que el Plan nacional de l.Jcsarrollo Urbano estará sometido a un 
proceso pcrn1ancntc de análisis de Ja situación • prc,;sión. coordinación. encau:zamicnto y evaluación a 
corto .. n1cdiano y largo plazo. de todas las acciones y r11cdidas que se rcquicran para obtener un desarrollo 
de Jos ascnta1nicntus hu111anos annónicu. cquilihrado y justo. Los Planes Estatales dt.! f.)esarrollo Urbano. 
los Planes Municipales de Desarrollo Urhano y los Planes de Ordenación de las zonas conurb:1das previstos 
en la fracción V del An. 1 15 Constitucional. 

En definitiva~ con la pronu1lgación de la Ley C.icncral de 1\.scntarnientos lJrbanos. la creación ílc la 
Secretaria de '"\se11tan1icntos 1 lun1anos y ()bras Públicas ( S1\J JOP) a finales de 1976 y la publicación del 
Plan Nacional Üt.! [)es.arrollo Urbano ( PNl~U) en 1978. se desataron una serie de actividades a nivel estatal 
y local enfocadas a resolver los problcrnas del crccin1icnto urbano y el deterioro ambiental. 

A nivel fedcraL la SAi IOP adquirió n:sponsabilidadcspara plant.:ar ynomtar el desarrollo urbano:rcgionaL 
el uso y conservación de recursos naturah:s y el desarrollo de inrraestructura fisica. Para tal fin se creó una 
dirección dentro de la Subsecretaria dc .1\~entarnicntos 1 hunanos. la Dirección de Ecolozia Urbana. 
encargada de elaborar planes a111hicntalcs ( llan1ados c,,;oplanes) para las regiones, estados)~ centros de 
población del país. Estos planes. que can:cieron de carácter legal. consistieron de un diagnóstico de la 
problcnt.<itica a111biental. de una definición de objeth:os y progra111as prioritarios y de rccontcndaciones 
sobre su in1plc111cntación {S.r-\J IOP. 1QSO).1\der11¡is dt.! estas·fitnciones de plancación. la SAi IOP absorbió 
rcsponsabilidad!.!s adrninistrativas tales corno la di:;trihución y tratarnicnto de agua en centros urbanos. 
dejando la adnlinistración de recursos hitlrolOgicos y forestales del resto dr.:I territorio nacional bajo el 
control de la SARH. 

Con l<J publicación del PNI)U surg.it.!'ron una serie de instancias de plancación. El plan requería que cada 
región. estado. rnunicipio y centro de población t.!laborara un plan dr.: desarrollo urbano con secciones sobre 
usos del suelo. disponibilidad de recursos naturalr.:s e infracstn1ctura . .t\. panir de esta disposición surgió 
en el Arca l\.1etropolitana de la Ciudad de l\.1éxico ( Al\.1CM) un Plan de Desarrollo Urbano del D: F: 
(D.D. F .. 1980). un Plan de Conurbación del Centro del País. elaborado por la Comisión de Conurbación 
del Centro del País(CCCP) (CCP, 1981 ). y un Plan de Desarrollo Urabno para el Estado de J\.1é,..;co. Estos 
tres planes sentaron las bases para el disciio e irnplcn1entación de políticas urbano-ambientales en las zonas 
de crccirnicnto. 

Con el Plan de Desarrollo del D.F. se establecieron tres niveles de plancación o tipos de planes: el General 
para todo el D. F .. el Parcial para las delegaciones y el Local para los barrios. Así .. por printera vez se 
estableció una estrategia territorial en la que se definió u.na área de desarrollo urbano~ una área de 
an1ortiguan1iento y una área de conservación ecológica. Esta zonificación respondía a criterios tales como 
vocación de usos del suelo y disponibilidad y costos de infraestructura. De este nivel de planeación surge 
un Plan para la zona de conservación en el sur del D.F. (D.D.F .. 1981). 

El Plan de Conurbación enfatizó el reordcnanticnto territorial a través de un proceso de descentralización 
hacia otras zonas del Valle de Mé~dco y en otras estrategias de control del desarrollo urbano. 

Jlv1ientras que el Plan de Desarrollo Urbano del Estado de J\.1é,dco introdujo aspectos de planeación 
regional para generar un desarrollo tnáscquilibrado en las dos grandes zonas que conforman su territorio: 
el Valle Lernta-~roluca y el Valle Cuautitlán -Texcoco. Para efectos de planeación en zonas conurbadas. 
el Plan integra Planes dl! centro de Población Estratégicos que corresponden a los diecisiete municipios 
conurbados. 

Durante la adminsitración de De La Madrid ( 1982- 1988) se han efectuado una serie de reformas en la 
plancación del uso del sucio. tanto a nivel ícderal como a nivel estatal v local. Por un lado, se f'onalcció 
el sector ambiental con la creación de la Secretaria de Desarrollo Urbáno y Ecología (SEDUE), la cual 
substituyó a la SAi IOP. Por otro lado. se rclorzó la planeación a nivel local~ con10 resultado de la rcfornu 
municipal se realizaron carnbios al Art. I 15 Constitucional. concediéndole n1avor autonon1ía política y 
ad111inistrativa a los n1uncipios. ~ 

Con la creación de la SEDUE se consolida la visión de planeación integral introducida inkialmcnte por 
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la SAI-IOP y se íortalccC" el proceso de integración de variables a111bicntalcs en ln plancación urbano
regional. 

Una de las ÍWlcioncs tnús Ílnportantcs de la SEDUE es la de coordinar las actividades de varios niveles 
y sectores de gobicn10 a través de acuerdos intcr-institucion;1lcs. Este papel de institución liderlc confiere 
a SEDUE responsabilidades de vigilancia y ft.:ontrol .. todas ellas ii1c11ioncs c1nincnte111cnte normativas. 
Debido a que SEDUE tiene atribuciones li1nitadas en la ejecución de progra1nas .. los gobiernos de los 
Estados y el del D. D. F. han actuado al márgcu de la non11ativid:od establecida por SEDUE. La rivalidad 
entre SEDUE y gobicn1os locales se ve acentuada a n1cdida que se les ha dado a los gobien1os locales una 
111ayor autononlia para la claboraciOn e ir11plc1111.:nt:u.:il_.H1 de sus planes .. 

Por su parte .. el Prog.1 an1a (ic111..:1·al de l"Jcsarrollu U1hano del 1=>. F. y los Progratnas Parciales 1987-88 
(D. D. F ... 1987} ha tratado de n:spondcr de nwnera dii'Crcntc al problc111a de control de crecimiento. Por 
un lado se cli111ina la /.ona de a111011.ig.ua111icnto. proponiendo en su lugar una línea de consen.·ación que 
separe la zona de dcsarn..--,llo utbano de la zona d...: l.'.onscn·;.h..:ión ecológica .. y una línea que defina los lín1itcs 
de ..::rccitnicnto de los poblados ruralc.:s. La definición física de la línea se logra n1cdiantc la colocación de 
letreros. n1ojoncras. y in.alta ..::iclllnh:a. Por otro lado. ~e c1·ca11 11onnas de uso del suelo para toda la zona 
Je conservación y para los poblados rurales. orientada~ hacia usos agrícolas. fOrcstalcs y de conservación. 
Claro en relación al pn>l>h:n1a lh.: <leli1nitar la zona de conservación. los ejidatarios son los pri111cro en 
oponerse. sobre todo, porque las lineas divisorias sic111pre rccat=n sobre tierras cjidales. y ellos están 
convencidos que las zonas d...: conscr.:ación son una estrategia dlc gobien10 para expropiarles sus tierras. 

El progran1a de l '>X7-88 en relación al problc1na de la nonn:1tividad propuesta para la zona de 
conservación .. define un sistc1na de nonnas de 1na11ejo U.el suelo rural con zonificación secundaria para 
usos agrícolas~ pecuarios. dt= ¡1rotccción especial y asi.:nta1nicntos hun1anos (COCOOEH.-D.D.F ... 1986). 
Esto significa que cad;1 uno de los usos pn-,puestos pa1·a la .r.ona c~tú fi1ndan1cntado en ~::1a serie de factores 
relacionados con la ''lH:adón del suelo. la product1':idad de los sistcnrns agroforcstalcs y el nivel de 
vulnerabilidad dc lo~ distintos ecosiste111as. Para /.unas <le poblados nu-ah:s la nonnatividad está en función 
del potencial del sucio para usos ui-banos ( i.c. capacidad de carga. infraestructura disponible. cte.) y las 
rcscn.·as tcrritorialc!-> di:--.punibles en cada poblado. 

Este nuc...""'º sisterna d...: non nas crea las Zonas l ·~~pci.:ialc..:s de Desarrollo Controlado (ZEDEC). que fw1ciona 
co1110 una categoría de uso del suelo que l:ontt·ihuyc a definir zonas que necesitan un especial tipo de 
control. En el caso di.:l .ún!a de consc:.-v:n:iún ...:1.:olügica. el ZEDEC es usado principaltncntc en zonas con 
ascnta1nicnto::, hun1•111os irregulares. En este caso !"C dt=finc nl ZEDEC con10 una zona con peligro potencial 
d..: poblanticnto anúrqui~o que deberá sujetarse a 1H.u·111;1s y politicas orientadas a conducir y regular su 
crccinücnto (COCOl)ER~D. [l.F.? 1986). En la prúctica~ esta categorización representa solo una n1ancra 
indirecta de cnírcntar el problcn1a de los ascnta1nientos irregulares localizados fuera del área urbana., ya 
que define un control !-.Obre el ascntarnicnto a la vez. que inicia el proceso de regulariz.ación. 

4.2. La ley general dt.:l i.:quilibr;o ecológico y la protección al arubicntc 

Para poder ex-plicar la pronu1lgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Atubiente (LGEEP1\} debernos de partir de la valoración de los alcances que tiene en esta materia la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos <le 19 1 7 aún vigente. Los constituyentes de 1917 
recogieron el conc~pto de propiedad con10 una función social .. lo introdujeron en el Art. 27 de la Nonna 
Fundan1cntal. 

Estas son las bascsju1·ídicas incipientes sobre las cuales rucron decretadas en tvtéx;co las prin1cras reservas 
de la biosfern, es dc..:ir: la Isla Guadalupe y Cajón del Diablo, el 27 de octubre de 1922 y 14 de septiembre 
de 1937 rcspcctivn111c-11tc y bnjo el n1isn10 tilndaniento jurídico el Congreso de la Unión aprobó leyes tales 
como: Ln Ley pnro l'r.ov~uir y Controlar la Contaminación A111bic11tal del 12 de Marzo de 1971, y la Ley 
Federal de Protección al Ambiente, del 1 l de febrero de ! 982. 

En la década de los ochenta do5 rcfonnas constitucionales han precisado lns basesjuridieas de la protección 
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del a1nbientc en la Carta Magna. La prir11craen 1982, introdujo al texto del Art. 25 con5..Litucional la idea 
clara del cuidado al 111cdio arnbicntc y del desarrollo sustentable. Estas refonnas fueron pucblicadas el J 
de Frebrero de 1983. en el Diario Oficial. 

La segw1da en 1987. introdujo unas cnn1icndas a los artículos 27 y 73 de la Constitución Política con el 
objeto de introducir n1odalidades a la propiedad privada tendientes a la protección, preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. y por otra parte, facultar al Congreso de la Unión a fin de expedir 
leyes que propicien la coordinación entre los tres niveles de gobicn10 para la atención de los problen1as 
an1bientales. "' 

En 1988 fue promulgada la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. así como 
leyes locales en 29 de las 32 entidades f'C.!dcrativas que integran el Pacto Federal Mexicano, 5 reglan1entos 
a la Ley Federal y 59 Nonuas Oficiales Mexicanas, incluyendo una de canicter cn1crgcnte. Y se van a 
aprobar los bandos 111unh:ipalcs en la 111atcria en los 2389 rnunicipios que integran el país. -

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al An1bicntc es iu1 ordenamiento general y 
globalizador porque establece un principio rector en tonto al cual gira todo el derecho ambiental. a saber. 
el relativo a la evaluación del in1pacto arnbicntal que en térn1inos de su artículo 28 es una condición pre"'ia 
a la realización de obras o acth:idadcs públicas o privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos 
o rebasar los li1nitcs o condiciones sctlaladas en loS reg.lan1cntos y nonnas oficiales 1ncxicanas. cualquiera 
que sea la naturaleza de la acth.;dad que se desarrollo y a111c!n de que ésta sea objeto de otras restricciones 
en una ley sectorial que la regule espccífica111entc. 

En segundo lugar. porque ha dado fw1dan1ento a 5 reglan1cntos sobre: Impacto Ambiental., Residuos 
Peligrosos. ·rransporte Terrestre.! de Residuos Peligrosos. Prevención y Control de Contan1inación a la 
Atn1ósfera. Contarninación generada por Jos \/chiculos r"\.uton1otores que circulan en el Distrito federal. 
lVtunicipiosy su Zona Conurbada y el Rcglarnento para la Protección y Control del l\r1edio r\.n1bientc contra 
la Contaminación originada por la Enlisión de H. .. uido. 

Cabe señalar? que la legislación a1nbicntal n1exicana prohibe la in1portación de desechos peligrosos para 
su confinan1iento final.. pero pernlite la entrada de desechos peligrosos de otros países al territorio 
tnex:icano. si tienen corno fin su reuso o recuperación .. Esto ha pcnnitido que México reciba en forma 
creciente desechos pcligrososdc Estados Unidos y paises europeos. 

Un conjunto de organi::r .. a.ciont.!s han solicitado al gobierno n1cx.;cano enmendar el artículo 153 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y lograr una prohibición total de la importación 
de residuos peligrosos. Grecnpcacc, y 1nás de cien organi7 ...... "'lcioncs ejercen presión para lograr este objctÍ\.·o 
de protección al n1cdio an1biente .. 

La prohibición total de la in1portación de desechos peligrosos seria consecuente con una política ambiental 
preventiva y con una perspectiva a largo plazo que nos pcnnitiria tener una mayor protección ambiental 
y de la salud de la población y del territorio nacional. 

No existe una estadística confiable del "\·oluinen de desechos peligrosos producidos en el país .. pues aún 
no se realiza un invt.!ntario nacional de las crnisioncs de residuos peligrosos que produce la planta industrial 
nacional. Sin embargo, las cifras oficiales dan una idea de la magnitud del problema. Según el Instituto 
Nacional de Ecología. diarian1entc se producen en el país 14.500 ton. desechos peligrosos7 lo que sun1an 
poco n1ás de 5 n1illones de tons al aiio. De esta cantidad, según las ci.íras más optin1istas, la infraestructura 
con la que cuenja el país sólo atiende al 1 O<? O. 

Lo más 1"reocupantc de la cuestión de los desechos peligrosos es su destino., la nlayoria de ellos son 
depositados en sitios no autorizados con10 el sistcn1a de drenaje y alcantarillado. en terrenos baldíos, lecho 
de rios, estuarios, dcsicnos. 1nares. o n1czclados ilcgaln1cnte con residuos sólidos n1unicipales. Debido a 
la persistencia y a la n1ovilidad de una gran variedad de desechos pcHgrosos en el anthiente. éstos pueden 
contaminar los n1antos frcáticos. suelo. suelos, atn1ósfcra v ali1nentos. De esta f"onna. la población queda 
expuesta cotidianan1cntc a los efectos de Wla gran varicd-ad de contaminantes. 
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Los efectos en la salud provocados por la c~11osición a desechos ¡1cligrosos pueden n1anilestarse a cono 
plazo .. causando irritaciones puhnonarcs .. dén11icas y dafios serios en otros órganos. Sin embargo .. lo más 
preocupante son las afCctacioncs crónicas 'luc pueden provocar a110111alias con.génitas co1110 trast?rnos 
en la reproducción, diversos tipos de cáncer~ alteraciones in1nunológicas~ traston1os renales, hcpáu~os y 
ncurotóxicos~ electos 1.1uc por su largo periodo de latcni.:ia pueden afectar no sólo a las gencractones 
presentes sino tan1bién a las fUturas. ( Deja rano G~ Fernando~ 1994 ). 

En tercer lugar .. porque establece reglas generales sobre aspectos búsicos del derecho ambiental que son 
mayormente desarrollados por las siguientes leyes: la Ley de /\guas Nncionales (01-Xll-1992 DOF), la 
Ley de Pesca (25 -Vl-1992 DOF), la Ley Federal <le Ca;r.'l (05-1952 DOF), La Ley General de 
Asentamientos Humano:>(21-Vll-1993). la Ley Minera (26-Vl-1992 DOF). La Ley General de Bienes 
Nacionales (8-1-1992 DOF), Ley Federal de Sanida<l /\nimal( 18-Vl-1993 DOF). Ley Federal de Sanidad 
Vegetal (5-1-1994 DOF), la Ley Federal del Mar (8-1-ICJ86 DOF) todas ellas emanaron reglamentos 
respectivos. 

Lo anterior refleja de que cx.istc un avance signiticativo en tnatcria jurídica sobre el n1cdio an1bicntc~ un 
a1nplio radio de la actividad hun1ana se desarrollan con relación a las n1atcrias reguladas en estos 
ordcna111icntos deben pa!-iar por la evaluación del in1¡1acto a111biental. 

Por últitno. la Ley Cic..::ncral de Equilibrio Ecun1gico y la Protección al A111bicntc es un ordcnatnicnto 
globalizador porque al amp1..-o <le ella y con apcg.o a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y 
Nonnali::.r...ación se han dictado 5X Nonnas Oficiales Mexicanas en n1ateria ecológica. 

Las nonnas oficiales n1cxicanas son de reciente fecha. entraron en vigor el 18 de octubre de 1993 las 
referentes a descarga 1.lt.: aguas residuales y 111onitorco de la conta111inación atn1osférica. n1icntras que las 
relativas a residuos peligrosos y conta111inación aunosférica el 22 de octubre del n1isn10 afio. A las Nonnas 
Oficiales Mexicanas se c111..:ucntra cncon1cndada la dctcn11inación de los parán1ctros dentro de los cuales 
se garantizan las condi..::ioncs necesarias para el bienestar de la población y para asegurar la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y la protección al atnhicntc. es decir. si el derecho an1biental tutela 
con10 bienes jurídicos a los divcl"sos clc111cntos de la biosfcra? las Non11as Oficiales Mexicanas dcten11inan 
hasta dónde la actividad pcrttubndora de la conducta hu1nann puede si..::r soportada por dichos bienes sin 
alterar su equilibrio. ( Ció11:r.01lcs Man¡ucs. J.J .. 199--\). 

4.3. La Procuradul"Ía FcdL.:Tal de Protección al /\n1bicntc 

A partir del 17 de junio <le 1992 se publicó en Diario oficial de h1 Federación (DOF) el acuerdo que regula 
la organi.za.ción y funcionanlicnto interno del Instituto Nacional de Ecología y de la Procuraduría Federal 
de Protección al A111hicnte (PROFEPA)~ en este docu111ento se le asignan la fi..1.11cioncs a cada organisn10. 

La PROFEPA tiene a su cargo w1 conjwllo de funciones que la hacen el principal organis1110 de protección 
al n1cdio atnbicntc. de l!lla depende dirccta111cntc el control de las distintas fuentes de contaminantes, de 
ella depende la aplicación de la ley <le protección al ambiente de forma directa y cotidiana. Entre las 
principales funciones que la PROFEPA tiene a su cargo se encuentran: 

a) Ordenar y realizar las visitas de inspección para verificar el cw11pli1uicnto de las nonnas an1bicntalcs. 

b) Determinar las infraccioncs a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

e) Realizar acciones de inspección y vigilancia de las áreas naturales protegidas y sus recursos? para 
verificar el cun1plimicnto de la nonnatividad. 

d) formular las nonnas y procedimientos para la reali7A'lción de visitas <le inspección. 

e) Planear y realizar auditorias y peritajes a empresas públicas y privadas. con objeto de revisar de manera 
dctlllllldll, llls instalaciones y procesos <le explotación, transporte, producción, transformación, uso de 
matcrillles y disposición de residuos, para establecer medidas preventivas y correctivas. 



f) Gestionar acciones y verificar el cumplimiento de los programas para la protección. defensa, 
restauración y prevención de accidentes. 

g) Realizar las auditorias ambientales a las empresas 

h) Promover la participación de la sociedad en las acciones que se desarrolla la procuraduría en materia 
ecológica. 

i) Tener el control de la contan1inación atn1osférica 

En esta últint.a función le cornpctc a la procuraduría atender las zonas de jurisdicción f'cdera~ la industria 
del asbesto. la industria en la zona n1ctropolitana de la ciudad de México? las fuentes de contaminación 
que puedan afectar a otros paises. los vehículos nuevos. los centros de verificación vchicular·y los que 
requieran de intcn..:cnción federal. Las áreas específicas de participación asignadas a la procuraduria. La 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevé que hasta en tanto las legislaturas 
locales dicten leyes. y losayuntanlicntos ordenanzas. reglamentos y bandos de buen gobierno. la aplicación 
de las disposiciones con1petcncia de estados y 1nunicipios corresponderán a esta institución. 

El balance que screaliz_a de la práctica que desde el inicio de las acth.;dades ( 17 de julio del 992)ha llevado 
a cabo la Procuraduría Fcdcral de Protección al Ambiente es elocuente. se han realizado 11. 768 "isitas 
a ctnprcsas. Co1110 resultado de dichas ";sitas se procedió a clausurar total y temporalmente a 37 
cstablecin1icntos industriales. a chtusurar parcial y tcn1porahllcntc a 584 labricas y a sancionar 
cconómican1cntc a 7.963 111ás. 111icntras que 3.184 se encontraron sin irregularidades. 

En el resto del país se visitaron 10.465 industrias. de las cuales 2 18 merecieron clausura total temporal. 
749 clausura parcial temporal. y 7.953 sanción económica. Esto refleja que la PROFEPA ha exi>andido 
su radio de acción y su influencia se ve notorian1cnte en el control del Plan de Contingencias Ambientales 
que es declarado por la Con1isión t'wfctropolitana para la Prevención y Control de la Contaminación 
Atmosférica. 
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Cap. V. Características urbano-ambientales del desarrollo del Estado y la Ciudad de Puebla. 

5.1. El desarrollo socioeconómico regional, estatal y urbano de Puebla. 

Et objetivo de este capitulo es analizar las principales caractcristicas urbano-regionales y ambientales que 
presentan el Estado y la Ciudad de Puebla de 1970- 1990. l'<lra lograr este propósito. se parte de un 
conjw1to de estudios que al respecto se han realizado en la entidad por ch11ccialistas en la 1natcria. 
Posterionncntc9 se describen los principales rasgos de la urbani7...ación de la Ciudad de Puebla~ destacando 
los problcn1as que tiene en n1atcria de contan1inación del an1bicntc. 

Cuando cstudia111os el proceso de desarrollo urbano de un estado. región o tnunicipio 9 la primer dificultad 
con la que nos cncontratnos es definir claratncntc este con1plcjo proceso que se encuentra estrechamente 
interrelacionado con un conjunto de fenón1enos sociales con10 la industriali7..ación y el dcsárrollo 
económico. Para facilitar este análisis del proceso de urbanización la mayoría de especialistas urbanos de 
t'Vtéx;co han adoptado la definición de Unikcl~ que plantea que la urbani.7 ... a.ción es w1 proceso con1plejo que 
se manifiesta a través de dos grandes fcnón1cnos: El prin1cro y n1ás patente de ellos corresponde a la 
creciente concentración de la población urbana~ que opera a travt.!s dt:l crecimiento de las localidades 
urbanas existentes y del surginlicnto de nueva~ localidades urbanas. El segundo. 111ás dificil de definir, 
consiste en la evolución de la forn1a de vida de la población de un tipo tradicional -rural a otro n1odcrno
urbano. (Unikel. L.: 1978). 

De esta n1ancra, Unikcl evalúa el desarrollo urbano de f\.1éxico por n1cdio del análisis factorial y el de 
con1ponentcs principales~ con1binando doce variables sociocconónücas censales en un largo periodo que 
va de 1940 a 1970. Obtenido,; los índices de desarrollo para cada uno de los estados de la república. se 
n1ucstra que el desarrollo no fue unifom1e entre los estados ni entre las regiones~ con respecto al Estado 
de Puebla se 1ncnciona que pt:rtcnccia a una de las regiones 111ás dcprin1idas y con muy lento desarrollo 
(la región centro). 

Postcrionncnte~ Ran1os Buyoli utili7 .... 'l los índices de desarrollo calculado por Unikcl y los relaciona con 
la distribución personal del ingreso para cada una de las entidades federativas del país~ aunque reduciendo 
el periodo a los años de 1950. 1960. 1970. Llamados coeficientes de desigualdad en la distribución del 
ingreso, de lo que concluye que en México se ha dado una relación inversa entre el desarrollo económico 
y la desigualdad en la distribución del ingreso. Es decir, en vez de que el n1ismo desarrollo cconónúco 
propicie una tncjor distribución del ingreso personal en los diferentes estados~ se da una marcada 
desigualdad geográfica y estratificada en la di~--i.ribución dcl 1nis1no (Ran1os Buyoli~ 1976). 

Cabe n1encionar que con posterioridad. nadie ha rebasado los criterios n1ctodológicos de Unikcl, sino solo 
han rcadecuado a din1cnsioncs loca listas. Asi por cjcn1plo en el án1bito regional dt.:1 desarrollo en el Estado 
de Puebla aparece el trabajo dt.! Macip en 1977 .. cuyo objetivo fue el de conocer la relación entre el proceso 
de urbanización y el proceso de desarrollo económico en las siete regiones sociocconón1icas del Estado, 
que se habían definido en el gobicn10 de la adntinistración de .... '\. Toxqui .. reproduciendo para ello el método 
de con1poncntcs principales. con leves ajustes, el procesamiento de 1as variables utilizadas por Unikel .. 
Chiapetto y Gar7..a para calcular un indicador del nivel de desarrollo sociocconómico regional para 1950. 
1960 y 1970. Paralelan1cnte utilizó seis variables para calcular un índice dt.: urbanización regional para esos 
misn1os años en la c~1.n1ctura de lo planteado por Unikcl. 

Las conclusiones a que llega son las siguientes: a) destaca el papel y la asincrouía dt.! la urbaniz..ación y el 
desarrollo en el copo plazo y b) los proct.:sos de urbanización y de desarrollo sociocconómicos regionales 
tienen una asociación positiva n1cnor o 111ayor según sea la región, resultando que la desigualdad regional 
se ha crecctl.tado con respecto a la región de Put:bla y, an1pliándosc la brecha interrcgional .. es dccir9 se 
han incren1cntado las disparidades regionales con respecto a la región de Puebla. Se sostiene que a la vez 
en el Estado de Puebla las regiones no n1cjoraron sus niveles de \.ida aunque han disn1inuido los 
desequilibrios region'1lcs a traves del lapso entre 1950 a 1970. 

Macip plantea que p<lra exista desarrollo o se pueda dar el mismo. debe darse una previa urbani7..ación. 
cuestión añaja que se ha discutido y se sigue discutiendo entre los interesados en el ten1a. Otros estudiosos 
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de la cconon1ia urbana corno Singer, castells. plantean lo contrario. es decir, que pri1nero se dan los 
procesos cconón1icos industriales o sin1plcn1entc cconó111icos generando un proceso acelerado de 
urbanización a causa del efecto de arrastre y 111ultiplicador que afCct:1 ncccsarian1cntc a las in.anchas 
urbanas y detcnninan la constnicción de la rnisrna. Creen1os que ni es una ni otra cosa por aislado, sino 
que el desarrollo cconluuico y el proceso ur·hano tienen claras caracteristicas singulares, concomitantes 
e intcrion11cntc interrelacionados cnti-c ~i. poi-que los dos son resultado de la aplicación de un 1nodc.:lo de 
producción capitalista con que se oi-gani.l'.an las socicdouJes latinoa111ericanas. 

Por su parte, Sc.-gio 11orc.:s analiza el papel Je la invc.:rsión pública -co1110 instnuncnto de política 
cconón1ica- en las di.sparidades intcn:cgioanles del Estado de Puebla en el periodo de 1970-1985, es decir. 
la relación existente entre la inversión pública y t:l dt:sarrollo cconó111ico regional. utili.7..ando para ello la 
co111binación de variablt:s"ad hocn con el 1111..:todo e.le con1poncntcs principales, para obtener un indice de 
desarrollo sociocconó1nko regional en las ~ictl.! regiones sociocconó111icas para 1970 y 1980. los cu•lc• 
se compararon con la distribución regional de la invc.:.-sión públic.'1 per ci1pita. Logrando de esta ...,..era 
el autor~ w1a asocinción entre las variables inversión pública y el desarrollo econón1ico regional. Deg.-do 
a casi las n1is111;1s conclusiones de l\1acip. a pesar de dic.I'. aiios de diferencia (Flores Gón7.alc7 ... S: 1987). 

Aquí lo que i111po11a es qui.! la inversión pública aparece por prin1cn1 ocasión con10 instn.uncnto de análisis. 
En esta perspectiva se dice que entre 1970- 1980 la i.::onccntración de recursos se ha acentuado en la región 
V de Puebla. la cual ha sido propiciada por el ~ectnr público por medio de la inversión a detrimento de 
otras regiones .. ;:unpliándosc e incrcn1cntándosc las desigualdades interregionales en el estado de Puebla. 
Resaltando que en el período de 198 1 a 1985 se continuo con el 1nis1no patrón,. pero las regiones IV de 
san Pedro Cholula y la 111 de prepeaca .. es decir. la brecha iuterregional entre Puebla. San Pedro Cholula 
yTepcaca se ha cerrado- lo cual solo refleja el i111pacto rnctropolitano-, pero atnpliándose entre las dc111as 
regiones y Puebla. · 

Mario Carrillo Hucna, reali:."..a un estudio sobre el Desarrollo Económico tÍe Puebla, de 1981 a 1986. Este 
autor sostiene que vista hacia adentro del estado. la pohlación de Puebla se ha concentrado crccicntc1ncnte 
en zonas urbanas entre 1950 y 1980. En cJCcto. 111icntras que la población urbana del estado representó 
sólo el 23°/o del total en 1950, para 1980 alcanzó el .¡.¡~-¡, del total. Esta urbaniz-'lción implica una 
transíonnación <le la cstn1cturu de la cco1101nía a partir del prcdo1ninio de las acth.;dadcs prin1arias. 
cn1incnten1cntc rurales. a la de las actividades sccundari:1s y terciarias. c111incntcn1cntc urbanas. 

El comporta1nic11to c.11.! la PEA para este período es el siguiente: porw1a partc9 la PEA del sector prin1ario 
cayó en ténninos relativos del 69~ó de la PE/\ total en 1950 al 53.S'?/o, la correspondiente al sector 
sccw1dario aun1cntó del l·l.3~-ó al l 9.2'?·ó durante el periodo y aurncntó tan1biCn la del sector terciario de 
un 16. l '?-ó a w1 27.J~o del total durante el periodo. Esta pérdida de ilnportancia relativa del scctorprin1ario 
se refleja también en la estmctura del PIB estatal entre 1 'l70 v 1980. En esta dirección el PIB del sector 
prirnario pasó a representar el 21 ~"á del PIB c.statal en 1970 a representar sólo el 11.0'?.-ó en 1980. El único 
sector que ganó i111porta11cia en este penado file el terciario~ cuyo PlD pasó del 25.0°/ó del total en 1970~ 
al 56.0o/o en 1980. 

Considerando un periodo de ticrnpo nuís arnplio, la iníonnación disponible n1ucstra que el PIB industrial 
creció sostcnidan1ente en ténninos relativos entre 1960 y 1970. pero que disn1inuyó a partir de entonces. 

Todo lo anterior 111uestra que el hecho n1ás relevante en la evolución de la cstnictura de la acth.idad 
económica vista en ténninos de la PEA y del PIB relativos. cscl crcci111ic11to del sector terciario a cx-pcnsas? 
principalmente. del sector prin1ario y en n1c11or 111cdida del sector secundario. 

Virginia Cabrera Becerra. rcali:r .... a un estudio reciente sobre el in1pacto de las políticas estatales en la 
configuración regional de Puebla y en p.inicular, el impacto que éstas tienen sobre la región centro de 
Puebla. El estudio llega a la conclusión quc parn este pcriodo las politicustlel estudo mexicano (en especial, 
la política de ittv.,rsión) han contribuiclo a reforzar el cnr:h:ter centralizado de la configuración espacial 
dela rc~ión centro. La ciudad de Puebla, sigue manteniendo un patrón de concentración sociodcmogrLifico 
y cconomico. y de c~ta posición se deriva su liderazgo dentro del sistema de ciudades de la región centro 
de Pueblo. (Cabrera Becerra, V: 1984 ). 
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La Ciudad de Puebla se caracteriza por tener un crecimiento urbano acelerado, la íucne correlación entre 
el crcci1uicnto de la población y la superficie del área urbana de la ciudad. lo dcnn1cstra, entre 1940 a 1980, 
la superficie urbana paso de l l .22Knt2 a 56. l 7Knt2. en este 111isn10 pcdodo la población experimentó 
una tasa de crccin1icnto anual. (Salazar. l-1.. 1985). 

La población en el municipio de Puebla. hasta 1984. se ha estimado que es ele 994 461 personas, ocupando 
por este concepto. la cuarta parte de la población total estatal. 

La Ciudad de Puebla. en tém1inos de su peso relativo en el área metropolitana inrncdiata, tiene una 
participación del 80~0 del total de la población en esa zona registrada. 

El rnunicipio de Puebla es prcdon1inantcn1cntc urbano. según datos censales. su población hasta 1990, es 
de l 054 921 personas. concentrando. por este volumen poblacional. el 25.69%, de la población total 
estatal .. en apenas un 1. 5 1 ~ºdel territorio del estado de Puebla. · 

En relación a los can1bios y transfonnaciones en el uso del suelo. se puede obscn.·ar que del total de suelo 
afectado. entre 1960 y 1985. el 4 1 ~<,fue para infraestructura industrial. el 1-i. 6o/o para vialidad urbana. el 
4.4'!/o donado para construcción de escuelas. el 1. 7~·0 para constrnir n1ercados y el 3.5°/o íueron ventas del 
propio ayuntan1iento. La con~Lante en la expansión y el crccin1icnto de la ciudad fue la promoción 
inmobiliaria privada y las actividades productivas ligadas a la iJ1dustrializ.ación y contcrcialización. 

Entre 1950 y 1 Q80 fueron construidos 69 fraccionarnicntos habitacionalcs de los que. según el sector 
gobicn10. 33 son de tipo n1cdio. 20 de tipo residencial y 16 de tipo popular. La superficie ocupada es de 
945 has. 

La n1ayor parte de la ocupación del suelo. por concepto de .... ;vicnda. ocurrió entre 1970 y l 980. pues tan 
sólo en ese lapso fueron construidos 5 l fraccionan1icntos, la n1ayor parte de ellos de tipo n1cdio y, en ese 
111isn10 pcrido. la ocupación del suelo ascendió a 7. 54Knt2. 

En el proceso de ocupación del suelo para ,;vienda. las tierras de uso agrícola y de propiedad ejidal.. han 
sido incorporadas a la n1ancha urbana. práctica1ncnte desde 1960. Se afirma que entre 1972 y 1974 fueron 
incorporadas 456 has. para uso habitacional. lo que representa el 47~'0 del c~-pacio urbanizado en la década 
1970-1980_ 

En cuanto a los usos del sucio. se sct1ala que entre 1960 y 1985 a la c~--pansión urbana es preciso '\.incularla 
con un paulatino can1bio en el patrón tradicional de ocupación territorial~ cl -l 1.6~ ó es para uso industrial.. 
el 40. 7~,0 es utilizada para la constn1cción de fraccionan1icntos habitacionalcs. de un total de 23 266O17 
m2 afectados de uso cjidal. con lo que la base del crecimiento urbano ha sido la prornoción inmobiliaria 
privada y las acti\.;dades ligadas a la industrialización. 

Uno de los elcn1cntos n1ás iinportantcs que ha in1pactado en la configuración espacial de la Ciudad de 
Puebla lo es. sin duda alguna. el proceso de industrialización. Dicho proceso se ha ,;sto favorecido desde 
luego, por un conjunto de factores, sobre todo. a partir de 1960. como son: 1) el fuerte apoyo ofrecido 
por el sector gobicn10 al tendido de carreteras que unen a la Ciudad de Puebla con las ciudades de México 
y Orizaba. 2) la disponibilidad de rnano dc obra calificada y no calificada. 3) la infraestructura existente 
para la conducción y el abastccüuiento de energéticos. nicdiantc cl tendido de la prin1cra red de energía 
eléctrica del país que incluye a Puebla. y el gasoducto de PEi\1EX. en San i\lartín Tc,.--rnelucan. 4) el 
sun1inistro de agua potable para la industria proveniente de los n1antos acuíferos de la f\.1alinchc. hoy en 
situación crítica y.~) u.na política abierta de fo111cnto industrial 111cdiantc la entisión de leyes y decretos 
que propiciaron la construcción de conjuntos, parques y corredores industriales. 

Para 1966. se ha estin1ado que existen alrededor de 460 industrias instaladas en la Ciudad de Puebla y su 
periferia regional inmediata. Entre 1958 y 1974 se establecieron 92 nuevas industrias. de las que 41 se 
in1plantan en la n1ancha urbana~ 13 en la periferia de la mancha y 38 hacia las redes regionales. 

Entre 1970 y 1981. el nún1ero de empresas industriales aumentó de 915 a 1432. siendo Jos grupos de mayor 
peso relativo. los de fabricación ele productos textiles. industria de Ja construcción y fabricación de 
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productos 1nctálicos. 

Este desarrollo urbano-iru.Justrial ha irnpactado significativu111cnte en la configuración espacial de la ciudad 
de Puebla, conduciendo a ésta a cx1>crin1cntar wt conjunto de procesos de conurbación que la han llevado 
a integrarse espacial y cconó1nica1ncnte con w1 conjunto <le 1nunicipios del Estado de Puebla como de 
Tlaxcala y a Ja íonuación de lo que algunos investigadores deno111inan la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de Puebla. 

5.2. Principales caracteristicas ambientales del Estado y de Ja Zona Metropolitana de Ja Ciudad de Puebla 
(ZMCP). 

El Estado de Puebla posee una gran riqueza biótica. ya que de los diez principales ecosistemas que posee 
Mé~;co el estado posee ocho: bosque de pino-encino .. pino-oyantcl .. encino y rncsólilo de rnontafia, selvas 
altas pcrcnnif'olia y ll:1ja Cnducilolia, 1n.atorrales crasicaulc y rosctófiJo .. ocupa además el seKto lugar en 
cuanto a biodivcrsidad. Sin embargo .. es una de las zonas rnás perturbadas ccológican1ente ya que la 
mayoria de Jos paisajes naturales originales han desaparecido debido a Ja tala de árboles y el crecimiento 
urbano entre otros fi1ctorcs? Jos antes extensos cuerpos de agua del estado han sido desecados en su 
ntayoria. 

La explotación irracional del recurso forestal .. la urbani7 .. ación y los prin1itivos sistcntas de cultivo han sido 
wta de las causas por las t¡uc rnuchas de las cun1unidades vegetales han desaparecido. 

La zona trópico hu111cdo del estado a pesar de estar situada en una región rnontañosa con pendientes 
abnaptas .. ha sido fi1crtcn1cntc perturbada debido al aprovecharnicnto de los terrenos en cultivos de n1aíz 
y caf'é principahncntc .. así corno ta111hién por la introducción de ganado por lo que de Ja vegetación pritnaria 
que consistía en bosque 1ncsófilo de n1onta11a y .selva alta pcrcnnilolia solo existen hoy pcqucrlos vestigios 
de estos tipos de vegetación en Jos rnunicipios de Pahuatlán. ~rcnan1pulco y l-lucytan1alco. 

En la zona scn1iúr-ida del estado existe un úrea i.:onsidcrablc poco perturbada del rnatorral xcrófilo que 
incluye selva baja cac.JucifOJia. 1natorraJ rosctótilo y 111.atorral crasicaulc. En dicha zona se rcpona un 29~~ 
de especies cndé111icas principahncnte cactaccas. 

En cuanto a la zona templada del Estado la c"plotación de los bosques ha sido elevada. sobre todo de los 
pinares, debido a que su madera es de utilidad industrial. JVluchas áreas de estas comWlidades son de uso 
pecuario y agricoJa de tc111poraI Jo qut! ha provocado gn1vcs problcrnas de erosión en los sucios. 

Los cambios en los usos del sucio es wto de los clc1ncntos que n1ás atCctan a las zonas íorcstalcs, sobre 
todo .. el uso agrícola_ ganadero y 111i1s en particular. el uso urbano del sucio. 

El análisis de las características n::uuralc.:s de Ja Zona lV1ctropolitana <le la Ciudad de Puebla (ZMCP) en 
lo que respecta a los clc1ncntos cli1náticos. geológicos,. topográficos. cdafblógicos. hidrográficos. etc,. 
representa w1 punto de partida, no sólo para cornprcndcr los ca1nbios en los usos del sucio, sino también 
para conocer el origen de los elen1cntos conta111inantes de esta ciudad. 

La Ciudad de Puebla se locali7A"l en la porción central-sur de la República Mex;cana. en w1 Valle de la 
provincia fisiognífica del Eje Ncovolcánico~ situada a Luta altitud de 2 J 44 ru s.n.m., en los J 9o02! de latitud 
norte y los 980 12! de.:: longitud oeste. 

Puebla. es la capital dcJ estado y cuenta con n1cdios de con1w1icación terrestres y ácrcos. Por carretera 
tiene comunicación con las poblaciones de Atlixco, Pue. a 30 Km., Orczaba, Ver .• a J 50 Km., Tulancingo. 
Hgo .• a 180 Km. Mé,,.ico. D.F., a 126 Km y Jalapa, Ver., a 189 Km. El ferrocarril la vincula con el resto 
del país, además cuenta con w1 aeropuerto de cono alcance c"clusivamcntc para vuelos interestatales. 

La ciudad de Puebla se encuentra asentada al none sobre rocas ígneas basálticas del Cuaternario, ni sur 
sobre roca&&edimentorias del Crctáeico Supcriory sobre depósitos aluviales recientes. Puebla está ubicada 
en Ja región limítrofo entre la zona sísmica y la penisísmica. 
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La ZMCPticnc un clin1n ten1plado subhluncdo con lluvias en verano. en las sierras de An1ozoc y del ~rcntzo. 
depresión de valsequillo. llanos al sur de la ciudad de Puebla, Valle de Tcpeaca, así como el centro y sur 
de la ciudad. Su ten.1peratura n1cdia anual es supe1ior a 17. 1 o C. la n1áxin1a cxtrcrna se registra en los n1eses 
de abril y 111~yo ~~n "':ªlo~cs entre 35oC y 40oC. la 1nini111.a en enero y dicic111brc,. la cual varia de lOoC a 
OoC. La osc1lac1on tcrnuca anual fluctúa entre los SoC y 7oC. 

En cuanto a la circulación general de los vientos. La Zf\.1CP queda bajo la influencia de la corriente húmeda 
de los vientos Alisios. desde 1ncdiados de 111ayo ha~"l.a 111cdi.ados de cotubrc. dctcn11inando la época de 
lluvias,. de fines de octubre a 111cdiados de rnayo dotninan los vientos secos y fuertes del oeste qtre 
descienden de las latitudes te111pladas en el oeste de los Estados Unidos y/o del Oceano Pacifico Norte. 

Mientras que en la circulación local de los ,·icntos, prcdo1nina el efecto topográfico. ello determina dos 
sistemas tipo vallc-rnontafia que son: el que circula entre el Valle de Puebla y el Volcán de La Malinche, 
consistente en ,;cntos suroeste-noreste desde la~ prin1cras horas de la tarde hasta las prin1eras· de la 
n1adn1gada y noroeste suroeste. desde las pritncras horas de la 1nadrugada hasta las del n1ediodia siguiente,. 
y el que se rnucvc entre los llanos situados al este de J>ucbla y la Sierra Nevada. consistente en vientos 
noroeste-sureste por la n1añana y sureste noroeste por la tarde y noche. Ocurren tan1bié11 ,;cntos de menor 
intensidad en dirección none-sur, en los llanos situados al norte y sur de la ciudad. 

En cuanto a la nubosidad que se presenta en la ZMC P. prcdorninan las nubes de tipo correctivo, producidas 
principaln1cnte por la insolación, con un pro111cdio de 80 días nublados. f\.-ticntras que la época de mayor 
insolación se da de octubre a rnarzo con un protncdio n1cnsual de 246 1-lrs. contra 1 78 l-Irs. en el periodo 
de n1enor insolación que se da de jw1io a scpticn1bre. 

La precipitación total anual va de 815 n1n1 a 955 11101. La 111áxir11a se concentra en los meses de junio, por 
los n10"\.;n1icntos convcctivos y en scptien1brc por la influencia ciclónica, an1bos con 165 mm.. Los meses 
con n1cnor cantidad de llu,·ia son febrero y n1arzo con n1cnos de 5 tntn. 

La Z!\tCP cuenta con corrientes superficiales. tales corno los rios Atoyac~ que a su vez fbnna parte de la 
profw1da cuenca del Balsas. de importancia resultan el propio rio Atoyac, el cuerpo de agua constiruído 
por la Presa Valscquillo y las corrientes subterráneas. 

El río Atoyac nace de los deshielos dcl lztaccihuatl. en su recorrido por el Valle de Puebla recibe tributarios 
como el Xopanac. Zanja Real y la Cadena, y del importante rio Zahuapan que viene de Tiaxcala, costea 
el occidente de la ciudad de Puebla por más de 15 Km .. recibiendo las aguas del Zapatero. Ometlapanapa 
y Prieto. hasta labrar el Cnfión llamado Balcón del Diablo. 

De las faldas de la Malinchc descienden nun1crosas corrientes intermitentes que tributan en el Atoyac, o 
bien convergen para fonnar el río Alscseca qut: bordea el oriente de la ciudad hasta desembocar en la Pres.a. 
Manuel A,;Ja Camacho (Valsequillo) que tiene una capacidad de almacenamiento de 405.07 millones de 
metros cúbicos. La presa !'v1anuel A,;Ja Camacho o Lago de Valsequillo. se localiza entre los llanos del 
sur de la ciudad de Puebla y la sierra dt.:1 Tt.:ntzo. Fué construida para beneficiar con riego a ntás de 20~000 
has.~ en la actualidad se encuentra n1uy deteriorada y está en peligro de extinción. 

E~dsten también un sisten1a conforn1ado por pequerlas lagw1as en el sur de la ciudad. dentro del cual 
destacan la de San Balta.,_ar Can1pcchc y la Carn1ona. y numerosos canales de riego en los llanos al oeste 
y noroeste de Puebla. 

Cabe destacar la pr~scncia de corrientes subterráneas de gran in1portancia que se originan en las áreas de 
infiltración hidráulica de las faldas de la l'v1alinchc y Sierra Nevada, ya que constituyen la principal fuente 
de abastecimiento de agua potable en la región. 

El nivel de aguas subterráneas provenientes de la Sierra Nevada. se encuentra a muy poca profundidad 
en la zona de San Martín Texmelucan. Hucjotzingo. AtlLxco y Cho lula, en tanto que las provenientes de 
la Malinche son cortadas por el dique basáltico de Antalucan. Loreto y Guadalupe. 

La ZMCP dispone de recursos hidráulicos subterráneos relativamente abundantes, con una recarga anual 
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de 310 millones de n1ctros cúbicos y una extracción U.e 139 nlilloncs de n1ctros cúbicos~ es posible c:-qJlotar 
cantidades adicionales de agua en forn1a pcnnancntc con fines industriales y do1nésticos. Sin c1nbargo~ 
la población de la ZMCP sufre las consecuencias: de una insuficiente red hidráulica~ la escasez de agua para 
los diversos usos se 1nanificsta cotno u11 hecho cotidiano. 

Si analiz.:nnos las fuentes <le al>a~tccitnicnto dc agua potable por tipo scg{u1 1nwlicipio. el 111w1icipio de 
Puebla cuenta con un total de 188 fuentes de abastccin1icnto~ de las cuales 185 constituyen pozos 
profundos~ un 111;.tnantial y otras fuentes ;¡hsorbcn ::?. unidades. La 1nayor parte de los pozos profw1dos se 
localizan dentro <le la Zl\1CP (el 4::?.'? O) del tutal lle po;r.os. l"lcl total de ahnaccna1nicnto de agua según ti110 
de presa. la presa i\-lanucl Avila Ca macho ahsorhe 330. 58 millones de mcuos cúbieos(cl 65. 14°10 del total 
del Estado). Teniendo un án.:a de capta~ión d\.! 3'l2~320 has. El volutncn anual utili7 .. ado es de 166.8 \ 
1ni1loncs de l\\11.:t.-os 1.."'.Úhi~os y se asigna a riego. 

El tot.al de plantas de trata1nicntn de guas rc~idua\c.;s que existen dentro dcl 1nunicipio de Puebla son tres~ 
de \as cuales 1 planta es para lodos activados. otn1 para la scc..lí1nentación y filtración y la últinia es una planta 
dc,,-iinada para el trata1niento tisico-quimico. Dentro de la ZMCP se encuentran el 60'% de las plantas de 
trata1uicnto de guas residuales. 
El Prog;ran1a Angclópolis ha rehabilitado trec..: pozos di.; agua dentro de la Ciudad de P~cbla y constn.a.irá 
9 plantas tratadora~ de ag.ua cinco dentro de la Ciudad di.: Puebla (El Conde, San Franc1sco, Atoyac Sur. 
Parque Ecológico y 1\.lscscca Sur) y cuatro l\.u:ra de la ciudad. Estas plantas \irnpiarán el líquido antes de 
ser descargado en los 1ios Aloyac. Alseseca. el lago de Valscqui\lo y en el Acotza\n. Hasta octubre de 1994 
el Prognuna Angclópolis había rehabilitado trece paz.os. revisado 8539 ton1as donliciliarias y con1cnzó 
ha realizar el Proyci.:to Nca1tican que beneficiará 3·\0,000 personas. más 200,000 personas más que se 
bcncficirán por la rehabilitación de \a red y las colonias bcncficiadas serán 155 y la capacidad del agua que 
será tratada asccnl\crii a 3200 1/scg. ( Progra111a Angc\ópolis. 1994 ). 

Si analiza1nos la supcriii.::ic de los rcllcuos ~anitarius y recolección de basura scgun 111wlicipio (hasta 1993 ). 
El tuunicipio de l>ucbla d\.!~tina 67 has. para este uso. representando el 6g0/o del total del Estado. Por su 
parte ln ZMCP di.!slina 72 has. para csll.! uso. tJUC representan el 73°/0 del total del Estado. 

Los suelos sobre los que se asit:nta la zrvtCP son los Can1hisolcs éutricos profundos que se extienden al 
norte y oriente. 1nicntn1s quc al occidente son Fco:r.c111 háplicos ta111hién profundos. hacia el sur y sureste 
se encuentran Fcozcn1s con una capa de tcpctatc o bien litosolcs. no presentando 11rohlcn1as para los 
ascntan\icntos hu1n:1nos. en contraposición a ellos ~e presentan suelos colapsablcs de tipo A.ndosol hacia 
el noroeste de la Zf\.1CP y únican1cntc en porciones rclativa1ncntc pcq ucñas se llegan a encontrar 
suelos cxpandiblcs. dbpcrsivos o corrosivos. 

Dentro de la Zt\.1CP ~c encuentran usos del suelo diversos., por un lado., cncontran1os agricultura de 
tc1uporal., que constituye el uso 111ás extendido, cubriendo la 111ayor pan.e de los \\anos situados al noroeste 
y sur de Puebla. ha inv:ulido y desplazado. casi en su totalidad. al bosque de la latiera inferior de la Malinchc 
y cornicnz.a a suceder lo n1is1no con la ladera baja. Se encuentran zonas de tctnporal al norte y sur de la 
depresión de Valscquil\o y en el Valle de i"c11caca. 

Mientras que la agricultura de riego~ rcprccnta w1 uso 1ncnor y est.ii concentrado en los llanos al sur de 
Cho lula~ siguicn<lo en cxt-.!nsión. los alrededores de San Francisco Toti1nehuacán y Sanctoru~ las riberas 
del On1ctlapanapa y del Prieto y al norte de Santa Inés Zacatclco. 

Por su parte~ el bosqu~ se concentra en tn.:s grandes extensiones: El bosque de la Malinchc~ que aún subiste 
en la ladera alta. aunque cstú sh:n<lo de~p\:1:1'.:u.10 por pastoreo dc baja calidad y por agricultura de tcn1poral.. 
tal y con10 ha succdi<lo en la ladera baj;A donde sólo quedan 1uanchoncs boscosos como vestigios . ....-\. \o 
largo de algunas ha.rrancas las c~11ccics 'lllC prcdotninnn en las :ircas anteriores son pinos~ encinos~ y 
oyamcles, en tanto que la cumbre e•lá cubierta por pradera. En el bosque de la sierra de Amozoe que 
también ha sido invadido por pastizales., aún subsistt.:n asociaciones arbóreas de pino y encino, al igual que 
en el bosque de la sierra del Tentzo. 

Pastizal inducido. existe en fonna dispcr,;a el\ toda la ZMCP, predominando en la periferia de la Ciudad 
de Puebla. laderas norte y sur de la sierra de 11.mozoc, Vnllc de Tcpcaca. cte. 
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En cuanto a los usos actuales y potenciales del sucio dentro de la ZMCP. nos encontramos que existen 
241.3~ ~nt2 de uso urbano y presentan vocación para el uso urbano 65 1. 1 OKn12. susceptibles de alojar 
el crec1m1cnto urbano de la Zl\--lCP. Pero si ton1a111os en cuenta las proyecciones de población de la ZMCP 
para el año 201 O .. Y la coorclaciona1nos con los rcquirinticntos de sucio. vernos que con 4 1.50 K1112 de 
superficie se darla solución a las dcn1andas de suelo urbano. 

Si anali.7..an1os la distribución de uso del suelo por tipo de uso dentro del área urbana de la ciudad de Puebla, 
cncontran1os que es el uso habitacional que absorbe 111ayor cantidad de hectáreas (7168). participando del 
56'l'o del total de has. En segundo lugar. lo ocupa la vialidad. que panicipa del 2 l 'l'O del total de has. según 
tipo de uso del sucio. La industria solamente absorbe 2.671 has. de sucio. (Ver Cuadro sobre la 
Distribución de Usos del Sucio). 

Si analizamos el crecimiento urbano de la ciudad a lo largo de 1930 1990 vamos a observar. que eñ 1930 
absorbió la ciudad de Puebla 10.6 Km.2 de superficie y para 1965 contaba con una superficie de 25.8 Kni2 
y para 1990 la superficie ascendió a 128 Km2, cuestión que nos da como resultado una tasa de crecimiento 
snedio en los últin1os 25 años de 6.6~0. Este proceso histórico de crecimiento da una idea de cómo ha 
evolucionado la n1ancha 

Por otra panc. sabcn1os, que la contaminación en todas sus íonnas es n1iis trascendental en las zonas 
urbanas._ debido a que la sobrecarga y el consiguiente deterioro son ntás gra"'cs en dichas zonas. La 
concentración de personas v la afluencia producen mucho ntás desperdicio del que puede absorber el 
an1bientc. · 

Dentro de la ZMCP, el problema de la degradación ambiental tiene como principal fuente de contaminantes 
a los desechos industriales, cn1isioncs de automotores y la basura, que al arrojarse en forn1a indiscriminada 
al n1edio an1bicntc, no alcanzan a ser biodcgradadas~ contan1inando los curpos de agua, la atmósfera de 
la ciudad y su suelo. -

El crccin1icnto dcn1ográfico y de la acth.;dad industrial ha generado un aun1ento significati'vo en el 
consurno de agua y en consecuencia, se generan mayores volún1encs de aguas residuales que alcctan 
sensiblcn1cntc la calidad y su equilibrio ecológico. 

Es hano conocido por todos nosotros. la contaminación de los principales rios de la ZMCP: el Alsescca 
y San Francisco (este últin10 entubado en la rnayor parte de su trayecto urbano). Dicha contaminación es 
generada principaln1cntc por productos quin1icos, orgánicos e industriales que son vertidos sólo en la 
ciudad a travCs de 523 descargas sin tratar. de origen n1unicipal e industrial. Estos rios descargan a su 
vez.. directamente a la Presa l\'1anucl A'\.;la Can1acho, convirtiéndola así .. en una gran laguna de o~;dación 
y propicia un proceso de azolvan1iento. 

La ZMCP está articulada por n1edio de una red ";at que la enla7..a internamente, al mismo tielllpO que le 
dará con1unicación. está constituida por nueve enlaces carreteros que conforman un sistema que abarca 
desde autopistas. de adrninistración federal yestataL carreteras íedcralcsyestatalcs, hasta caminos locales. 
Entre ellas destacan la autopista México-Pucbla-Orizaba. las autopistas Pucbla-Atlixco y Puebla-Cholula. 
las carretras federales México-Pucbla-Tchuacán. Pucbla-Oaxaca y Pucbla-Tiaxcala. A través de estos 
enlaces carreteros, se estima, se da 1110'\.iliz.ación de más de 2.5 nlilloncs de viajes/vehículos por mes~ lo 
que refleja el dinaniismo de la ciudad de Puebla y de la ZMCP. 

A nivel regional, la región V de Puebla es la que cuenta con el 5'ló de la longitud de la red carretera. 
absorbiendo una superficie de 348.9 kilómetros. En este sentido destaca la región VI de lzúcar de 
Matamoros con 1521.9 kilómetros de red carretera (20.-t8'%). (INEGl, 199-t). 

Además de la vialidad carretera. existe una red fcrrodaria, actualmente empicada prcpondcrantemente 
para el transpone de carga ínter-regional, que ha comenzado a prestar un servicio regular de pasajeros 
en el tramo Pucbla-Apizaco. Esta experiencia se podra emplear para confomrnr un sistema de transpone 
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ligero intramctropolitano con rutas como: Pucl.Jla-Cholula-Hucjotzingo, Puebla-San Miguel Xox-ila y 
Pucbla-An1ozoc, principah11cntc. El total de la red ferroviaria asciende a 750.9 kilómetros, de las cuales 
las troncales y n1alcs absorben a 625.9 kilótnctros y redes auxiliares 100.3 kilón1ctros y las redes de 
particularcs24.7 Kms. (INEGl,1994). 

El Progra111a AngclOpolis .. ha proyectado la construcción de un conjlullo <le vías de transporte que harán 
tnás c~11cdita la con1w1icación dentro de la ZMCP. En este sentido~ está en cont.rucción el anillo periférico 
ecológico que se concci.1ra a las principales vías para fi1cilitar el triinsito de la ciudad. Su trazo también 
dcli111itará las zonas agrícolas de las Ul"hanas. L;1 rehabilitación .. n1odcn1ización y prolongación de 
11u1ncrosas calles y avl.!nidas existentes que se concctar;in co1110 radios al anillo periférico. Se n1oden1izara 
el transporte púhlh.:o que circulará, de 111ancra prcfi:rcncial. por corredores y troncales, organizado con 
tcnninalcs de transferencia de pasajeros. ·roda esta inversión en transporte y contunicacioncs fi1cilitará la 
conexión del transporte público con nllas suburbanas de otros rnunicipios, pcrin1etralcs y alimentadoras 
con vehículos de baja capacidad. Se estahlcccrú la crunputari7.ación de scn1;lfor-os para agilizar el tránsito 
vchicular, y se intpulsa la construcción de un conjunto dc cstacionan1icntos.{ Vt:r Cuadro Sobre las Vías 
de Transporte <.:n la Ciudad de Puebla ). 

Por otra parte, el problcrna pr-i1nor-dial que afecta a la población es originado por los desechos indu~1.rialcs, 
emisiones de autontotorcs y basura, que al arrojarse en tOnna indiscrintina<la al ntcdio atnbiente, no 
alcanza.11 a ser biodcgradados, conta111inando los cuerpos de agua, la atn1ósfcra de la ciudad y buena panc 
de su suelo. 

El crccirncinto lh:1nogrático y de la acüvidad industrial ha generado un aun1cnto significativo en el 
consunto de agua y en consecuencia. 1nayorcs volún1cncs de aguas residuales cuya disposición afecta 
scnsiblc111cntc la calidad del recurso v su equilibrio ecológico. La conta1ninación de los rios .t\..lscscca. 
Atoyac y San Franl..:'i~co es gcncr.ada pÍ-incipahnentc por productos <¡uilnicos, orgánicos e industr-ialcs que 
son venidos sólo en la ciudad a través de 523 descargas sin tratar. de origen rnunicipal e industrial. Se 
cuenta con l O plantas. privadas donde sólo se da un trat:unicnto prinu1rio, además de que no operan a toda 
su capacidad por ti:tlta de n1:utteni111iento. lo que hace que su cn1pleo sea práctican1cntc nulo. Estos ríos 
dcscargnn u su vez~ dircctaincnte u la Pres:, Manuel .1~vila Cantacho, convirtiéndola asL en una gran laguna 
de oxidación propiciando un proceso de azolvantiento. 

Los análisis de la calidad del agua de estos cueq>os, rcali;,A-idos por la SEDUE, ..:n 1994, nos reportan que 
1as principales fucntt.:s contarninantcs t¡ullo del do i\toyac con10 di.: la Presa Manuel .1\vila Can1acho 
provienen del área tu-bana <le Puebla. 

La conta1ninació11 a1111osfCrica de Puebla está asociada principahncnte a la contatninación de origen 
industrial. Sabemos que la contaminación del aire es la adición de cualquier substancia que altere las 
propiedades físicas y quírnicas del aire~ los principales contarninantcs atn1osféricos son: monóxido de 
carbono. los óxidos de nitrogcno. los hidt·ocnrburos, los óxidos de azufre. los oxidantes fotoquin1icos y 
las partículas que pueden tener ntuy diversos co111ponentcs corno silicatos, sulf3.tos o ntctalcs pesados. 

Puebla está clasificada por la SEDUE~ con10 una de las ciudades o úreas industriales 111ás contan1inadas 
del país y considera co1no las principales fuentes de c111isión a la industria de la fllndición, la sidcnirgica, 
la industria autornotl"iz, la industria quín1ica~ la industria ccn1cntera y la tc~-i.il. 

Para medir la cantidad de contaminantes atmo:;fcricos en la ciudad de Puebla, SEDUE ha instalado en la 
ciudad cinco estaciones que confor111an la n.:d 111anual de n1onitorco atn1osférico. Estas redes sólo tienen 
capacidad para detectar algunos conta111inantcs. Para evaluar- la calidad del aire se basa en el Indice 
Metropolitano del Aire { lMECA)~ el cual expresa 1.!I grado de conta111inación aunosíérica de acuerdo a 
la siguiente escala: a) de O a 50 IMECA, la <.:aliclad del aire es buena. b) de 51 a 100 IMECA, la calidad 
del aire es satisfactoria, se puede realizar todo tipo de actividades. e) de 101 a 200 11'-IEC!\, la calidad del 
aire 110 es satisfnctol"ia. d) de 20 l a 300 lMECA, la calidad del aire es mala. Se c>q>erimcnta un aumento 
do las; 1nolcstias e inlolcruncin rclntivn pnrn el dcscn1pc1io ele lns nctividndcs por parte de las personas con 
padccbnicntoi; respiratorios y cardiovascularcs. e) de 301 n 500 IMECA. la calidad del aire es muy maln, 
tanto para las personas con problemas respiratorias como para las personas en gcncrnl. 
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Dentro de la ciudad de Puebla. SEDUE locali7A"1 6 zonas de mayor contaminación atmosférica de acuerdo 
a las fuentes ea1isoras fijas .. y marca las arterias viales que concentra la n1ayor conta1ninación provocada 
por las fuentes iuóvilcs. Las zonas de mayor contan1inación atmosférica de acuerdo a las fuentes fijas son: 
a) la zona industrial Puebla 2000, b) la zona industrial te,.1.il Oriente. c) la zona industrial Mixta 
Resurrección. d) la zona industrial Mixta Poniente. e) la zona industrial Carretera a Cholula y f) la zona 
industrial Ligera Sur. Aunque otra fuente de contan1inación viene representada por las fuentes móviles 
que generan contantinación por hurnos. en las principales vias de tráfico vchícular. 

En los análisis reali7A"ldos por la SEDUE en 1994. se obtuvo corno resultado, que en todas las estacionc!i 
se rebasaron los máximos permisibles ( 100 puntos IMECA), en un rango de 1O1-300 JMECA considerada 
con10 calidad del aire tnala~ aunque no representa un estado pcrn1ancntc:. 

La conta1ninación del suelo dentro de la ciudad de Puebla en consecuencia de la revolución de los usos 
del sucio que ha exigido el crcci111icnto urbano de la ciudad. en los últirnos treinta at1.os. Contaminaref suelo 
in1plica acun1ular en él n1ateria susceptible de alterar las características naturales de éste. asi con10 de las 
aguas tanto superficiales corno subterráneas y de la vegetación. 

En la ciudad de Puebla. los principales contan1inantcs del suelo son generados por lo que denominamos 
residuos sólidos n1unicipalcs. que son el conjunto de residuos generados por las casas habitación.,. parques.,. 
";as públicas, oficinas. corncrcios. dc11101icioncs. construcciones. instituciones. establecimientos de 
sen.;cios. cte .. En la ciudad .se recolectan aproxin1ada1nentc 1.100 toneladas diarias de residuos sólidos 
municipales. obteniendo un pron1edio de basura generada de 1. 5 kilógran1os por habitante por día. 

Mientras que los residuos sólidos generados por las industrias producen 1.456 toneladas diarias de las 
cuales 365 toneladas no son recolectadas y son arrojadas a lo largo de los rios Alseseca y Atoyac. 

Por otro lado.,. hasta hace poco tic111po.,. existía un único basurero municipal que se encuentra localizado 
al norte de la ciudad. en San Sebastián de 1-\.paricio. en Ja zona de recarga acuífera.,. representando W1 foco 
de contan1inación no sola111ente para el acuífero. sino tan1bién para Jos ascntamicntoshununos localizados 
en los alrededores de este basurero. 

Para 1995. se estableció el relleno sanitario. ubicado en Chiltepeque, al sureste de la ciudad. que es el que 
está rccihiendo los desechos sólidos a pan.ir de este afio. 

La ciudad de Puebla y la Zl\.1CP. por su crecimiento urbano acelerado que ha venido experimentando a 
panir de 1960- 1 990 se ha convenido en una de la ciudades más imponantes del pais, pero también en una 
de la ciudades con w1 gran indice de cantaminación atmosférica. del suelo y de las corrientes acuíferas. 
De prevalecer esta situación de deterioro del ambiente en una fom1a permanente y en constante 
crecimiento.,. la ciudad no podrá sustentar en bases firrnes su desarrollo económico y social y.,. se sacrificará 
a las futuras generaciones de un ambiente sano que garantice la calidad de ";da de la población. 
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Cap.VI El Municipio y la política de protección al ambiente 

6. l. La función principal de la administración n1unicipal y sus linlitucioncs 

Una fu.~tción prin1ordia_l de. ~a ad1ninistra~i?n niunicipal es la prestación de servicio;; públicos p_ara la 
con1wudad. La gcncrah.7 .. ac1on de los sen.ricios básicos con10 son agua potable. drenaje Y alcantanllado. 
sanidad. transporte~ vigilancia~ alun1brado. caminos. n1crcados. rastros. escuelas .. y pa'-'Ímentación .. ha sido 
n1uy lenta debido a la existencia de problcrnns dentro y fuera del n1unicipio que actúan interrclaciot>'ados 
titnitando la acción de los ayuntamientos en este sentido. 

Al intc~o.r de _los 1nunicipios. el problcn1:1 principal es la escasez de recursos pr?pios y la insuficicnc!a .de 
las pan1c1pac1ones estatales y federales para cubrir los costos de la construcc1on de obras de serv1c1os 
públicos. Aunado a ello. se encuentra la rnala distribución de los recursos dentro del n1unici"pio ( Ver 
Cuadro 1 ). 

Otro de los problcrnas fundan1cntalcs que entorpecen el ÍW1cionan1icnto eficiente de la organiz...ación 
adn1inistrativa de los municipios. es el de la pulveri.7..ación 111unicipal o existencia de pequeños n1Wlicipios 
que en su n1ayoria padecen del aislan1icnto geográfico con respecto a los centros de población de mayor 
desarrollo. Esta pulvcri7.ación es causa de los altos costos que in1plica llevar servicios públicos a una gran 
cantidad de pequeños nn1nicipios. 

La existencia en el pais de 2,377 111uncipios. tnuchos de los cuales son demasiado pequeños. ocasiona la 
dispersión de los gastos gubcman1cntalcs y la elevación de los costos de la adn1inistración n1Wlicipal. lo 
que a la vez propicia el deficiente funciona111icnto de los ayuntatnicntos en cuanto a la planeación de 
progran1as de desarrollo que contct11plcn la eficiente prestación de sen.ricios públicos y la protección al 
medio an1bicnte. 

A pesar de que un punto esencial en los debates del Constituyente de 19 17 fue el de normar los mecanismos 
n1ediantc los cuales el Municipio ejercería su libcnad presupuestaria para planear el desarrollo de sus 
localidades dichos n1ccanisn1os no fueron an1plian1cnte cx-plicitados. Así quedó asentado en el Aniculo 
l 15 constitucional únican1cntc la referencia a que el rnunicipio debe adn1inistrar libremente su hacienda. 
y se aclaró que la reglan1cntación para hacerafectiva la libenadpresupuestaria de los ayuntan1icntos seria 
Wla atribución de las legislaturas estatales. 

Pero la falta de w1a ley orgánica n1unicipal que establezca las atribuciones adnlinistrativas del municipio 
ha dado lugar a que las Constituciones de las cntidadl!s lcderativas. al reglan1entar las facultades de los 
n1unicipios en materia de adn1inistración~ han n1en11ado sus decisiones en materia de planeación. El hecho 
n1isn10 de que la plancación de ingresos n1unicipales esté sujeta a las legislaturas estatales ha limitado los 
recursos que los ayuntan1icntos pueden aplicar al desarrollo económico de sus con1unidades. 

El desequilibrio regional y la centralización económica genera graves desajustes en el sisten1a económico~ 
lo que a su vez desalienta la participación de los gobicn1os n1unicipalcs en la plancación del desarrollo y 
en la resolución de los problcn1as de las localidades. 

Otro obstáculo que se eles presenta a las adn1inistraciones 1nunicipalcs paracun1plir con su función de 
planificar el desarrollo económico y social de las localidades. es la brevedad del periodo de gobierno 
municipal. 

La administracion pública mw1icipal hasta hace poco ha venido atendiendo Jos problemas ambientales. 
dicha pt'eocupación de las cuestiones an1bientalcs surge a partir de una concepción estrechamente 
vinculada a los aspectos de salud pública. abocándose posteriormente al control de las diversas formas 
de contan1inación ambiental .. concluyendo en la actualidad con una concepción más amplia que asocia los 
problemas ambientales al proceso de desarrollo en particular del desarrollo urbano. así lo contempla la 
Ley de Desarrollo Urbano en su: 

Articulo l. Las disposiciones de esta ley, son de orden público e interés social y son causa de utilidad 
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pública e interés social las acciones de ordenar y regular los nscntnrnicntos hun1anosy centros de población 
en el territorio del Esrndo. 

De esta n1ancra. la incoq>oración de la JlnH;ión ;1111bicntal en la ChLn1cturadcl estado ha seguido una 
tendencia fhcrtcr11cutc cent rali:l'.a<la .. aún cuando nuu.:has de las runcioncs rnuoicipalcs tradicionales ataiicn 
a los principales procesos c~ausalcs Jcl deterioro. 

Para lograr una adecuada adn1inistración arubicntnl es necesario que exista un cierto grado de cnctralisn10 
que couten1plc las interrelaciones de todos los clcrncntos en conjunto a Ja par de un irnportantc esfucr.t::o 
de dcsccntrali;r .. ación que pcnuita incidir en los problcnrns dcriv:1dos de la contan1inación atnbicntal. 

Por otra parte .. el caroicterinterscctorial de Ja ecología conlleva a la necesidad de superar Ja lirnitación de 
la sectori..zación .. que parte de enroques parciales del n1cdio arnbientc. l'V1cís aún la cuestión an1biental 
plantea la necesidad de incorporación de la sociedad civil en la fonnulación y aplicación de la política 
a111bicntaL 

Las áreas de responsabilidad del gobicn10 n1unicipal que aparecen con n1ayor írccucncia en las estructuras 
orgánicas son las siguientes: Obras Públicas. Sen.•icios Urbanos. Mercados. Limpia. Panteones. Parques 
y jardines .. Actividades Cívicas y Sociales .. Seguridad Pública .. Organi;r .. ación Social .. Actividades Turísticas. 
etc .• Estaclaro pues~ que la estn1cturadc organiz;1ció11 del 111unicipio no refleja la existencia de órganos 
adn1inistrativos que desarrollen corno funcinnt:s biisicas o prioritarias las relacionadas cxplicitan1cntc con 
la protección del an1hicntc. Debido a la situación de dctetrioro creciente que vive el n1edio ambiente en 
el n1w1icipio de Puebla es indispensable que la adn1inistración ainbicntal se incorpore a nivel nnmicipal 
con10 un inccanisruo de fortalceirnicnto del propio proceso de desarrollo. 

6.2. La práctica política de protección dcJ 111cdio a111bicntc del rnunicipio y su 111arco jurídico 

Dentro del árnbito de la fi:icultad rcglatncntaria de los ayuntarnicntos es iruportante ton1ar en cuenta que 
las autoridadcsn1unicipalcs son las responsables de crnitir nonnas que regulen tanto la propia organización 
adtninistrativa n1w1icipal ..:01110 el íuncionarnicnto de Jos servicios públicos que preste el a)<'U11tamicnto. así 
como regular las condiciones adn1i11istrativ;is~ fisc;ilcs y de seguridad bajo las cuales los paniculares 
realizan sus actividades. 

Losayw11an1icntos pueden expedir los rcghuucntos <lcc~uúctcr rnunicipal que sean necesarios dependiendo 
del tipo de n1w1icipio y grado de cornplcjidad que presenten las actividades propias de la adn1inistración 
t11w1icipal y las de los particulares. Los rcglan1cntos nnuticipalcs no neccsraiarncntc porn1cnoriz.an o 
detallan W1a ley, son reglamentos autónomos que surgen de una facultad expresa de la Constitución y que 
nonnan por sí rnisrnus dctcrn1inadas relaciones o actividades del ún1bito naunicipal. Deben ser congrncntes 
con las bases nonn01tiv.:as de las Icgislaturns locales que constituyen el criterio rector y elaborarse bajo 
criterios de flexibilidad~ agilidad y sin1plificación. En este sentido .. la prornulg.ación de rcglan1cntos 
n1w1icipalcs en n1atcri:t :11nbicntal constituye acción clave para que los objetivos de la política ecológica. 
se concreten en Ja rcalic.lad de los rnunicipios. 

El rnarcojurídico 1nunicipal de protección aJ an1bientc se deriva de Ja Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y que integran lo que dcnon1i11arc1nos las bases constitucionales para la protección del 
inedia ambiente. 

La prirncra de ellas C!-ttá contenida en el articulo 27 constitucional, por cuanto que es el rnejor exlloncntc 
de que cx;sta w1n racional explotación <le los recursos naturales renovables o no, dando al Estado una 
determinada orientación para que desarroJJc su función rectora en esta rnateria. 

En primer ténnino, concede a la nación la propiedad originaria de rodas las tierras y aguas del territorio 
nacional y. awi cuando el Estado constituye la propiedad privada, establece las e><propincioncs, por causa 
de utilidad pública de aquellos elementos. 

Por otro lado, realizando unn lectura rúpidn del pñrrnfo tercero del precepto en cuestión, se desprende que 
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In nación puede imponer a la propiedad privada, todas aquellas modalidades que dicte el interés pú~lico. 
es decir. que exija el bien común. pudiendo además regular <..'11 beneficio de la colectivid~d e! apr?yecluu~e~to 
de los elementos naturales susceptibles de apropiación. con objeto de hacer una d1stnbuc1on. cqwt:ittva 
de la riqueza pública. cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del paisy el meJoranuento 
de las condiciones de vida de In población naral y urbana. 

De lo anterior se desprenden principios rectores de la ordenación del territorio nacional, base del Derecho 
Atnbicntal, adecuando la explotación de los recursos a las necesidades del país e incrementándolas para 
no perderlas o desperdiciarlas ya que en consecuencia. dice la n1cncionada ley. se dictarán las medidas 
necesarias para o.-dcnar los ascntarnicntos hun1anos y establecer adecuadas provisiones .. usos. rcscivas y 
destinos de tierras. aguas .. y bosques. a efecto de ejecutar obras públicas y de planear la f'undación. 
conservación .. 1nejora1nicnto y cn:cinlic11tu de los ccntros Lle población. 

Por otra parte. scfiala t:stc nunu.:ral constitucional .. que se tornarán las inedidas necesarias para el f'on1cnto 
de la agricultura y para evitar la destrucción de los clcrncntos naturales y los daños que la propiedad pueda 
sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Este propio artículo i11111ediata111cntc dispone: Corresponde a la nación el dominio directo de todos los 
recursos naturales de la platafOnna continental y Jos zócalos subn1arinos de las islas .. de todos los 
yacin1icntos. que constituyan depósitos cuya naturalcz .... "l sea distinta de los con1poncntcs de los terrenos .. 
tales con10 los n1ith.:rales de los que se extraigan 111etalcs y tnetaloides utiliz..."ldos en Ja industria .. los 
yacimientos de piedras preciosas. el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
gaseosos.... son propiedad de la nación las aguas de los 111ares territoriales. 

Asirnis1110. el Ani..:ulo 27 Constitucional plantea que el gobicn10 federal tiene la facultaddc establecer 
reservas nacionales y suprin1irlas. Adc111ás establece que en 111atcria de energía eléctrica no se otorgarán 
concesiones a los paniculares v la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran 
paradichos fines. -

or cuanto hace a la energía nuclear. dispone dicho articulo que corresponde también a la nación el 
aprovccha1niento de los contbustibles nucleares para la generación dc energía nuclear y la regulación de 
sus aplicaciones en otr·os propósitos .. el uso de la energía nuclear sólo podra tener fines p;icíficos. ( 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Porrua. S. A .• 1\.1éxico, 1993. p. 22-25 ). 

La segunda base constitucional para la protección del 111cdio an1bicntc por parte de los estados y mw1icipios 
se encuentra en In fracción XVI del Articulo 73 Constitucional~ que hace referencia a las atribuciones del 
Consejo de Salubridad General de adoptar las 111cdidas para la prevención y el control de la contaminación 
a1nbicntal. Esta dbposición fue incorporada en 197 l asociado al deterioro a111biental a tan sólo llllO de los 
problcn1as derivad ns del 1nis1no: la conta1ninació11 del 111cdio atnbicntc. 

Tan1bién establece que la prevención y el control de la conta1ninación atnbicntal son nlatcria de salubridad 
y en consecuencia. de orden fcderal 9 dejando fi.Jcra del átnbito de la co111pctcncia de las entidades 
f'cdcrativas legislar en 111.atcria a111biental con10 una cuestión de salubridad local. 

En 1983 esta dispo.sidón fUc 111o<lificada con n1otivo de la rcfonu.a del Artículo 4Constitucional.. en la que 
se dispuso la concun·cncia de la fCdcración y las entidades federativas en materia de salubridad general. 
pcnniticndo con ello roinpcr el esque1na ccntrali;r ... "ldo prevaleciente en 111atcria de protección an1bicntaJ. 

La tercera base con::i.LÍLucioual es la disposición contcnidacn la rcforn1a al Artículo 25 constitucional,. sobre 
el cuidado del n1cdio a111bicntc con el propósito úc regular el uso <le los recursos productivos por los 
sectores social y privado. 

En esta disposición incorporada en la refom1a de 1983. no solo se menciona por l.'rimcravez el término 
ambiente sino que además. :;ubordinn el dc:iarrollo de las actividndc:> product1v11s ol servicio de 111 
protocrción del a111bicntc. E::.tn :situación tiene i1nportantc:1 itnplicacioucs nmbicntalcs, ya. que otorgn a la 
lcgh:lación ambientnl un fundn111ento mñs preciso pnrn cstnblecer restricciones a las actividades de las 
empresas en beneficio de la protección del ambiente. 
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Dicho lo anterior, poden1os plantearla prcguntafundamental que es¿ cuál es la relación entre la propiedad 
de la tierra y el n1cdio an1bicntc? Es evidente. por un lado, que cualquier aprovechamiento del territorio 
tiene corno supuesto la apropiación de la tierra. J)cjando de lado los bienes comunes (que en nuestro país 
son poquisin1os) detrás de cada acto de utilización de un pedazo del territorio hay un sujeto que ostenta 
la propiedad. Así. casi cualquier acto que considercn1os dcpredatorio desde el punto de 'Vista de la política 
an1biental se da al arnparo de la propiedad privada de la tierra (nótese, aunque sea de paso, que esto incluye 
tan1bién a los núcleos agrarios y las crnprcsas estatales). 

El mw1icipiojucga un papel in1portantísir110 en Ja protección del medio ambiente por varias razones. La 
prin1cra razón es que es la célula básica en la que descansa el fedcralisn10, es en los rnunicipios donde la 
población in111cdiatan1cnte presenta sus dcn1andas. En segundo lugar, es el n1w1icipio el que cucnt~ con 
un conocitnicnto de las condiciones y los problcrnas que ,~iven en rnateria ecológica. Por estas razones es 
que la Evaluación del Procedimiento del Impacto Ambiental que contiene el PND ( 1983-1988). se plantea 
que en la realización de las inversiones en apoyo a la infraestructura básica y de los sectores productivos. 
deberá considerarse- la reali:.t" .. .ación de estudios y proyectos que conternplen una evaluación de impacto 
arnbicntal y la 111itigación. restauración o control de dichos efectos, así como los recursos financieros 
suficientes en apoyo a estas acciones. En general. los prograntas de desarrollo deberán considerar 
c~11licita111cntc los irnpactos arnbientales. 

Las cx-pectativas y necesidades de los pobladores locales deberán ser consideradas con10 un in1ponantc 
insun10 para nonnar la realización del proyecto. tornando especial consideración, el costo ambiental que 
involucre o difiera del costo social. dentro del análisis para la selección de la alternativa n1ás ,;ablc para 
la realización de un proyecto de desarrollo. 

La participación del municipio dentro del Procedimiento de Impacto Ambiental (PIA). es un factor 
in1portantc para involucrar a la variable an1bicntal dentro del n1ismo proceso de planeación de los 
proyectos. El PIA es un instrurnento de análisis que pcrn1ite predecir los efectos que una acción planeada 
puede ocasionar sobre el arnbientc. Su objetivo principal es dctcnninarlas medidas que deben tonia.rse para 
prevenir y reducir daños gra,·es sobre el n1edio. Se sentiende por Impacto .i\.mbiental los cambios que 
detcm1inadas obras. acciones o scn.;cios puedan causar en el n1cdio. con efectos en la s..."1.lud, en el bienestar 
hun1ano y en el aprovcchan1icnto de los recursos naturales. 

Uno de los orígenes de la problcn1ática an1bicntal se debe a la reali7..ación de grandes proyectos de los 
sectores público y privado~ cuando en su diseño no se tornan en cuenta criterios ecológicos. De por sí todo 
proyecto rcpn:scnta un costo de oporttu1idad para la sociedad y si el proyecto no ha valorado la variable 
ecológica dicho costo de opon.unidad puede ser altísimo. De ahí la importancia que cobra Ja participación 
del municipio en este programa de Evaluación del Impacto Ambiental que la SEDUE tiene a su cargo. 

Otro de los instrurncntos que lcgislan la práctica an1bicntal de los municipios son los Planes de Desarrollo 
Urbano a nivel estatal. las legislaciones que en materia ecológica pron1uJguc el Gobicn10 del Estado y los 
reglamentos y bandos n1unicipalcs tendientes a la protección del rncdio an1bientc. 

En el. Estado de Puebla. durante la administración del gobierno de Mariano Piña Olaya se aprobó la Ley 
de Protección al Ambiente y al Equilibrio Ecológico del Estado de Puebla. Dicha ley se concibe como de 
orden público e interés social. Sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en el territorio 
del Estado de Puebla. El significado jurídico que introduce esta ley es de trascendental importancia. sobre 
todo, porque ampliaJos marcos de la plancación. En este sentido. no cabe duda que la legislación ha jugado 
un papel importante en Ja institucionalización de la planeación urbana 9 ya que son las nonnas contenidas 
en aquella lo que ha hecho posible que el ejercicio de plancación. y en particular de la plancación ambiental 
tengan un significado ju.ridico. 

Pero la legislación en materia urbano-an1biental ha tenido tan1bién cícctos propiamente norn1ativos" en la 
medida en que ha constituido una condición del ejercicio de la planeación urbana. Usamos la palabra 
condición (en el sentido de Giddcns. 1979) para decir que las nonnas legales posibilitaron pero al mismo 
tiempo restringieron la práctica de la planeación. 
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El hecho es que esta nueva Ley es un arsenal jurídico del e,.-iado. para usar la expresión de Lojkine. que 
tanto a nivel nacional~ estatal con10 n1unicipal se estableció más como un debate ideológico que f'uc 
subsumiendo el caráctcrnonnativo de la n1isnL."l corno el carácter vindicativo que Ja n1isn1a ley sugiere como 
práctica social que cstii en capacidad de ponerle Hn1itcs a Ja acción irracional del horno cconornicus que 
se ha convertido en la práctica en hon10 depredador. 

El articulo 2o. de la Ley de Protección al Ambiente y :ti Equilibrio Ecológico del E"-iado de Puebla nos 
establece las bascsjuridicassobrc un conjunto de objetos sobre los cuales recae Ja protección del an1bicntc: 
1) la política ecológica. 2) el ordcnar11icnto ecológico estatal. 3)1a prcsen·ación. conservación y 
restauración del equilibrio ecológico y el n1cjorarnicnto del an1bicntc en el territorio del Estado, 4) la 
protección de las úreas naturales y de h1 flora y fi1una silvestre y acuácica de jurisdicción Iocat de manera 
que sea con1patiblc la obtC"nción de beneficios cconón1icos y sociales con el equilibrio de los ccosistenlas. 
5) la prevención y control de la contan1inación del aire. agua y sucio. 6) Ja coordinación entre las-diversas 
dependencias y entidades de la .-\dr11inistración Pública Federal. Estatal y Municipal. y la participación 
corrcspinsablc de la sociedad. en las r11atcrias que regula este Ordcnan1iento. 

Esta ley establece corno de orden público e itllt:rés social la preocupación por el ordenarnicnto ecológico 
del territorio, es decir. del ordcnan1nicnto ecológico de la distribución de la población y de las actividades 
econórnicas y sociales dentro del tcrTitorio_ E~Lo tiene un gran significado jurídico si Jo ven1os desde 5u 
din1ensión nonnativa y '\;ndicativa. con10 si Ja analizarnos desde Ja posibilidad de generar una concien~; 
ecológica básica originada desde Ja lcgisJación. 

Dicho ordcnarnicnto ecológico del territorio abarca a las diferentes organi.7-.acioncs sociocspaciales tanto 
urbanas con10 nir:ilcs. La legislación pJantca el cstablccin1icnto de parques estatales .. parques urbanos. 
zonas sujetas a conscn:ación ecológica y otras zonas prioritarias de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico de jurisdicción focal. El cstablccin1iento de zonas inten11cdias de salvaguarda .. con 
n1otivo de la presencia de actividades consideradas con10 riesgos.as. El cuidado y establecimiento de zonas 
de dcn1ostración .. zoológicas.jardines botánicos y otras instalaciones y exhibiciones sin1ilares. relacionadas 
con el n1antenin1icnto e incrcrncnto de Jos recursos genéticos de la flora y fauna silvestre y acuática. frente 
al peligro de deterioro grave o t!.xtinción. El uso. distribución y tratan1icnto de las aguas en coordinación 
con la Ley Federal de Aguas. 

El ordenan1icnto ecológico del territorio tiene que proteger Ja calidad de la atrnóslera. así como la calidad. 
aprovcchan1iento. uso .. conservación y tratan1icnto del suelo en todos los án1bitos de su con1petencia. 
Definitivamente el significado jurídico de esta ley es arnplio. pues el ordenamiento ecológico del territorio 
comprende el ordcnarniento de todos los con1poncntes de la c~Lructura espacial urbana (en el caso de Ja 
ciudad) en ihnción de Ja protección del ambiente. 

En el articulo 17. 18 y 19 sobre el Ordenamiento Ecológico dicha ley plantea las bases jurídicas del 
ordcnan1icnto ecológico del tercritorio. En este sentido sostiene que en Ja progran1ación del ordenamiento 
ecológico se considerarán los siguientes criterios: l) Cada ccosistcn1a dentro de la entidad tiene sus propias 
características y íuncioncs que deben ser respetadas. 2) Las árC"as o zonas dentro de los ascntan1icntos 
tienen una finalidad que es en íunción de sus recursos naturales. de la distribución de la población y de 
las actividades cconón1icas prcdorninantcs. 3) El equilibrio que debe existir entre Jos asentan1icncos 
humanos y sus condiciones an1bicntalcs. -t) El inipacto an1bicntal de nuevos ascntan1icntos hun1anos,. obras 
o acti'\t;dades. 

El ordcnamientC? ecológico será considerado en la regulación del aprovcchan1iento de los recursos 
naturales. en la locali7.-ación de las actividades productivas secundarias y de Jos ascntan1icntos humanos. 
En cuanto al aprovcchan1iento de los recursos naturales será considerado en: a) La realiz..dción de obras 
públicas federales,. estatales y/o rnw1icipalcs que in1pliqucn el aprovechamiento de recursos naturales o 
modificación de ecosistemas. b) Las autorizaciones relativas al uso del sucio en acth;dadcs agropecuarias, 
lorcstales y prin1arias en general~ qui.! puedan causar desequilibrios ecológicos. e) El otorgamiento de 
asignaciones .. concesiones, autorizaciones o permisos para el uso, explotación o aprovechamiento de 
aguas de propiedad nacional y de jurisdicción del Estado .. d) El otorgamiento de autorizaciones o pcnnisos 
para el aprovechan1iento de los nlincrales o substancias no reservadas a la Federación,. que constituyan 
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depósitos de naturnlc:r ..... 'l scn1cjantc a los con1poncntc~ de los terrenos, tales con10 rocas, arcillas, arenas, 
calizas o productos de ~u frag.nu:ntación que sólo pueden utili;.r.arsc para la fabricación de rnat.crialcs para 
la construc~ión u ontato. e) El otorgn1nicnto de concesiones, pcn11isos y autori7 ...... 1.cionc~ Pª!ª el 
aprovcchanucnto de especies de flora y fi1una silvc:-;trcs y acuáticas y l) El otorgan1icnto de autonzac1011es 
o pern1isos para desarrollo turísticos. 

En cuanto a la tocati:r.ación de la actividad productiva industrial. con1crcial y de scivicios, el ordcnatnicnto 
ecológico será considerado en la realización Je obras públicas federales, estatales y n1unicipalcs. En las 
autorizaciones para la construcción y opcracil1n de cstahlccin1ientos industriales, comerciales o de 
servicios c:-...;stentcs o \Hlf desarrollarse ... 

En lo que se refiere a \os ascnta1nicntos hu111anos. el nnlcna111iento ecológico será considerado en los 
progra1nas de desarrollo urbano estatal, 1nu11icipa1. de centros de población, de :z.onas conurbadas, 
parciales o sectoriales. En la fi.uu.iación de nuevos centros <le población, así co1110 en la creación de reservas 
territoriales y la dctcnninación de los usos, provisiones y destinos del suelo. En la ordenación urbana del 
territorio de la entidad y los programas del Gobierno Estatal y Municipales. para infraestructura. 
cquipatniento urbano y , .. ¡,~icnda .. asi con10 en los 1inancia111icntos para infracstn1ctura, cquipa111icnto 
urbano y vivienda, otorgados por las socii.::dadcs de crédito y otras entidades, cte. 

E\ ordenan1iento cco\óg..ico llcl territorio l.:S el instnuncnto principal utiliz ...... -ido por el sector responsable de 
las cuestiones ecológicas del país~ para lograr la p laneación. integral de las actividades que le corre~-pondcn. 
Es un instn1111cnto indispensable para la reoricntación del crccitniento econón1ico y social. asi con-io para 
elevar la calidad de vida de los habitantes sin violentar la naturaleza de las diferentes regiones del territorio 
y con el fin de proteger sus recursos naturales. 

El ordena111icnto ecológico del tcrrito1·io ~e estn.1ctura en tres g.randcsnivclcs Je acción: nacional~ regional 
y local . Se ha puesto cs1H::ciat interés en actualizar el proyecto de ordc11an1icnto ecológico nacional, así 
con10 \os capítulos lit: ordenación que en ¡1a1Licular deban adoptarse en cada zona ecológica y en los 
proyectos de desarrollo agrkola. forestal. industdal y urbano. turisticos. de generación de cncrg,ia y 
ta111bién en aquellos que se pretenda instalar en z.01H1s cr-íticas y en ccosis:tctnas frágiles. 

La ley de Protección al :1111bientc y al Equitibr-io Ecológico del Estado de Puebla, co1110 la Ley Federal en 
dicha tnateria. definen una política nacional sobre eco logia y an1bicntc. En este sentido sostienen como 
principios básicos que los t:cosistc111as son patri111onio con1ún de la sociedad 111c~;cana y que de su 
equilibrio dependen la vi(.\ a y 1as p osibi\idadcs 1uoductiva~ presentes y futuras del país. Considera tarnbién 
que los ecosistenu.1s dchcu ~er aprovechados. asegurando una productividad ópti111a sostenible y que é~La 
sea adcn1ás con1patihle l..:lln su equilibrio ecológico e integridad. La responsabilidad de \a protección de\ 
equilibrio ecológico di.:hc si.:r asu111ida tanto por autoridades con10 por particulares y con1prcndc tanto las 

. condiciones presentes i..:01110 aquellas que dctcrn1inar:.in la ~alidad de Yida de las gencracionc~ futuras. 

Los recursos naturales no renovables deben utiliz..'lr~c de n1anera tal que se evite el peligro de su 
agotanücnto y la generación con su c:--..1)\ota~ión de efectos e..:ológ.icos adversos. Define que el objeto 
principal de la concertación ecológica serán no sol:uncntc los individuos. sino también los grnpos y 
organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones ecológicas .. es reorientar las 
relaciones entre la socil.:llad y la naturalc:l' .. a. 

La política an1biental en la que se basa el ordena111iento ecológico del territorio es que toda personas tienen 
derecho a disfrutar de un :.unhicnte sano. Es obligación de todas \as autoridades y de todos los sectores 
sociales presen.•ar este derecho. En este sentido. el control y la prevención de la conta1uinación ambiental. 
el adecuado aprovechan1icnto de los clcn1cntos naturales y el 1nejora111icnto del cnt.omo nat.ural de los 
asenta111ientos hu111anos 1 ~on (,;lc1nentos fundatncntales para elevar la calidad de ";da de la población. 

La política ecológica en los asentan1ientos ln1111anos requiere para ser eficaz., de w1a estrecha vinculación 
con la plancación urbana y co1\ el diseno y construcción de In vivienda. As! como prever lns tendencias 
de crecimiento del ase11tan1icnto humano, orientándolo l1ac\a zonas aptas para este uso, para mantener una 
relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales 
que son parte integrante <le Ja entidad de vida. 
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En materia de ·vi"';enda e\ ordcnan1icnto ecológico del territorio busca que la vivienda que se constntya 
en las zonas de c"'-11ansión de los ascntatnientos hun1anos

9 
guarde relación con los elcn1entos naturales de 

dichas zonas y que se consideren áreas verdes suficientes. Asi con10 el cn1plco de dispositivos y sistemas 
de ahorro de agua potable .. así con10 de captación~ almaccnan1if...-nto y utili7...ación de aguas pluviales. Que 
existan pre-visiones para las descargas de aguas residuales do1niciliarias a los sistelTlaS de drenaje y 
alcantarillado o tosas sépticas. Las previsiones para el aln1accnamicnto temporal y recolección de residuos 
donUciliari.os. El aprovccha1nicnto óptimo de cla energía solar .. tanto para la iluminación como para el 
ca\entan1icnto. Que los diseños Í.'lcilitcn la ventilación natural. El uso de 1naterialcs de constrncción 
apropiados a\ n1cdio atnbicntc y a las tradiciones regionales. etc. 

El ordenan1ic11to ecológico de\ territorio nacional es un c\cn1cnto eficaz de protección del ambiente .. pues 
integra a dicho onlcnamiento el desarrollo económico. social, cultural y ecológico de la soci~dad. 
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Vil. La situación de la vivienda en México. 

El objetivo de este capitulo es realizar un análisis de la situación de la vivienda en México. con el objeto 
de conocer las condiciones en las que se inscribe la problemática habitacional del país. Para ello hacemos 
w1a rápida revisión de las investigaciones que se han hecho en México y en An1érica Latina a este respecto, 
conto una rc,tisión del tnercado de la , .. h.;cnda desde la economia urbana. 

7. 1. Re,;sión de las perspectivas de análisis de ln vivienda 

Desde la cconon1ia urbana. el problcn1a de la vivienda se anali7..a en la interrelación con otros mercados. 
En este sentido. el n1ercado de la vivienda está interrelacionado con el n1ercado del suelo, et mcrcaao del 
trabajo. del transporte. con el increado del dinero. y con los agentes que gestionan la vh;cnda. 

El sucio urbano destinado a vi\.;cndas. son significativan1cnte an1plios. cerca de tres cuartas partes de las 
tierras urbani.7 .. adas en fonna privada están siendo utitiz .. adas para viviendas en las áreas urbanas en los 
países del prin1er n1w1do. Esta realidad can1bia senciblc1nentc cuando nos referimos a la realidad urbana 
en el tercer n1undo. donde el crcci111icnto urbano es acelerado y bajo una forma anárquica y ta constn.icción 
de la vivienda se da sobre la base de incorporar una buena porción de tierra agricola a urbana bajo formas 
ilegales y no contando por ende. con los scr..;cios u1·banos que debe contener un suelo para que sea usado 
en fon11a residencial. E~1.o se debe a que la cantidad de sen;cios derivados producidos por un stock de 
vi\.;cndas nonnn.hucntc est:i relacionada. en alguna n1edida. con el tanl.año fisico de una unidad de stock. 
La claidad de los cn.·icios es un concepto que se relaciona con la cantidad de satisfacción que se puede 
obtener de una cantidad dada de scn.;cios. 

Por otra parte. la influencia principal sohrc las decisiones de localización residencial de las econonúas 
don1Csticas sea la localización de los lugares actuales y esperados del en1plco. El viaje entre ta casa y el 
lugar de trabajo es el tipo 1nás frecuente de dcsplazan1icnto de cualquier cconon1ía don1éstica. Por lo tanto. 
podcn1os esperar que sea de pri1nordial in1portancia cn el proceso de elección de un sitio donde residir. 

En segundo lugar. la disponibilidad y los costes de los scn.;ciospúblicos tan1bién influirán sobre la demanda 
de vi"·icndas por barrios. así 1.:01110 la calidad de su n1cdio an1bi..:ntc,. las características fisicas~ tales como 
los rasgos topográfico~. el paisaje. el clin1a y las características de la gente que en él viven_ 

Por otra parte. cuando analizan1os la ,;";cnda desde la economía urbana. nos encontramos que ex;sten 
un nún1cro de causas que producen in1pcrfecciones en los mercados de vivienda s. El n1ercado de la '1ivicnda 

· es i111pcrfccto. no se establece una correspondencia entre ofcn.a y demanda tal cual es prc·vista por la teoria 
cconórnica. Entrc las n1ás in1portantcs causas que provocan la i1npcrfccción dc este n1crcado se encuentran 
las exLcn1alidadcs y la existencia de grupos 110-con1pctitivos. Las inl.pcrfecciones debidas a cxLernalidades 
norn1aln1ente se deno1ninan efectos del barrio y. en parte. son responsables del problcnla social de la 
vivienda pobre. Las in1perfccciones del n1crcado debidas a la existencia de grupos no con1pctitivos son~ 
en parte. responsables del problcrna social de la segregación racial en los 111crcados de ,,.i\.;endas.(1-Iirsch~ 
Z .. \V. 1977). 

La influencia que tuvo la Escuela Ecológica de Chicago para los estudios sobre la \.;vienda es bastante 
considerable. La preocupación invcstigativa fundan1cntal de esta corriente del pcnsan1icnto sociológico 
era con10 integrar ,..'l las n1asas de n1ig.rantcs y n1inorias pobres a ta ciudad. Los pobres de la ciudad 
abundaban en este 1non1ento. la fom1a en que ,;vian los pobres de la ciudad era por dc1nás lamentable. Las 
·viviendas err Nueva York se levantaban con absoluto desprecio de la intimidad y la higiene. la luz y la 
ventilación eran deconocidascn 360.000habitacioncs de esa ciudad. l\.luchos núcleos urbanos uansfonnaban 
aprcsuradan1entc alnt.accncs en vi. ..... ;cndas o edificaban barriadas nliscrables en zonas an1enaz.adas por 
aguas estancadas o conta111inadas. La ausencia de scn.;cios de recolección de basura y de un adecuado 
sistema de alcantarillado fomentaban los ine,itablcs parásitos y las enfermedades. La preocupación por 
la pobreza urbana y la delincuencia condujeron a Park a la fom1ulación de su proyecto de investigación 
que queda expresado en su articulo ··TI1c city~ suggcstions far the invcstigation on1un1an beha ...... iour in the 
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urban cnviro11111cnt''. para el An1crican Jounlal ofSociology.,. que lo publicó en marzo de 1916. En él hace 
un largo listado de los posibles tcn1as de investigación sobre la ciudad.,. aproxirnad:uncntc cien., que abarcan 
los tópicos nuis diversos. Se considera objeto de estudio todo aquello que sucede en w1 conte,..,-io 
urbauo .. los tenlas que tienen que ver con la {le~-viación social no pasan de quince y los de la vivienda son 
n1ás de scis.(Donoso. 1 G93 ). 

Posteriorn1entc. los herederos dt.: la Escuda de Chicago han ido dcsan·ollando nuevos enfoques para el 
estudio de la ciudad. en este sentido. sc c1u.;ucntra11 un conjunto de trabajos sobre la ciudad considerada 
conto estructura c\.'.'olúgica fhctorial.,. donde la cstn1ctura uthana expresa las desigualdades sociales y 
étnicas. Utiliz .. 'ln el 111 
étodo de análisis di.: f:.1cto1·cs para el estudio de la estructura ecológica de la ciudad.( El Mosaico Urbano. 
1981). 

Pierre Joscph Proudhon ( 1809-1 Sh3 ). en su P.-in..:ipios del artt.: y su destino social aboga por la necesidad 
de w1a lucha contra la nostalgia por el pasado con el lin de pro1nover una fonna glob~l de c:o:istcncia 
1noderna.,. la nccc~idac.l e.le una ri1cio11ali:r .... 'lciú11Uel111cdio de con1portan1iento ycl papel de la 111dustna dentro 
de la nueva ciudad. Funda111cntah11cntc Proudhon c.lcficndc una politica del n1ínin1un vital c:-..-presada en una 
vivienda n1íni111a y un slario 111ini1110 que le posibilite al ser hu111a110 organizar su vida. 

El problcn1a de las gr:uult:s ciudades ll.1c abord;1do por Engels de dos 1nancras. Por una pan~. a trav 
Cs de w1 análisis crítico despiadado. basado en una investigación .sociológica previa.,. que se alunentaba a 
la vez de las observaciones personales del autor v de todas las fuentes disponibles~ Engcls denw1ció la 
111iscria del proletariado urbano en las ciuc.lac.les in(fustrialcs inglesas. bajo esta preocupación escribe ~·Las 
grandes ciudades inglcs..'ls~· de La situación <le la clase obrera en Inglaterra ( 1845 ). 

Por otra parte. unos treinta años más tarde. Engels se ocupó no ya e.le la situación de hecho. sino de las 
olucioncsprcconizadas para rc1nediarla. Los trc.:s anic.:ulos de l 872. que se reunieron en 1897 para fonnar 
La crisis de la vivicru.la. tuvieron con10 tnc.:ta poner e.le relieve el carúch:r patcn\alista y rca.ccionario de las 
soluciones soci.:1 lcs a la <..:risis e.le la ,·ivicnda propuestas por Pruudhon. pur algunos de sus discípulos y por 
ciertos burgueses libcrali.:s. Engcls se inclinó vigorosa111cntc por las soluciones provisionales y pragrruiticas: 
la vivienda para t.!l. era un aspecto par..:ial de LU1 proble1na global dc.:1 que no podía disociarse y que 
única111cnte la acciún revolucionaria pcnnitiría ri.:solvcr. La crisis de la vivienda no reside en el hecho 
universal de qui.: la clase obrera esté 111.:d alh1.:rgac.l;1 y ,·iva cn casas supcrpobladas e insanas. Esta crisis de 
la vivienda no es una particularid~'l<l del 111on1cnto actual. no es siquiera uno de esos n1alcs propios del 
proletariado n1oc.ll.!rno. que lo distinguiría de todas las cla!:.eS uprin1idas qui.: lo han precedido. tnuy por el 
contrario. todas las clases opri111idas de todos los ticn1pos se han visto n1ás o n-icnos afectadas en igual 
111cdida. Sólo hay un 1nc<lio para poner fin a esta crisis: cli111inar pura y si1nplcn1cntc la opresión de la clase 
trabajadora por la c.:lasc do1ninantc. Lo que.: hoy cntendc111os por crisis de la vi\.t-lt.!nda. es la agravación 
particular de las 111alas condiciones de habitación de los trabaj~1dorcs co1110 consecuencia del hn.isco aflujo 
de la población hacia las grandes ciudades. c5 una suhida de los alquileres. un hacinatnicnto cada vez. mayor 
de inquilinos en cae.la casa. y cs. para alguno.s. la i1npo~ibili<lad de encontrar incluso un lugar en qué vh-lr. 
Y si esta crisis da tanto que hablar. es porque no se li1nita a la clase obrera~ sino que alcanza igualn1cntc 
a la pequeña burgue~ia. 

La crisis de la vivienda es para los trabajadores y para una part:.:: de la pcqui.:Ila burgut:sía de nuestras gra111.lcs 
ciudades 1nodcn1as. uno de los innu111crnblcs tnales e.le itnportancia 111cnor y sccw1daria que resultan del 
actual modo de producción capitalista. (Choay, F: 1983). 

1Y1arx.,. anali7 ..... "l el pru\Jle111a de la vivienda obrera de w1a fonua tangencial.,. sólo parn cjcn1plificar a lo que 
conduce la lógica <.le la acu111ulación capitalista. En el Capital Marx alude a datos c~"tadísticos y a 
observaciones teóricas de evidente interés, rdativos al problema de la vivienda y del desarrollo urbano en 
la Inglaterra de mediados del siglo XIX. En el capítulo 23 del primer libro del Capital !'>1arx presenta, c11 
particular. la situación de la vivienda de las grandes ciudades industrinles como prueba concreta de Ja ley 
del pauperismo o nliscria creciente, prueba b11::mdn en datos señalados en lns grandes encuestas pro111ovidas 
por la autoridad pública. Marx obscrvu que pn1·a \u1n ni.nyor clarificación de las leyes de la acunutlnción 
csncccsnrio cxrnninnr t n111hién In situación del obrero fucrn del taller., o sea. las condiciones de ulh11cutaciót1 
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y de vivienda del obrero. Pero es en el problema de la vivienda. como efecto evidente del estado de nliseria 
en el que la burguesía abandona al proletariado de las grandes ciudades y del campo. donde Marx concentra 
toda su atención. 

La ciudad industriai es un an1ontona111icnto forzado de fucrz.a de trabajo. ·rodo observador sin prejuicios 
puede ver que cuanto 111ás 111asiva sea la ccntrnli7 ... ación de los n1cdios de producción .. tanto n1ayor será el 
correspondiente an1ontonan1icnto de los obreros en el n1is1no C!->11acio. es decir. cuanto n1ás rápida sea la 
acun1ulación capitalista~ tanto 111its tni.scrablcs serán las condiciones de alojan1icnto de los obreros. .., 

Con el desarrollo de la industria y con la afluencia de fucrz.:1 de trabajo en las grandes ciudades. aumentan 
las dcrnolicioncs de los ban;os antiguos. La propit.!dad u..-bana se enriquc-cc gracias a la especulación y a 
la renta del suelo. subiendo n1ás allá de todo lí111itc soportable el precio de los alquileres. El an1ontonan1icnto 
en los barrios obreros y ~u degradación se acentuarán todavía tnás a travt!s de la política de sancan1iento 
urbano. cuya finalidad real es la edificación de un Cl!ntro que desarrolle íuncioncs con1crcialcs y dircétivas 
cada '\"CZ n1ás idóneas para el prcdon1inio de la burguesía urbana.( Bcttin. Crianfranco: 1982). 

La ,;,vicnda es una c~tn1ctura constn1ida. que incluye un conjunto de scn.·icios. con un diseño espacial que 
refleja. y al n1isn10 tie1npo influye, en el estilo de vida de los hogares que la habitan. se constituye, además. 
en un uso del suelo dn1inantc en las ciudades. es objeto de ganancia para una serie de agentes inn1obiliarios 
y constnu:torcs que participan en su proceso de producción y distribución en el n1crcado. y es también 
objeto de políticas del Estado que íundan1entalrncnte tratan de facilitar el acceso a la misn1a a sectores 
n1cnos f..'!vorccidos de la sociedad. pero sujetos de crt.!dito. a través de un financian1icnto a largo plazo. 
Sin etnbargo. en los países del -rercer I\1undo. una 111ayoría de la población 111.ás pobre produce su ";";enda 
al ruargcn del sector in111obiliario n1odcn10 y de las políticas habitacionalcs de los gobiernos. en los 
lla111ados a.scntatnicntos irregulares urbanos, por lo cual durante 111uchos a11.os la vh;cnda producida con10 
bien de uso dentro de esa tnodalidad resulta una cstnictura precaria e insuficiente que no es capa7. de 
rc~1Jonder a las nccesidndcs esenciales de las fiunilias involucradas. (Ball. 1987). 

La situación en que se encuentra la vh;cnda en An1érica Latina está en fU.nción del grado de desarrollo 
cconótnico del país y del d..:sarrollo que ha alcanzado Ja industria de Ja constnicción. y de la participación 
de los agente:; sociales qut: intervienen en la pron1oción de la ,;vicnda. Es C'-·;dcntc que las condiciones 
dt.! las n1asas trabajadoras latinoatncricanas en lo que respecta a la vi"·ienda. los scn.;cios e infraestn1ctura 
y al tncdio an1bicntc. no solan1cntc son insuficientes. sino que tienden a agravarse año con año. Este 
proceso de deterioro es el resultado de la interrelación de un conjunto de elementos: a) la paupcriz.ación 
de las 111asas trabajadoras. acentuada con la in1plantación de los rnodclos neo liberales. b) las condiciones 
en que el capital privado produce la ,;";enda-111crcancia. e) la fonna con10 se da la participación del Estado 
en nrntcria habitacionat d) la csca7..a presencia de los tnovimientos sociales urbanos. 

En las grandes ciudades latinoar11cricanas. una pan e n1ayoritaria de la población resuelve su necesidad de 
vivienda n1ediantc.: el recurso a lo que dcnon1inan1os -~ormas de subsistencia" que no corresponden al 
patrón de ·,;,;enda socialrncntc necesaria ... l)csde el punto de "·ista de su valor de uso. esas vh.;cndas se 
caracterizan por: el hacinatnicnto y la pron1iscuidad. la insalubridad. la ausencia de scn.;cios básicos( agua. 
lu7 .... drenajes. scn·icios sanitarios) y de equipan1icntos urbanos( vialidad. escuelas. equipos de salud. cte.). 
la debilidad estn1ctural v la inestabilidad. por lo tanto ellas no .sin·cn para la adecuada n:producción de 
la fuer7.a de trabajo. · 

La forma más tradicional de ,;vienda para las masas trabajadoras la constituye el inquilinato central. En 
él. una fan1ilia obtiene, rncdiante la entrega de una parte considerable de sus ingresos. el derecho al uso 
de un cuarto. generaln1cntc sin ilurninación ni ventilación. en una cstrnctura antigua y deteriorada. teniendo 
acceso a scn.·icios colectivos de pésin1a calidad e higiene. Esta fonna central tiende sin embargo .. a 
reducirse mWs o menos rúpidan1cntc debido a la saturación de los locales centrales disponibles. a la 
con1pctencia con otros usos urbanos tnás rentables tales corno el con1crcio. las oficinas~ etc .• a la 
destrucción total de los inmuebles o al avance de los procesos de renovación de las áreas centrales. En 
su lugar, se desarrolla el alquiler de cuartos en colonias populares periíéricas. 

Una fonna muy desarrollada en la actualidad para rcsover el problema de la ·d'.ienda de los sectores 
populares es la autoconstn1cción~ cuyas características fundan1cntalcs son: 
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a) H.ccae la autoconstn1cción sobre el trabajo fat11iliar. sobre el obrero. lo que significa una prolongación 
de la jornada de trabajo. Cuando se utili7..a el trabajo de otros constructores es en magnitud titnitada y 
secundaria o con10 un si111plc sustituto de su propio ticn1po de trabajo. 

b) Las materias prin1.as son a veces de desecho o de segunda rnano dando lugar a estructuras inestables 
e inadecuadas a las necesidades. 

e) El proceso de trabajo y el control cconón1ico de él recaen sobre el autoconstructor y sólo aparecen co1110 
condicionantes extcn1os el del n1ercado del sucio y el de la dotación de n1aterialcs y servicios públicos por 
parte del Estado. 

d) La autoconstn1cción requiere para su desarrollo de un suelo soporte el cual es obtenido fundan1cntahncnte 
por la vía del fraccion;11nh:nto ilegal o J;i inv:isión de tierras públicas o privadas. La adquisición de w1 lote 
en w1 fracciona111icnto ilegal.. es decir. quc no 1 •-'nne las condiciones de equipan1icnto exigidas por el Estado 
o que representa problcn1as de titularidadjunlti.;a. pcn11itc al con1pra<lor evitar ciertos costos de inversión 
que no puede cubrir y ta1nbién la cvasión de ciertas condiciones contractuales {garantías de pago. 
hipotecas. dc1n.ostración de ingresos.etc .• ) pero lo son1cte al pcn11ancntc peligro de lan?..atnicnto y a la 
inseguridad juridica. Para el ti-accionador significa. la apropiación de rentas del suelo considerables. sin 
que para ello haya tenido que rcaliz . .íU' invcr-sicln nlg;una. 

Otra de las fonnas de resolver el problc111a de In vivienda en An1Crica Latina es a través de la constn.ic1.:ión 
pron1ocional privada. caractcri:l' .. ada por la relación capital-trabajo asalariado. por su objetivo de 
acunn1lación de l:apital. Sin ctnbargo. la ra111a dt: la constn..tcción tiene una presencia significativa en la 
con~"t.rucción <le vivienda en ;\.. L .• pero se ha encontrado con una serie de obstáculos que le dificulta 
seria1ncnte su proceso productivo: a) La existcnl.:ia dt! un increado e~"t.recho._ debido a la pauperiz ... ación de 
los sectores populares. b) La debilidad de los 1nccanisn1os financieros que no an1plian su cobertura de 
créditos. tanto al st!ctor priv;1do co1110 a los scl.:torcs ocupacionales. e) La existencia de un gran sector por 
encargo que le disputa posibles c.;licntcs. d) La ause111..:ia de grandes t!n1presas constn..tctoras con técnicas 
avanJ'...adas que pcnnitan al capital prornocional reducir sus costos y hacerla nlás cotnpctitiva. (Pradilla~ 
Emilio. Comp. 1982). 

La intervención del Estado en la solución del problcn1a de la vivienda de las rnasas trabajadoras es uno 
de los cle111c11tus 111ás significativos que han estado presentes en i\.n1érica Latina en la resolución de este 
problcn1a. El Estado hn venido rcaliznndo lirnitn<los prognunas de vivienda en favor de sus cn1plcados y 
de los trabajadores de !->US cn1presas. ya dcsdc la segunda década de este siglo. 

En México uno de los antecedentes principales de la política estatal ante el proble1ua de la vi'-'"Ícnda fue 
el rcconoci1nienlo que se hizo de éste en la Constitución de 1917. Sin crnbargo .. el Estado tncxicano sólo 
c1npczó a 111ostn11· una r-cul y creciente ¡n·cocupa~ión por las insatisfechas necesidades habitacionales de 
la población ha!->ta n1cdiados del siglo. El constituyente de Querétaro estableció originahncnte en la 
fracción XII del articulo 123, la obligación patronal en toda negociación: agrícola, indu!:itrial. tnincra o 
cualqu~cr otra clase de trabajo. proporcionar a los trabajadores habitaciones cón1odas e higiénicas. 
(Schtcmgart y Garza. 1978). 

Aún cuando el país padecía intcnsan1entc los efectos de la cri!;is cconó1nica intcn1acional. el Gobicn10 creó 
en 1933 el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas(B/\.NHUOP. actualmente 
BANODR.AS). al que se le asignó la fi.1nción de c111itir y colocar valores y bonos hipotecarios para cnptar 
recursos con el objt.:to de financiar inversiones en ob1·as de infrac.structura. sen.;cios l'úblicos y la 
construcción de vi,·i1.:1alas . .1\.l afio siguiente. el Presidente Lú;r .. aro Cárdenas expidió un decreto donde se 
fijaron las con<lic.;ioncs para la venta de casas populares edificadas por el Dcparta111cnto del Distrito 
Federal. Posteriormente, varios organismos oficiales realizaron tambicn obras de vivienda, por lo general. 
para ~eneficio c.xclusi":"<;> d_e sus respc;ctivos trn~>ajndores y de_ ~educida relevancia en co~nparación _con la 
mag11.1tu~ de Jos rcqumnucntos nacionales. (SPP, Infon11ac1on sobre 115pccto" gco¡;rufi¡;;os, so¡;;inJcs y 
econom1cos. Vol. 1 l. J 98Z ). 

La int .. rvcn<;ÍÓn del Estado m<;xicnno en el problema de la vivienda ha comprendido una gran variedad de 
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fom1as .. que incluyen desde las acciones directas de cdifift.!ndón de conjuntos habitncionnlcs por 
organisn1os públicos federales y los diversos 111ccanisnu.ls linancicros utiti:l' . .adus parn canali7.nr rccursns 
crediticios a la vh,;cnda., hasta el conjunto c..lc acciones y políticas rcladonadas con la tenencia. vnlnri7 .. aciú 11 
y uso de la tierra .. l.i. constitución y adn1inistración de reservas territoriales. c:l de san nito e.le ascntn111icntos 
hua1anos .. la producción de 1naterialcs e insun1os p;u-a la construcción. y la rcgula..:iún i11<1uilinntia. 

Durante el réginu.:n alc111anista se co11stn1ycron 15.166 viviendas por cuenta del ~obiento lo ..:ual fue un 
paso significativo en 111atcria de vi";cnda. C"ontrihuyeron a ello. en priluer tén11ino. las rclf.11 ni;as hci.:hns 
en 1947 a la ley orgánica del BANI IUC)P. cnn t!l dohlepropósito de 1nodcr11i.l'~11 su ti111cio11a111icnto y eleva( 
el n1onto de los recursos destinados a la construcción hahitacinnal, para cstu últi1110. ahso1hiú el Banco 
de Fomento a la 1 labitación • de tal 111odo quc la institui..:iú11 estuvo en condh;ionc..,, pata dcsa1 rolla1 
progran1as de vb.·ienda orientados hacia sectores rncdio~ y hajns dc la pohlaciún. 

En 1954. se creó el Fondo de las Habitaciones Populares (FONll/\1'0). a li11 de que el 11/\NlnJOI' 
dispusiera de W1 n1ccanisn10 institucional c~i'lcciali:r ... ado en upcral:iouesy ai.:ti,·idadcs fin anderas relacionadas 
con la producción de "·h-icndas. y rnanejar con este cdtcr-io espcdficn rec1u-so~ proveniente!'.. de .,.uhsidio-. 
federales. financianlicnto e ingresos propios. 

Gracias a los apoyos crediticios e inversiones de esta instituciún hanc.1ria ofi<.:ial. de 19·17 :i 1 'J<,·1 se 
constrnycron 2-l .. 098 viviendas. en su n1ayoria en zonas urhanas(prilH;ipaltucutc en la Ciudad de México). 
y a n1enudo accesibles sola111entc para personas con cierta solvencia crediti(.;ia_ 1:.1 pr nycct<> 111.íÍS in1port an1 e 
realizado en esos a11os por la institución fue el conjunto nn1ltifan1iliar urhano Nonoalco-Tlatclok:o. que 
con1prcndió la constrncción de cerca de 12.000 dcp::nta111cntos 

.A. fines de 195-l se fundó adernás. el Instituto Nacional de la Vivicnda(INV) Sus fi.u1cio11c'i prindpalc .. 
fueron. cntn: otras. las de.: p rontO'\.·cr y desarrollar progra111as de construcciún y rncjorarnicnto hahitacional 
para atender la dcn1anda de los grupos de bajos ingresos en las zona~ ruralc"i. y urhana~. et(; En su prírncr 
decenio de lahorcs. el IN'.' apoyó cspcciahncntc en la provincia la cont..;trucciún de una ... J 0,<>í>O vivi,:ru!a~. 
rnuchas de ellas con10 parte de un plan de crncrgcncia en ::!'5 ciudades, llevado a cabo de ICJf,2 a J<Jf>,1 

En dicicn1brc de 1959, el 1sss·rE sustituyó a la l>irccción de Pensiones Cívilc'i y de Retiro. /\dcruá ... de 
an1pliar y rncjorar los sen.;cios de asistencia y previsión social para lo"> trah;ijadorcs púhlic.;o•;., el 1sss·r1·. 
recibió la cncon1icnda de constituir. con las aportaciones patrirnoni;1le!"l del (iohicrno Fcdci-al y de lo ... 
propios asegurados. una reserva n1onctaria suficiente para ofrecer oti-a!-. prc'->tacionc .... cnrno crédito ... par;1 
adquirir casas o terrenos. pré~-iamos hipotecarios y arrendamiento..,, de vivienda ... cconúrnicac,.. IJc c._t;1 
111.a.ncra. el IS SS TE de 19~ 7 a 196..; consLruyó 45.302 vivit.-ndas, la~ cualc~ rcprc'.cntaron c;a ... í el r,<J'!-~, de 
las construida:; por el resto de instituciones pública~ fi:dcralcs. a~Í'-;tcncialc~ o finan(..icrat.. ( VivicruJ;,
Coplamar. Siglo XXI. 1982). 

Un brc\.·c balance d~ la acción habitaciona) des.arrollada por el E~lado :'v1cxicann de 1947 a 19f">4, rlh"'• 

muestra que el mayor peso de ella recayó en las instituciones de !-.cguridad ... oci:tl. ()e la:o 121,20() viviendo.e. 
construidas por el conjunto del Sector Público durante c~e lap~o. loe;, ()Tgaui_ ... mo:-. ;.t,..,j_t;tcnciaJc;. ;sportar<.1n 
57.001(-llºo). correspondiendo -+5.302 (37.3~-'0) a Pensione!> Ci.,,;h:;.'ISS~·>rE. lfJ,6íJ<J (%%'~..,.).al J!\1SS y 
las 1.100 (0.9°0) restantes a Pensiones :\1ílitares. 

La panicipación e5tatal rr.ediante mecanismos de tipo financiero. en e;..J"..: periodo a e.argo del BANJ H Jí.JP. 
:;e con..:entró en la t!'difica.::ión de 2~JJ98 vi:\.i~ndas ( 19.9'",,..J, mi{.~tra=~ qu•..: Ja d.-.:.....arroil.ada a tra• ... -¿-:., d!:l L"'.;'/, 
contribu:ó con 10.60ü (8.8º0) Por su parte, el número d~ la~ C..<..1n'>1:ruida~ pr1r <1trr1~. or~;¡ni: ... rnr1:. 
gubernamcntale5 as.:;cendió a 29,5l)rJ (2~_3°~ .. J. de las que l 3.1 fJfJ ( 1 fJ %~;;...) pcrtene.::..i'.:rr.1n a J1 ~mt:Y., J J ,7<Jf> 
(9.óºo) al DDF :· L15 ~.~(:C.! restante5 (3.9~ ... "J a otra5 dependt.~cia; públi:;a=-,,. 

Es:a interven:ión de1 E~ado en rn.ateria. de • .. + .. ;enda se ve IT'...á.5 acl."T•tuada en la dé.:. a dad'!:' Jt.1; =..e~ta y má~ 
en parti.:-ul.ar. en 12 de.:ada de lo; :Setenta. e! Es::ado creará nue-.. ·o;, r.1:ga:;J.;rr.;o=i. y fondc-_,=, para Ja ~ ... ·(-,·icnda 
que es:in cara.:~eri.z.aCo5 po:- su .:-am~ina~i6n de capital~s pri-.. ad(..1:io '!:: i"nt~r.;,.:.ional.<;::; La prr_,duc...:..1ón de 
"+.i::-nd.a cre;.:era Ce IY'.....3..."1er2 .::on_:;iderab!e a!.1.nqo.J.-e no de a:.ue-rdo n1 a Ir.>; r~c.1..;.r;.r_,;. -:..a;,.tadr.>;., ni al t1é-frc.rt 
a-=umulaüvo d_e la de:n.a.::C.2.. S-z lograra el a:;.::"!;.o de :Jt:.e-.. ·a; ~a;.ia~ é~ a~laria~r.1:-. al mero:.adr.1 de Ja ·,..·r ... -lcnd.:.. 
g::-aci..3..5 :i lo5 ~~e:n.as cie .:r:;!di:o. s:.:i log=a:-s.e a• .. an.:.e; ;i.g:r,.i5~at!-. ,. ... ; ~~ m.&.t~ia de pr-!:~in;. de ..... '!::l'Jt.a ~.....f.i~ 



importantes serán los resultados en materia de empico y en el impulso que se le dará a \a industria de la 
constntcción. 

A partir de 1970. se rcorgani7...aron las bases de ln acción hnbitacional del Estado con la creación de tos 
fondos, de la vi~;enda y dd Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda 
Popular (lNDECO). El INDECO se fundó por decreto presidencia\ en marzo de 1971 y sustituyó al INV. 
Como organis1no público dcsccntra\i7...;1do de carácter técnico., consultivo y promociona) .. sus funciones 
generales fueron contribuir a la solución del problcn1a habitacional .. procurar la regeneración de las zonas 
deprimidas y promover el desarrollo de las conu1nidadcs rurales y urbanas. Además de investigar las 
necesidades habita .... 1onalcs específicas de las distintas regiones del país. proponer planes y sistemas de 
edificación de bajo costo~ alentar la canaliz."lción de recursos priv..ados para el d_esarrollo rural y de la 
v·h .. -ienda popular. 

Para cun1plir esta labor, el INDECO contó con aportaciones federales. estatales y minicipaleS, así como 
de patronatos, con1ités e instituciones locales y de fiüeicornisos establecidos con la banca privada. 

La política hahitacional del rCgin1cn se definió en forma más precisa al establecerse el Fondo Nacional de 
la Vivienda. 111ccanisn10 financiero creado para atender con 111ayor eficacia. el problema de la vh;enda 
popular. El fondo de la vi,;cnda se estableció principaltncntc para tres sectores laborales y dio origen a 
otros tantos organis111os públicos federales: el Instituto~dcl Fondo Nacional de la Vivienda para los 
~rabajadores (INFONA VIT), que correspondió n los trabajadores de empresas privadas, agrícolas. 
industrialcs9 co111crcialcs. n1inc.:ras. etc., el Fondo de la Vi .... ;enda para los ~frabajadorcs del EstadL' 
(FOVTSSSTE). al que pcrtenccen los empicados públicos, y el Fondo de la Vivienda para los Militares 
(FOVIJ'vll). para el personal de las fuerzas armadas. 

El 20 de abril de 1972 se constituyó el INFONAVIT como organismo público encargado de otorgar a los 
trabajadores créditos para adquirir vh:icnda, n1cjorarla o saldar deudas contraídas por alguna de C5'.3.S dos. 
razones .. asi con10 financiar y pro111ov..:r la construcción n1asiva de 'V"h..;cndas de interés social. Para tales 
propósitos. el organis1110 dispuso de los recursos del fondo financiero constituido con las aportaciones 
patronales (cuyo n1onto equivale al 5~ O de los salarios pagados). transferencias públicas y los rcndin1ientos 
provenientes de recursos y scn.;cios propios. 

Sin lugar a dudas. la creación de los fondos de la vh;cnda fue el hecho más relevante de la política 
habitacional del Esatdo Mexicano en los setentas. Corno resultado de la labor desarrollada por tales 
organismos se edificaron 276,561 nuevas .... +dcndas, es decir. el 54. l '%de las 511,044 realizadas en tota 
de 1971 a 1979 con la intervención oficial. El IN FON A VIT constrnyó 2 13, 785 vn.;cndas( 41.8'% de 1 total 
y fue, \a principal institución productora de vivienda, por su parte, el FOVISSSTE aportó 60.81 1 .... ; .... ;en das 
( 11.9%), y el FOV!Ml con 1,965 (0.-l~ó). 

Las acth;dades habitacionales desarrolladas de 1971 a 1979 por el IN DECO, particularmente intensas en 
los últimos años del periodo, se concretaron en la construcción de 62.695 viviendas ( l 2.3~ó del total). por 
su parte, la Dirección General de Habitaciones Populares constrnyó 32,198 (6.3%). BANOBRA.S 
respaldó la edificación de 19.550 ";";cndas (3. 8%) y la acción directa del FOVI produjo 5,956 ( 1.2~ó). 
los organismos asistenciales aportaron en conjw1to poco n1ás de 5,.000 vh.;cndas ( 1 ~ó), casi todas en los 
ntcses anteriores al surg.in1ic.:nto de los fondos de "ivienda. Asi misn10. la continuación del prograrnn 
financiero iniciado en los sesentas con el apoyo de la banca privada. permitió construir 106,.689 vn.;endas. 
aproxin1adan1ente una quinta parte del total. De este n1odo, el promedio anual de ,-n,;cndas constrnidas 
en ese lapso por el sector público fue de 56,782. 

La acti"';dad l;abitacional desarrollada de 1983 a 1990 se incrementó con respecto al periodo anterior~ se 
edificaron 2.020.575 nuevas viviendas. lo cual representa un incremento del 395.3º/ó con respecto a las 
construidas de 1971 a 1979, aarojando un promedio anual de 252,571 vn.;cndas. La principal institución 
productora de ~;vienda lo fue FOVI-BANCA., que construyó 593,918 (29.4%, del total), le sigue el 
lNFONAVlT con 575,667 (28. 5~o). Por su parte FONHAPO aportó 347,408 ( 17.2%) y FOVISSSTE 
137,492(6.8%). (INEGI, Estadisticas Históricas. 1994). 

En J:1,1éxico, la preocupación investigativa sobre el terna de la vi";enda toma fuerza en la década de los 
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setenta. La conccpc1011 lisico-cspacia\ t.le la prohlcnu\tica de la vivienda es la que penuea a los 
investigadores con10 fuente paraclig.111ática .. aunque no podc111os de dejar a un lado la influencia de la 
perspectiva funciona lista que puso énfi1sis en los efectos de los ascnt.:unicntos n1arg.inalcs sobre las mnsns 
migrantcs que recién arribaban a la ciudad .. se pensaba que el lugar de residencia y .. n1ás cspecifican1cnte .. 
las necesidades de la población en lo que se rcfi.:ría a tic.-ra .. scn..·iciosy vivienda .. intluian de tnanera relevante 
en la conducta y actitudes políticas de los ntig.-antcs. 

Un trabajo que tuvo grandes contcstacionc.:s a n1vnr y en contra fue el rcali:.'.ado por John ·rumcr_. quiCn 
se convirtió en la prú...:tica en un apologcta t.h: la autoL:nnstrucción .. su punto de partida era que la Vlvicnda 
autocon~n1ida era supe.-ior a la "+vi en da tcnninada producida con el apoyo de institucionesgubcn1an1cntales 
( Tumcr. 1971 ). 

Los estudios sobre las politicas gubcn1an1entalcs en 111atcria de la vivienda se rcali:l' .. .aron en El Colegio de 
México iniciahncntc.:~ fue el CEDDU quiCn por encargo del BllJ hace una evaluación del estado de la 
vivienda en México. La investigación estuvo a cargo de ['.-1artha Schteingart y Gustavo Gar7..a .. en esta 
investigación se parte del anúlisis deficitario de la vivienda en el país~ para pasar a la evaluación de cada 
uno <le los progran1as habitacionalcs que exist ian en Méxi1.:o en ese 111on1l.!:nto ( Gar7 .... '\ y Schteingart .. 1978). 

Los estudios sobre los asl.!nta1nicntos irregulares en la dCcada de los ochenta cambiaron de orientación 
con respecto a los rcali.r .. ados en los aiios setentas. Los i.::stu<lios recientes a este respecto ponen el Cnfasis 
en los procesos de apn1piación irregular del S\.h.!lo. las politicas de regulari7.ación de las colonias y las luchas 
de la población por nH:jorar sus condicionl.!s de villa. la existencia de estos asenta111icntos se e~-plica a partir 
de w1111arco analiti<.::n histórico-cstn1cturaL que ton1a <.::01110 referencia el proceso global de la urbani.7.nción 
capitalista y los pn.JcL!sos t.lc producción del n1arco construido habitacional. 

Los estudios sobre el ianpacto .a1nhicnt.al que tic..:nc la <.::onstrucción dcvivicndasy conju11toshabitacio11ales .. 
e incluso sobre el itnpacto sobre el an1bicntc qui.! introduce.! el crcci1nicnto urbano acelerado ha sido un tema 
casi ausente en l'\-1éxko. L;1 literatura sobre la vivienda ecológica va dirigida n1ás a la población de 
arquitectos (Deffis. C3so A: l 989. 1 y 11 ). 

7 .2. Evolución de la situación de la vivienda en MC:xico 1960-1990. 

Si analiz.a1nos la evolución del 11ú1nero, ta1naiio y ocupación de las viviendas observa1nos que para el lapso 
considerado (1960-1990) los cuadros 1 y 11 nos indican que el crecin1icnto del número de viviendas 
existentes en el país r.:s n1cnor al de la población entre 1960 a 1970 .. pero que de 1970 a 1990 esta relación 
se n1odificó .. las tasas de crccinticnto de las viviendas son n1ayorcs que de la poblacion~ esto para el conjunto 
del país. Es probable que en el aun1cnto de esas tasas estén intluycndo los nuevos prog.ran1as habitacionalcs 
del Estado, que desde conticnzos de los afios 70 han recibido un i111pulso considerable en el país. En la 
década de los ochenta. aproxi1nadan1e11te un .. t S~ó del crcci111iento de la vivienda que se observa en el país 
se debe a los progran1as habitacionalcs realiz .. "ldos a través de la pro111oción y/o el financiamiento del 
Estado.(Schtcingart y Sol is. 1994 ). 

Por otra parte si ob~.:rvamos la evolución del tamaño de las viviendas. entre 1960 y 1990.(Vcr Cuadro 
111) calificando el ta111aüo de las viviendas a través del núnlcro de cuartos .. tomando en cuenta el país en 
su conjwllo y distingui~ndo. adc1n3s .. las localidades niralcs de las urbanas cstablccc111os que .. las viviendas 
de w1 cuarto han d...:~rt.!..:ido .sustanciahncntl! dt.!sdc 1960. produciéndose la 1nayor dibnlinución en los aI1os 
70. Ellas representaban casi ct·SCJ~"Ó del total en 1960 y poco n1cnos del 30~,0 en 1990. Las viviendas de 
tres y cuatro cuarto:-. autuentan. en ca111bio. de n1anera notable su presencia en el país, al duplicar y triplicar 
sus porcentajes, rc:-,pcctivarncntc, en c~e período. 

Cuando analizamos el tamailo de las ,·ivicnda~. co11 arreglo a las localidades rurales y urbanas, 
comprobamos que en l3,; zonas rurales presentan proccnatjes bastante más altos de viviendas de Wl cuarto 
que en las localldades urb3nas. siendo además su dccli113ción entre 1960 y 1990 menos pronwtcindn. En 
cambio las '\oi'vicndas de tres y más cuartos tienen mucha mayor presencia en las áreas urbana& que en las 
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niralcs. Esto scguran1cntc obedece n la diferencia de ingresos entre el campo y la ciudad por un lado. y 
a la diferencia de la asignación de la inversión entre estas dos localidades. 

El indicador de ocupación de las vháendas se ha visto modifica do a lo largo de este periodo ( l 960- 1990), 
es decir,. el índice de hacinan1icnto de las viviendas ha declinado. tanto a nivel nacional con10 para las 
localidades rurales y urbanas. Se pasa así de 2.90 a 1.93 personas por cuarto en todo el país, de 3.35 a 
2.69 en las zonas rurales y de 2. 57 a 1.73 personas por cuarto en las zonas urbanas. El hacinamiento es 
más bajo en las zonas niralcs que en las urbanas donde. hay rnayor proporción de viviendas de un cuarto 
y donde aden1ás las fatnilias son 111ásg.randcs. Si bien el hacinatnicnto. en general~ tiene consecuencias n1uy 
negativas para la salud fi.sica y n1cntal de los individuos. el itnpacto no es el n1isrno para las zonas rurales 
que para las urbanas.( Ver Cuadro IV). 

Otro de los indicadores que hacen suponer que la calidad de la ,;,;cnda ha ido mejorando a lo largo de 
este lapso. es el que está relacionado con la evolución de los n1aterialcs de constn.icción de las vi\1i.endas. 
Del cuadro V podemos deducir que mientras las viviendas con paredes de tabique, ladrillo, block o piedra, 
au111cntan nn1cho su presencia entre 1960 y 1990, pasando del 24. 14~-0 al 69.89°/o respectivamente. 
mientras que aquellas que están construidas con 111atcrialcs naturales tradicionales disminuyen 
considerablemente, sobre todo las de adobe, que pasan del 49.67~·0 al 14.69o/o del total. Es decir, que las 
,;_,;cndas de n1atcrialcs 111ás industria\iz.ados y sólidos recmpla7.an a los más natUarlcs y en n1uchos casos 
con mayores problcn1as de higiene y 1nantcnimicnto. Esto .. en cierta medida. se vincula al proceso de 
urbaniz.ación del país y al prcdon1inio de las viviendas urbanas. para las cuales. en mucho mayor n1cdida. 
se usan 1naterialcs del prit11cr tipo 111encionado. El Cuadro V nos n1ucstra que en las localidades urbanas 
las ,;,;cndas de ladrillo. tabique. etc. aun1cntan del 60~0 al 80º/ó entre 1970 y 1990. en las 7.onas rurales 
ellas sólo pasan del 2 1 ~O al 3 7~,0 en ese periodo. 

El Cuadro VI muestra que las viviendas con paredes de tabique, ladrillo, etc .. aumentan a una tasa de 
crcci111iento n1edia anual de 6.92~'0 entre 1960 y 1990. Los dc1nás n1ateriales. en can1bio crecen muy poco 
o dis1ninuyen. 

Si obscrva111os el Cuadro VII acerca del n1aterial predon1inantc en techos de lasvn.ricndas en hs localidades 
rurales y urbanas entre 1970-1990, la tendencia observada es c¡ue en las áreas rurales ha habido una baja 
rclativan1cntc fuerte de n1atcriales naturales a tavor de la lámina de asbesto (pese a que el asbesto es dañino 
paa la salud .. produce el cáncer de puln1ón ). ~1icntras que en las localidades urbanas donünan an1pliamcnte 
los techos de concreto. 

El material predominante en pisos de las vi,;cndas en las localidades rurales y urbanas entre 1970 y 1990 
en términos generales podernos decir. que en las últimas décadas se ha dado un can1bio importante en el 
tipo de n1ateriales utilizados en la construcción de las";"icndas. con un aun1cnto considerable de tn.ateriales 
industrializados .. a veces n1ás sólidos e higiénicos .. y una pérdida de los materiales naturales. regionales y 
tradiciona\es.(Ver Cuadro Vlll). 

Por ú1tin10~ el análisis de los servicios de las ,;,;codas es w1 clen1cnto in1portante para e~-p\icar la calidad 
de la vh.;cnda .. en tal sentido. la cconon1ía urbana. afim1a que los sen.;cios de la ,;,;cnda no sólo influyen 
en la decisión de localización residencial, sino que es uno de los clen1cntos que in1pactan en que el n1crcado 
de la vT\,;enda sea in1pcrfccto. De tal manera. la vh;cnda no sólo constituye una estructura construida y 
w1 espacio donde se desarrollan las acth;dadcs fanliliares, sino que además debe de disponer de scf'\.;cios 
mínimos como la electricidad. la pro,;sión de agua y el drenaje para la c1in1inación de excretas y otros 
residuos líquidos. estos scf"'\..;cios dependen de las redes que se dan a nivel del vecindario .. la ciudad o la 
zona donde se upiquen las v·h;cndas. por lo cual ellos dependen en gran 111cdida de cstuerzos colcctP..·os 
o de políticas del Estado. pero sobre todo, de la capacidad de gestión que desarrollen sus diferentes 
organisntos de representación vecinal. La dotación de servicios de la vivienda in1pacta no sólo en la calidad 
de vida,. sino tan1bién en la mistna construcción social del co1nporta1nicnto del hon1brt!. en sus actitudes. 
sus hábitos y su forma de ver la ,;da. 

Si obscrvan1os la disponibilidad de agua entubada los censos distinguen si la vi,;enda tiene el scn.;cio 
dentro de la misma o si está fuera de la ,+vicnda perdo dentro del edificio o terreno, si dispone de agua 
entubada de llave pública o hidrante o si no tiene ningún acceso a la nüsma. Si observamos el Cuadro IX 
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acerca de la disponibilidad de servicios básicos de agua. drenaje y electricidad en las viviendas. 1960-1990. 
inícrimos que es en elpcriodo 1980- 1990 <londe estos nahros considerados cxpericmcntan WJ aumento 
significativo alrededor del 50~,:,. lo cual significa que ha mejorado la calidad de los servicios que tienen 
las viviendas en Mé:\'.ico. C:abc destacar .. en pri1ncr lugar un ascenso significativo de los servicios de 
electricidad que para 1990 alcanzan el 87.52'% del total de viviendas y en segundo lugar el servicio de agua 
entubada dentro de la vivienda y del lote o edilicio para 1990 absorbe el 76.45°/o. 

Por otra parte .. si analiz.antos el uso de con1bus1iblcs par.a cocinar que se utiliz.."l con n1ayor frecuencia en 
las viviendas de México dentro del periodo de 1960-1990. observamos que en 1960 la leila o carbón 
absorbía el 64.2 1°/o 111icntras que el gas y Ja electricidad solan1cntc representaba el 17 .·l """;"º.ó. En catnbio para 
1990 ésta relación ca111bia scnciblcn1cntc .. Ja leila o carbón es dcspla7 .. ada en su uso ( 2 l. 18o/o) por clgas y 
la electricidad (78.0·1º0). Esto scguran1c11tc es el reflejo del crcci111icnto cconó1nico del país. 

Finahncnte., si anali:r .. an1os las viviendas con arreglo al tipo de tenencia en el periodo de 1970-1990, 
obscrva1nos que la tendencia en este rubro ha sido a tavor de la tenencia propia que para 1990 absorbía 
77.87'!/o del total de viviendas del país. mientras que solamente el 21.63 no tiene vivienda propia. 
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Cap. VIII. La situación de la vivienda en el Estado y el Municipio de Puebla y su impacto ambiental. 

8. 1. El espacio urbano: ¿ Lugar antropoccológico o espacio del anoni111ato y de la cuadriculación de la 
n1irada .. el cuerpo y la naturalc7.a?. 

Cuando hablatnos del cn:cinlÍcnto urbano acelerado que cxperin1cnta la sociedad 111undial., sabetnos que 
esto es un producto de la revolución industrial y del crccin1icnto dc111ográfico fundaa1cntalmente 9 en este 
sentido. la sociedad industrial tiene con10 hodzontc el precipitado urbano y que la n1undiali.7...ación'de lo 
urbano trajo consigo la con~1.n1cción de un hon1brc anótnico. individualista y solitario. Las ciudades son 
el escenario donde los ho1nbres constantc111cntc ncgan1os lo que qucrt.:n1os. dcscan1os. aspiramos. es el 
espacio donde el hon1brc niega su i.:ondición hu1nana. Las ciudades 111oden1as son escenarios de negación 
de la condición hu1nana y de la conu1nidad biótica. 

Frente al constante son1ctit11icnto de la vida hu111ana y natural por parte de la ciudad. la utopía posible es 
la reconstitución de la ciudad con10 un espacio antropoecológico. La ciudad como un lugar de identidad 
ecológica yhun1ana. Si un lugar puede definirse con10 lugar de identidad. relacional .. e histórico~ un espacio 
que no puede definirse ni con10 e:-.-pacio de identidad ni con10 relacional ni con10 histórico. definirá un no 
lugar. las ciudadt:s 1nodc111as son el escenario del sirnulacro universal.. se nos venden espacios que son no
lugarcs co1110 si fueran lugares. La hipótesis aquí defendida es que la 111odcn1idad es productora de no 
lugares. es decir. de espacio:-; que no son en sí lugares antropológicos y que. contrariamente a la 
modcnlidad baudeledana. no integran los lugares antiguos: éstos. catalogados. clasificados y promn,,.;dos 
a la categoria de lugarcsden1en1oria. ocupan allí un lugarcircw1scripto y especifico. La ciudad csun inundo 
donde se nace en la clínica y donde se tnuerc en el hospital. y lo velan en la funeraria, donde se n1ultiplican. 
en tnodalidades lujosas o inhun1anas. los ¡nunos de tránsito y las ocupaciones pro'\.isionales (las cadenas 
de hoteles y las habitaciones ocupadas ilcgahncntc. los clubes de ....-acacioncs. las colonias n1iserables 
destinadas a desaparecer o a degradarse progresivan1ente). donde .se desarrolla una apretada red de n1cdios 
de transporte que son ta111bién espacios habitados. donde la ,;da se organi7 .. a en los supern1ercados. en las 
fábricas y en los bancos. en los cajeros autotnáticos. este es un nn1ndo n1odcn10 pron1etido a la 
individualidad solitaria. a lo provisional y a lo cfi111cro. al pasaje. al ocio cuadriculado. 

En las ciudades n1oden1as el lugar y el no lugar son n1ás bien polaridades falsas: el primero no queda nunca 
con1plcta111cntc borrado y el segundo no se cuntplc nunca totah11cnte. an1bos son escenarios incluidos y 
excluidos de la n1odcnlidad funcional. Pero los no lugares son la rnedida de la ciudad moderna. medida 
cuantificable -del progreso. del desarrollo que se su~--icnta en el simulacro de la cultura- que se podria 
realizar adicionando. después de hacer algunas conversiones entre superficie. volumen y distancia. las,-ias 
aéreas. fcrro'\.;arias. las autopistas. los 111..:dios de transporte( aviones. trenes. automó'\.ilcs). los aeropuertos. 
las estaciones fcrro,;arias. las grandes cadenas hoteleras. los parques de recreo. los supermercados. los 
n1useos. los centros históricos vaciados de sentido. la estandari:r ... 1ción del habitat~ "+..;cndas-tipo. 
necesidades-tipo. para ho111bres-tipo. la n1adeja de las redes de co1nunicación ";ª satélite que ponen en 
comunicación a hornbrcs solitarios. 

La ciudad receptáculo de la sociedad 111oden1a. de su poder de destrucción que se despliega a una escala 
sin precedentes en la historia de la hunianidad. en todas las regiones urbanas se envenena el aire. se 
conta1ninan los cursos fluviales. se en1pobrecen los suelos. se deshidrata la tierra., se destruye la flora y 
la fauna. La C:'\.llansión de las ciudades destruye los usos ag.ricolas del suelo y las concentraciones huma.nas 
cada vez n1ayorcs .son el principal depredador de los escasos recursos bióticos de la naturaleza. Si a esto 
sumamos la intensificación de los ruidos ambientales. las tensiones creadas por los atascos. la gigantesca 
acumulación d~ basuras. de detritos. de aguas residuales y de desechos indu~Lriales. la saturación de las 
carreteras y calles por el tráfico rodado. la desfiguración de la tierra y del paisaje en n-ianos de la 
especulación inn1obiliaria y la con~1.rucción de equipan1icntos urbanos e infraestructura. La esencia de la 
crisis ecológica de nuestra época estriba en que la ,;da se desarrolla en un entran1ado con1plejo de ciudadcs
contarninantes. Ciudades productoras de generaciones de desecho. 

llay que recuperar a la sociedad urbana con10 espacio antropológico, con10 espacio ecológico. con10 
espacio existencial. que sea lugar de una c~"'Pericncia de relación con el n1undo de un ser esencialmente 
situado en relación con w1 n1edio. 

55 



La sociedad urbana es el espejo de la n1odcn1idad. es cn las ciudades actuales donde se ha rcali:z.ado la 
reescritura de la naturaleza bajo el código produccionista .. los ho111bres están alfabeti,.-.. ados bajo los signos 
del co11sun1isn10. La ciudad 1nodcn1a csvictitna de un de litio sistc1nático .. cuya fonna 111ás inn1cdiatamcntc 
perceptible y a111c11az.adora es la nutonon1i:r .... nción de la técnica desencadena. sin lin1itcs. La ciudad tnodcnta 
es legislada por la técnica y su horizonte es la ciudad-progran1ada. 

L.~ ciudad como espacio antropoccológico exige un ordcnanlicnto de lo urbano desde la e~1.Ctica del 
espacio abierto .. ¡1orquc la cstCtica del espacio i.:crr.-ido fue la construcción de la sociedad 111oden1a co1no 
sociedad cerrada .. las reglas de constn1cción del espacio cerrado se gcncraliz.aron con10 principios de 
ordc11a111icnto tenitorial universal .. el objetivo ha sido el cncii.:rro del cuerpo .. de la n1irada y de la razón .. 
Jcrc1nias Benthan1 cstú actuali:r ... ado v es la nonna de conducta de la razón arquitcctónica7 que es una 
racionalidad no an1biental. · 

La constitución de la ciuda<l cotno lugar antropoccológico se fUnda111enta en una racionalidad an1b~cntal, 
en un saber an1bicntal. que está contbrn1ado así por un conjunto de saberes .. técnicas y conocim1cntos 
existentes, hasta los cstratCgicos en t:l terreno de la política y el poder. hasta los técnicos aplicados al 
n101litorco. el diagnóstico, la evaluación y la prospección de los procesos atnbicntalcs, y sobre todo, ~os 
sistemas tecnológicos y de técnicas que detenninan el uso de los recursos naturales no con lU13 lógica 
produccionista, así con10 }¡1 constn1cción del espacio urbano abierto y con10 sistctua socioccológico, esto 
significa .. resolver el problc1na aparcntcincntc insoluble del ta1nafio de ciudad, la sociedad urbana alcanz.aril 
sola111cnte aquél tan1ai1.o que se sustente en su sisten1a ecológico. 

8.2. El desarrollo urhano y la cv:1luación del i1npacto an1hicntal 

Si partin1os de que la ciudad tiene que ser un lug¡u antropoccológico que genere identidades y que potencie 
el desarrollo hu1nano de la co111unidad urbana .. es necesario evaluar de fonna pcrn1ancnte la acción social .. 
la localización de actividades cconón1icas, la realización de proyectos urbanos .. etc ... con el objeto de 
conocer su in1pacto :11nbicntal. 

Dajo esta concepción se introduce un giro antropológico a la n1ctodolog.ía de la evaluación de proyectos 
que tradicionnln1cnte encuentra su fundanicnto en la valoración cconónlica de las decisiones de realizar 
un proyecto de desarrollo econóntico, urbano .. cte. Este giro antropológico consiste en basar \a evaluación 
de proyectos en una n1ciona1idad atnbicntal y no e~trict:uncntc cconónlica. en el sentido, de que la 
racionalidad cconó111ica tiene con10 regla de dcch.ión el anúlisis beneficio-costo, y ntás en particular. la 
búsqueda la n1áxi111i:l'.ación de la ganancia cconó1nica. 

Entonces la 111ctodología de evaluación del in1pacto an1bicntal de un proyecto se ha convertido en llll 
instn.nnento de política c.:cológ.ica .. que incluso fonna parte ya del repertorio de reivindicaciones ciudadanas 
frente a proyectos o acciones que .. ¡1resuntan1ente. pth.:dcn dañar la integridad de los ccosistc1nas o la 
calidad de vida de la población. 

La evaluación del in1púcto an1bicntal es un instnuncnto cicntilico que coadyuva al proceso de ton1a de 
decisiones de una forn1a objetiva .. es aplicable a todo fonna de ordcnan1icnto del territorio, sea agrícola 
o urbano .. en este sentido. no se debe e.le excluir de la evaluación de proyectos los posibles usos del suelo 
que nonuan los planes de Ül!~arrollo urbano y de desarrollo cconó111ico nacional o regional. 

La evaluación de i111pacto a1nbientnl constituye un proceso de doble carácter, por un lado. es w1 análisis 
cncan1inado a predecir alteraciones que un proyecto. servicio o actividad. sea público o privado. puede 
producir en el n1cdio a111hic11tc. y ¡101· otro. es un proccditniento juridico adn1inistrativo para la aprobación, 
111odificación o rccha:l'.o del p1·oyccto o actividad por parte de la autoridad co111pctcntc. ( Quadri de la ·rorrc., 
1994). 

En 1987 se expidió \u Ley Gcncrul del Equilibrio Eco\ó5ico y In Protección al Ambiente, la cual define 
los principios de política ecológica general de la nación y regula los instrumentos para su aplicación y 
observancia. Entre los insuumentos de política ecológica, la ley establece la evaluación de impacto 
ambiental. que constituye m1 mecanismo técnico-administrativo que permite identificar y prevenir los 
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efectos ambientales adversos asociados a la realización de obras o de actividades públicas o privadas que 
puedan provocar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones señalados en los reglamentos 
y en las normas técnicas ecológicas (Art. 28). 

A nivel nacional. la evaluación de in,pacto ambiental de obra pública federal. de obras de infraestructura 
como vías generales de con1unicación y oleoductos, de cx-ploración y explotación de minerales .. de 
industrias estratégicas. dcsarro\\os turisticos federales., instalaciones de tratamiento y conímamiento de 
desechos peligrosos. y los aprovcchatnicntos forestales. está reservada a la federación., por conducto de 
la Sedesol (Art. 29). El resto de las obras o actividades consideradas como riesgosas para el medio 
an1bientc deben ser evaluadas por las entidades federativas. 

La metodología que proponcn1ospara evaluar el in1pacto ambiental que tiene la rcali7..ación de un proyecto 
urbano -en nuestro caso el in1pacto de una unidad habitacional en el desarrollo urbano- consideramos el 
análisis sistétnico con el objeto de identificar los subsitcn1as y los con1poncntcs de cada subsistema 
an1biental. En este sentido tcncn1os que identificar los bienes y servicios an1bientales que tiene una ciudad. 
una localidad urbana particular. para de ahí pasar a ponderar el proyecto urbano a realiz..ar. el costo de 
oportunidad para-la sociedad. el beneficio atnbicntal a obtener. etc. Es in1portantc identificar los elementos 
o procesos del proyecto urbano que se está considerando, con10 los factores an1bicntales, urbanos. 
sociocconón1icos .. culturales y de SCf"\.;cios o infraestructura urbana. 

Dentro de los factores ambientales a considerar se cncuc~tran: a) flora. b)fi1una, c)suelo., d) aguas 
residuales. e) desechos.{) residuos peligrosos. g.)ruido. h) calidad del aire en el sitio, i) calidad del aire en 
la ZMCP., j) energía. k) recarga de acuitcros. l)ccosistcn1as especiales. 

Entre los factores urbanos a considerar dentro de la evaluación del in1pacto ambiental están: a) bienes 
públicos. b)paisaje urbano. c)uso del sucio, d)recreación. e)ricsgos. 

Los factores socioeconón1icos n1íni111os a considerar para el in1pacto ani.bicntal tenemos: a)cmplco. 
b)ingrcsos y c)in1pucstos. Los íactorcs culturales son: a)culturalcs propiamente dichos., b)patrimonio 
histórico. 

Por últin10. entre los factores de infracstn..lctura y servicios urbanos que se tienen que ponderar para el 
análisis de impacto ambiental se encuentran los sigui.:ntes: a)transporte público, b}vialidad. c)agua 
potable. d)drenaje. etc. 

En nuestro caso, el tnodelo de impacto ambiental se realizará mediante el análisis ecológico factorial. esto 
con respecto a la ciudad de Puebla en general con el objeto de constatar o no si los modelos de Burguess 
y Hoy~ se adecuan a la realidad de esta ciudad. Por otra parte. realizamos el análisis de contexto y 
localización del proyecto. 
En el próximo capítulo se desarrolla el modelo de impacto ambiental como una contribución de esta 
investigación al análisis del medio ambiente de la ciudad. asi también se aplica el modelo del impacto 
socioambiental para el estudio de los impactos an1bientalcs que se generan a partir de los sistemas 
constructivos de las wlidades habitacionales del lnfonavit en el n'edio ambiente de la ciudad. 
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IX. El impacto socioambicntal de las unidades hahitacionalcs del lNFONA VIT de la ciudad de Puebla . 

. ""'Platón se lan1cntaba en su Critias: existen n1ontañas en Atica ... quc no hace mucho tic1npo estaba.u 
cubiertas con esplendidos árboles que producían 111adcra capa:r. de techar los edificios n1ás grandes 
... tan1bicn habían nu1chos úrbolcs altos cultivndos, al n1is1110 ticn1po .. quc el can1po producía pastos 
ilinütndos para el ganado ... La provisión anual <le lluvias no se había perdido co1no ocurre en el presente 
pcnnitiéndosclc que fluya hacia el 111ar sobre superficies desnudasº. 

9. 1. Qué es el itnpacto an1hicntal '! 

La fonnación de los conccptosjucga un papel fundan1cntal en el proceso de investigación científica en tr~s 
aspectos .. por un lado. pur que pcn11itc la traducción lógica del pcnsat11icno del invcstigador9 es dc~!r· 
traducir conccptuah11cntc su ptutto de vista sohrc una realidad. Por otra parte. coadyuva en la construccton 
del objeto de investigación. pues es el punto de vista -expresado en un andan1iajc catcgóricoconccptual
dcsdc donde se constntyc el objeto de invcstigación. y por últiano~ contribuye a la reconstrucción 
gnoscológica de la realidad. 

Una vez establecida la in1portancia de la tOnn:tción de los conceptos en el proceso de investigación 
científica pasan1os a dar cucnt;1 de i.:ón10 se constn1ycn los conceptos y có1no estos ayudan a la fonnación 
de las teorias cicntiti...:as. 

En pri111cr lugar~ para la fonnación de los conceptos sólo existen dos reglas cpistcn1ológicas: la regla del 
género próxin10 (atributo general) y la regla de la diferencia cspccífic.a (atributo específico). Por ~jcn1plo. 
si yo quiero definir lo que es un estudiante universitario~ lo puedo hacer aplicando estas reglas universales 
de constn..Jcción de los con..::cptos. Entonces. un estudiante es una persona que se encuentra en w1 proceso 
de formación y adquisicion dc conocin1icntos (regla del género JHÓxin10). pero esta prin1er definición 
general establece sinoni111ias con otros conceptos y hace rcfCn:ncia a otras situaciones. de esta 111ancra. 
un joven que asiste a un ta1h:r n1ecánico del barrio a aprender el oficio ta111bién es una persona que se 
encuentra en un proceso de fOnnación y adquisición de conoc111icntos~ por tanto, el atributo general de 
un concepto es una condición necesaria para su definición. pero no es la condición suficiente. por lo tanto. 
si nosotros co111¡-Jletan1os la definición inicial diciendo: c1 estudiante universitario es una persona que se 
encuentra en un procc~o de fon11:.lción y adquisición de cunoci111icntos y que regulanncnte asiste a totnar 
clases en una universidad . (la p~11Lc subrayada es la regla de la diferi:nt.:ia ez-;pct.:ifit.:a ). Entonccs nucstro 
concepto ya quedó dc.:linido co1no c-0111.:epto r,.c.:ncral. 

En la investigación cii:ntífica utlLr . .a111os la fon•a de razonar del aniilisis. que es la dcscotnposición del todo 
en partes. pero la traducción lógica de esa forn1a de razonar se establece a travCs de las relaciones entre 
conceptos y categoría~. El concepto es ta representación wüversal del objeto y la categoría es la 
representación particular del objeto. En nuestro cje1nplo. estudiante es el concepto general y e~"t.udiantc 
wtivcrsitario es la catcgoria. La catego1;7 .. ación es el proc.:cdirnicnto gnoscológico para conocer la realidad 
concreta cotno e:'\.11rcsión de tnúltiples dctenuinacioncs. ·ranto los conceptos con10 las catcgorias no son 
p~sicioncs fijas. hay conceptos que dentro del proceso de investigación se convierten en categorías y 
viceversa. 

Para la formación de los conceptos y de las catcgoria.s. antt.:ccdc la traducción cnw1ciados interrogativos 
de nuestra preocupación invcstigativa. o dL:l objeto~ por cje1nplo, la preocupación invcstigativa que 
sintetiza este parte de la tesis es el iiupacto a111bic11tal~ entonces. el punto de partida para la fonnación del 
cocnepto de impacto a111bicntal es preguntar5e: ¿qué es el Ílnpacto a111bicntal'.1. 

Una primera aproxin1ació11 en la definición conceptual de lo que es el impacto ambiental es con1prcndcr 
a éste como el efecto que tiene el con1plejo de la acción social sobre las comWtidadcs naturales; como 
tnmbién la modificación del atnbicnte ocasionado por la acción de la naturalc:r.Á}. 

Esta definición hace rcfcn.:ncia a la relación de transformación entre el hon1brc y la naturaleza, es decir, 
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que todo Í111pacto antbicntal es el resultado del principio de la acción social y de los principio de la 
naturnlc7 ... a. por ende. la n1a.triz de relaciones que se dan entre hombre y naturale7...a es la n1atcria prima para 
construir toda realidad social~ es decir. la sociedad. · 

De lo anterior se desprende las reglas epistemológicas básicas para el análisis de cualquier estudio de 
impacto a1nbicntal: 

a) El análisis de córno las acciones sociales (acciones de fuerzas sociales. grupos. organizaciones. 
n1ovin1icntos. panidos. instituciones. ONGS~ el Estado .. cte.) construyen las diversas formas de organiza.ción 
social y en esa constntcción se ntanificstan ruúltiplcs ir11pactos hacia la natur~leza (modificándola .. 
conservándola o destrnyéndola) y hacia la propia conn1nidad humana. 

b) El priI11er in1pacto an1bicntal en la relación del ho111brc con la naturate7...a fue Ja creación de la sociedad 
y de las distintas sociedades (nirales y urbanas) a tra,·és de Ja historia yel propio proceso de hontiniz.ación. 

e) La ciudad es el resultado del iinpacto ambiental 

d) El análisis del irnpacto arnbicntal de la ciudad lo podernos rcaliz ... ar de m~nera procesual e incluso 
delimitando una zona urbana de la estructura intenta de la ciudad. 

e) El análisis del ir11pacto an1bicntal en una 70na urbana de la ciudad lo poden1os indagarlo a través de una 
acción social particular corno es: la localización de la población~ de las acth.;dades y la localización 
residencial o habitacional en esa zona. 

Este último procedituicnto n1etodológico es el utiliza.do para rcaliz..ar el análisis de caso de esta 
investigación: El análisis del irnpacto a111bicntal de la acción habitacional ( Infonavit las Margaritas) en w1a 
parte de la zona sur de la ciudad de Puebla. 

Antes de entrar al análisis de caso es necesario preguntarse por: Qué tipos de impactos an1bicntales ex::isten 
?. Poden1os establecer una clasificación de los in1pactos an1bientalcs con arreglo a una serie de atributos 
que tipifican la fon11a del in1pacto. En este scntido. podcn1os hablar de in1pactos an1bicntalcs naturales o 
sociales. Los in1pactos an1bicntalcs naturales son aquellos deterioros o cícctos causados por la acción de 
la fuerza interna de la tierra~ corno porejen1plo: los sisn1os~ dcrrun1bes .. alu'\;oncs. erupciones de volcanes .. 
etc .• que dependiendo la intensidad con que se presente el fenómeno y su duración. de ello depende en 
gran nlcdida los daños causados. Por otra parte. se encuentra la acción del agua y del ";en to que impactan 
negativamente a la naturaleza a tra,·és de- los ton1ados. ciclones. dcsbordan1icntos de las aguas e 
inundaciones~ que correlacionados con el factor intcsidad y duración del fcnón1cno provocan la magnitud 
de los daños tanto naturales con10 sociales. Por últin10. se encuentran los efectos e~Lcn1os asociados a la 
influencia del sol y ta luna sobre la tierra~ esta dobl!.! relación provoca las tonncntas eléctricas que puede 
generar desde incendios lorestalcs hasta el sobrecalcntan1iento de la tierra. Los efectos inmediatos del 
calentarnicnto de la th:rra genera rcscqucdadcs y can1bios clin1áticos. La relación de la luna con ta tierra 
genera las heladas v nevadas. Las relaciones del sol. la luna con la tierra. aunados ¿¡ los n10'\-;n1ientos 
inten1os de ésta últÍn1a genera transforn1acioncs de los ccosisten1as como son dcs.apa"'CiaÍt y aparicián de 
nuevas especies y can1bios geotérn1icos. 

La acción del hombre con respecto a la naturalcza genera los in1pactos an1bientales sociales. Las prin1eras 
acciones de los hon1bres por constniir su habitat introducen los prin1eros in1pactos ambientales: 
asentan1icntos hun1anos dispersos ( conu1nidades n.ualcs y organizaciones socia les agrarias) y asentamientos 
concentrados (las ciudades y las diversas c~-presioncs de los procesos de urbanización: ciudad ccntraL 
ciudad ~tcdia. área,. zona y región n1ctropolitana. así con10 la 1negalopoliz..ación). 

Ahora bien~ el análisis del in1pacto socioarnbiental n1etodológicarncntc lo podernos realizar de íorn1a 
diacrónica. que c~-presaria la lectura procesual (descnvolvin1iento de ta cosa. los entes y la naturaleza a 
través del ticn1po) de los in1pactos que la acción del hon1brc ha tenido sobre la naturaleza. y sobre las 
diversas fom1aciones sociales a lo largo de la historia. Por otra parte. podcn1os rcali7_..ar w1 análisis 
sincrónico del in1pacto socioarnbicntal,. ello nos daria rnúltiples objetos de investigación referidos a los 
impactos que la acción social rcaliz..1 sobre la naturaleza y la sociedad actualn1cnte. Pero,. sabcn1os que 
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existen unn diversidad de fonnas de razonar y rcali.7.ar un análisis del in1pacto an1bicntal desde los análisis 
de caso hasta la fonna holística e integral. Este estudio del irupacto socioan1bicntal parte del análisis de 
lo antbicntal corno sisterna con1plejo, con todas las exigencias cpistc1nológicas. 1nctodológicas y técnicas 
desde nuestro objeto de estudio. 

El intpacto socioantbiental desde la perspectiva antropológica y sociológica in1plica la cristali7..ación de 
todas las acciones sociales. es decir. todo lo que el hontbrc hace y se institucionali7...a o no: la sociedad~ 
el can1po 9 la ciudad_ la cultura_ etc. toda la rnaterialización de lo social es el principio donde descansa el 
in1pacto arnbicntal qut.! las acciones del hornbrc tienen sobre la naturalc:r ... a y sobre la diversidad de st1s 
constn1ccioncs sociales. 

La casuística del análisis del impacto amhh:ntal de la acción del hombre sobre la naturale7"'1 y la propia 
sociedad t.!S incontable. indescriptible, inenarrable no sólo por la diversidad, sino por su magnitud y por 
los rcbasanticntos verticales y horizontales de la racionalidad hurnana. Ncccsitariarnos rcaliZar un 
ntacroinvcntario dt.!l itnpacto que la acción del hombre 111oderno rcali7-''l a la naturalc7...a y a la sociedad; a 
la 1nancra de Linnco y de Dan\o.;n y con las hcrrarnicntas tecnológicas que la sociedad moderna nos ofrece. 
pero aún así. esta ta.rea rebasa cualquier esfuerzo institucional y cualquier n1odclación teórico-conceptual 
y nlatc111ático de los impactos socioan1bicntalcs. 

Los in1pactos socioa111bientalcs van desde la conta111inación atJn.osférica. producción de desechos sólidos. 
contaminación de aguas. descrtificación de los sucios. es decir. degradación de hábitats por la destrucción 
o perturbación grave dt.! cornunidades naturales por la acción del hornbrc que ocasiona pCrdida acelerada 
de suelo por erosión y que in1posibilita la regeneración de la con1unidad original. 

Otro de los in1pactos socioarnbicntalc.s rnás ,·isiblcs por no i111plen1ctar una política de ecodesarrollo -la 
utilización racional de los recursos naturales y sociales para satisfacer las necesidades de las actuales y 
íuturas generaciones de la población nu1ndiaL ernpleando una ecotccnología adecuada que no dañe la 
naturaleza ni produzca contatninación- es la gcnerali7...ación de la 1niscria corno nlodo de vida en el n1w1do 
y por ende. la baja calidad de vida de la mayoría de los habitantes de la tierra. 

Los i111pactos socioarnbicntales se expresan entre otros. en las posibles repercusiones en la salud 
producidas por los carnbios en el an1biente. l lablan1os del ca111bio global~ y córno c!'!.Le afecta a la salud. 
El carnbio en la tcrnperatura de 2 a 5 grados centígrados puede parecer trh;al pero deja de serlo cuando 
se sabe que es la variación en el planeta desde la últin1a época glacial. Esto puede ocasionar dcscrtificación 
de áreas ahora fértiles. El aun1ento en el nivel del n1ar de sólo un n1etro inundaría n1uchas ciudades costeras. 
Todo esto con consecuencias en la nutrición de una población creciente en nu1chas zonas ya en han1bruna. 
Otro de los efectos son las variaciones de enfcrntcdadcs por región .. por cjcrnplo. el estrés por calor dañaría 
la salud de los ancianos y de los nit1os (Revkin. 1988). 

Un tercer efecto generado por la reducción de la capa cstratosférica de ozono. El ozono en el nfvel 
cstratoslérico filtra y c'o·ita el paso a la superficie de la tierra de radiaciones ultra,;oJeta A .. By C. Los efectos 
adversos de la radiación ultra'\.;oleta parecen estar relacionados con traston1os en el DNA y en el 
n1ctabolisn10 de algunas proteínas ( 1-lerscy. 1983 ). Se considera posible un aumento de cáncer en la piel. 
cataratas oculares, efecto depresor del sistctna inn1w1ológico del hotnbre y de las especies. incidiendo en 
cnlcrn1cdades infecciosas y parasitarias en sujetos n1al nutridos. 

En el nivel urbano. las causas de la contan1inación del an1bientc en las grandes ciudades son di-versas y los 
sitios hacia donde van los contan1inantcs tan1bién. Por ejcn1plo~ la Ciudad de Mé~;co produce 14.000 
toneladas de hece~-orina al día, 15.000 toneladas de residuos sólidos. 6.500 toneladas de residuos 
industriales peligrosos al día. -tOOO toneladas de partículas contaminantes y-tOOO toneladas más de gases 
contaminan-f'cs pri111arios. Es w1a de las ciudades que n1ás desechos per cápita produce en el n1undo ( Stem. 
1977). 

Esto ocasiona contarninación no sólo del aire. que es la que rnás llan1a Ja atención~ sino tan1hién del agua. 
de ntantos frcaticos 7 de suelos y de ali111entos. No se necesita ntucha irnaginación para cstintar que 
necesariamente estos elentcntos xenobióticos en el atnbiente de la ciudad pueden producir cambios en la 
salud de los habitantes. 
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El inipacto an1bicntal por su 111ag.nitud puede ocasionar eventos poderosos. scn1ipodcrosos y cotidianos. 
Los ilnpactos a111bientalcs poderosos. corno un sisn10 o una guerra. son eventos que por su íuerza. 
intensidad y duración tienen la caractcris:tica de rornpcr los sistcn1as referenciales de la vida cotidiana. sus 
fonnas de organización. rebasan la capacidad de respuesta no sólo de los individuos. sino tan1bién de la 
sociedad e introducen can1bios drásticos en las t:"ln1ilias y en la sociedad. 

Los impactos arnbicntales scn1ipodcrosos corno puede ser la inundación de una colonia. c~-plosión de una 
fábrica .. afectan a un parte de la población y rornpcn con la vida cotidiana de esa zona urbana de la ciudad 
pero del conjunto de la sociedad urbana. Se "+ve de fortna colectiva ·Y rebasan la capacidad de respuesta 
de esa comunidad local. pero en un lapso de ticrnpo n1uy corto pueden ser superados. aunque los daiios 
a la salud .. a la ,..;da y el n1cdio a111bicnte son fuertes. 

Los irnpactos arnbicntalcs cotidianos son aquellos in1pactos por decirlo de esta nlanera~ que coexisten 
diariarncntc con el ser hun1ano. tanto del ca111po co1110 de la ciudad. Unos cjcn1plos de este impacto 
an1bicntal lo constituyen un accidente de tránsito que lesiona Ja vida de un habitante de la ciudad. vivir cerca 
de un tiradero de basura o relleno sanitario. o sin1plen1entc vivir en ciudades de gran tamaño; donde Ja 
contan1inación rebasa los irnecascon rnucha facilidad .. o la pérdida de un empico. Los impactos an1bientales 
cotidianos se caracterizan en tt!nninos generales por aíect.ar de fomia individual. rebasando a veces la 
capacidad de respuesta de los indi,;duos y de las fhn1ilias. se n1anticncn in,;sibles (pues los afectados no 
dan a conocer los efectos causados por el irnpacto an1bicntal o las autoridades bloquean la información 
al respecto) y no n10\.;1i:.r ... an la acción de la colcctividad, quiz..ús porque son n1uy focaliza.dos. Con10 no 
alteran la ,;da colectiva y no nos dan1os cuenta de ellos. de su existencia pasan desapercibidos por la 
sociedad ci,;l y Ja política. 

Los in1pactos ambientales pueden ser irreversibles o reversibles. El impacto irreversible es aquel que por 
la naturaleza de la alteración~ no pcrn1itirá que las condiciones originales se establezcan. pueden ser 
causados por Ja naturaleza o por la acción del hombre. Et itnpacto reversible son aquellos cuyos efectos 
sobre el an1bicntc pueden ser mitigados de forn1a tal. que se restablezcan las condiciones prcex;s:tentes a 
la realización de la acción (natural o social). 

Los impactos an1bicntalcs pueden ser por su carácter ine'\.;tablcs o e\.;tables. El primero es aquel que por 
las características específicas del c'\·cnto catastrófico o del proyecto. no puede e,;tarsc total o parcialmente 
y que requiere de la irnplcrnentación inn1cdiata de acciones de carácter correctivo. El segundo es aquel 
impacto que se ,.a gestando poco a poco~ que es totaln1cntc \.;sible a los ojos de la comunidad social y que 
da tie!11po para planificar un conjunto de aci.:iones y proyectos tendientes a e\.;tar el impacto ambiental 
negauvo y de grandes consecuencias. 

Atendiendo a su localización geográfica los in1pactos an1bicntales pueden ser: in1pactos ambientales 
urbanos si se localizan en cualquiera de las fonnas sociales de la urbanización .. pero dependiendo de tas 
características estructurales del in1pacto y de la dimensión de Ja ciudad donde se 1oca1i.7.a así va a ser los 
eÍcctos del in1pacto sobre la sociedad urbana. Pueden ser irnpactos an1bientales rurales si se locali..:zan en 
el agro~ pero dependiendo de las notas estructurales del agro y de las características del evento así ser<in 
las consecuencias ambientales. Por último. los in1pactos an1bicntales pueden estar localizados en 
cualquiera de las forn1as de los accidentes geográficos (volcanes. ríos. ruares. n1ontar1as. etc.) y 
dependiendo su duración y f"ucrza pueden ocasionar o no grandes estragos. 

La dimensión tc¡n1poral incorporada al análisis del in1pacto an1bicntal pennitc clasificar a éstos en irnpactos 
an1bientales de corto~ n1ediano y largo plazo. El impacto an1bicntal de cono plazo es aquel cuyos electos 
significaitivos ocurren en lapsos rclatP..·an1cnte breves. con10 por ejemplo. w1 año máx;mo dos. En can1bio 
el i1npacto a111bicntal de n1ediano plazo es aquel cuyos eÍectos ocurren en un lapso de dos a cuatro años 
y el in1pacto ambiental de largo plazo es aquel cuyos efectos ocurren dentro de periodos de ticn1po n1ucho 
mayores, por ejemplo, una década, un siglo, etc. 

Otra fbnna de impacto ambiental es el acumulativo; es aquel cuyos cíectos se suman directa o 
sinergístican1entc a condiciones ya presentes en el arnbientc o a otros in1pactos. Por ejemplo~ un cambio 
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leve del n1anto acuífero en un sector de la ciudad puede tener repercusiones de poca itnportancia., a n1cnos 
que se sun1cn a éste .. los efectos de un can1hio bn1sco de los 111antos acuíferos las demás zonas urbanas 
de la ciudad y aWlndos a la dcscrtificación del sucio urbano por los can1bios de uso del sucio entonces si 
ocasiona graves daños a los ccosistetnas de la ciudad. 

Mientras que el itnpncto a1nbiental residual es aquel cuyos efectos persistirán en el an1biente., por lo que 
requieren de la aplicación de n1cdidns de atenuación que consideren el uso de la mejor tecnología 
disponible. En este tipo de in1pacto a111bicntal se encuentran por ejc111plo el itnpacto de la radiación sobre 
una localidad. la filtración de gasolina hacia un conjunto habitacional .. la descrtificación del sucio por el 
uso de éste para la fi1bricación de ladrillos. Un hotnbardco con Napal111 sobre una localidad agraria. 

El in1pacto atnbicntal puede ser directo o indirecto. El i111pacto an1biental directo son losefectosinmcdiatos 
que se viven de una acción dctcnninada o de la rcaliz .. '1.ción de un proyecto. IV1ientras que el in1pacto 
a111biental indirecto son los efCctos que se derivan de fonna scc\u1daria de una acción determinada o de 
la ejecución de un ¡n-oyccto. 

Los i111pactos socio;uubicntales tienen w1a ga1na 111uy diversa dependiendo del tipo de acción y de actor 
social que lo provoca. [)e esta n1ancra .. el i111pacto an1bicntal puede ser cconó111ico-productivo. No cabe 
la menor duda. que los factores antbientalcs inlluycn en la actividad cconótnica y que el tipo de actividad 
cconón1ica int1uyc en los lñctorcs a1nbicntales .. en todos los ccosistc111as. 

El an1bientc fisico ;1fccta la ventaja con1parativa de un lugar. una ciudad. región o país para diferentes tipos 
de producción cconó111ica. En este sentido. el clhnn y la geología pueden considerarse co1110 las dos 
variables 111acstras. El cli1na y la geología ta111hic.!n afectan la actividad cconón1ica indirectan1cnte a través 
de su influencia en las ronnas tcncstrcs . .suelos. la vegetación y la hidrología. 

El efecto cotnbinado de lus variables an1bientalcs es responsable en gran n1edida de la ubicación de la 
agricultura., pastoreo. silvicultun1. pesca. tnineria y otras fonnas de producción pritnaria .. que están bas..'ldas 
directa1ncntc en el an1hi..:ntc natural. ;\si ntistno. la ubicación de la poducción pri111aria .. particulanncntc 
la agricultura .. a su vez explica una gran parte de la ubicación de todas las otras fonnas de la acth;dad 
cconótnica y de ascntan1icntos hun1anos. 

La variación espacial de las fonnas geológicas puede tener una in1portantc influencia en la presencia y tipo 
de actividad cconótuil.:a. La ubicación geográfica~ tan1ailo. fonna y configuración de la costa de las masas 
de tierra son todas ellas el resultado de fUcrzas tcctónica.s. La fonna de una nación o una región puede 
tener tan1bién un clCcto itnpoi-tantc en su econon1ía espacial. Si en otras cosas son iguales~ una nación con 
una forn1a con1pacta tiene una ventaja econó1nica sobre una nación co1110 Chile el cual th .. '"t1e una forn1a 
cxtrc111adan1cntc alargada. 

Otra influencia geológica ha sido la fonna con10 se concentraron los depósitos nlincralcs titiles al hombre 
en esquen1as espaciales alt:1111cnte irregualrcs hace.: ntillonc.:s de ail.os y que.: han favorc.:cido el desarrollo 
cconón1ico de unos paises y de otros no. 

La revolución industrial y su ulterior itnpulso vertiginoso al desarrollo cconón1ico de las naciones 
revolución no sólo el 1nodo de vida de los hotnbrcs y de his sociedades. sino también., transforma 
radicaln1entc la relación hon1brc-naturalcz.a y cuya consecuencia ha sido en este siglo XX la diversidad 
y aceleración de ca111hios sociales y de cnnll>ios naturales jan1ás vistos en la historia de la hunu.nidad. La 
industrialización ha pasado ser de w1 si111bolo del progreso ha w1 sín1bolo de destrucción de la naturaleza 
y de la sociedad. 

Existe una correlación positiva entre diversificación económica y deterioro del medio ambiente, entre más 
grande y diversificada se encuentre la planta productiva de un país mayores son los imapactos ambientales 
que genera., mayores los deterioros que causa a los ccosistc1nas. 

En todos los casos. la pcnurbación del ambiente se debía a algwia fonna de producción económica. Un 
término técnico es el de efecto ex1.cn10 negativo o C:\.1.crioridad negativa. Los efectos externos pueden ser 
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negativos o positivos. Una exterioridad positiva puede definirse como un efecto favorable (beneficio) 
sobre una persona .. gn1po o cn1prcsa .. que resulta de la acción de una persona. grupo o persona diícrente. 

En cuanto a las ex"tenrnlidades negativas se debe de poner énfasis en dos cuestiones fundamentales. 
Prin1cro, con el ticn1po aucncnta en gran íornL-"1 al autncntar la producción; segundo .. sus peores 
nianiíestacioncs resultan de la producción en Jos países altamente desarrollado. Confonne a la economía 
global se interconecta 1n:is y nL-Ís se incrcn1cnta el impacto intcn1acional del deterioro arnbiental. 

Del análisis anterior. podcn1os inferir. q;,,.:~ las sociedades rnodcrnas están signadas por una idcológáa 
produccionista basada en una racionalid.l\.i ncolibcral. que csquizofrénicamcnte busca la mayor ganancia 
econón1ica en dctrin1cnto del 111cdio arnbientc. Por esta razón .. es necesario basar el desarrollo cconó1nico 
de las naciones en una racionalidad an1bicntal que posibilite la recuperación del n1cdio ambiente con el 
objeto de heredarles a las generaciones futuras la base de recursos bióticos y materiales ncces~rios para 
su reproducción social. ' 

9.2. El impacto·socioambicntal de la Unidad Inlonavit "La Margarita,·· de la ciudad de Puebla 

El intpacto an1biental en la Unidad lnfona'\;t "'La Margarita Hes tanto de orden social con10 natural. Las 
múltiples expresiones de estos in1pactos arnbient31cs son el punto de partida de este análisis de caso. 

Uno de los principales in1pactos an1bicntalcs que c:\..-perin1cnta este conjunto habitacional está fuertemente 
relacionado con las características 111orfológicas y tipológicas. Del análisis arquitectónico se reton1aran 
los clcr11cntos dt.!I disc11o: fon11a. espacio .. unidad .. equilibrio. rit1110 .. sin1ctria-asin1etria .. jerarquía. 
fragn1entación. sin1plicidad. con1plcjidad. contiguidad .. contacto., tensión .. traslación, rotación, atracción
agrupan1icnto. nivelación. agu:r ... arnicnto. prcgnancia.scr11cjan7...a-contrastc. continuidad-dirección. la 
organización espacial. cte. 

Por otra parte~ el análisis Cuncional de la unidad hLa Margarita H se centrará básicamente en la articulación 
de las cdificai;-ionC"s y el equipan1icnto urbano y el análisis ad-intra las disposiciones espaciales (estancia. 
con1cdor. baños. vcstibulos. accesos .. rccán1aras. patios. jardines y circulación). 

Otro dt.! los análisis que está presente en el ntodelo de irnpacto an1bit.!ntal es el análisis constructivo: el 
proccdirnicnto constructivo. el si~Lcn1a constructivo y el tipo de materiales de construcción y el análisis 
de las instalaciones. 

El análisis an1bit.!ntal que pondrá el acento el n1icroclima y la unidad con10 ecosistema. Posteriormente. 
se hará el análisis estructural .. el formal e'-prcsivo y el análisis de cnton10. 

Por último. se establecerá el análisis estadístico del impacto ambiental a través del conjwito de variables 
definidas en el modelo. En el modelo diferenciamos los impactos ambientales naturales, de los impactos 
generados por la acción social del hon1bre. sobre todo nos interesa la n1atcrializ.ación espacial de lo social. 
de poblanlicnto y edificación; porque tienen que ver dircctarncnte con nuestro análisis de caso. 

Los itnpactos que puede sufrir la unidad habitacional 11 La Margarita" son los potenciales y los cotidianos. 
En cuanto a los in1pactos potenciales antbientales-naturales~ provocados por la energía inten1a de la tierra 
de carácter gcotérmica (sisn1os~ en1pciones volcánicas. etc.) así corno Ja energía del sol y de la luna que 
inciden en los componentes ambientales (agua. aiarc y tierra) provocando tomtentas. tornados .. sequia .. 
etc. Se considcr.;iron con10 in1pactos potenciales tan1bién los in1pactos de carácter social ex-iraordinarios 
como las guerras y en algunos casos los irnpactos eventuales con10 inlllldaciones e incendios y 
descon111"0sturas de plantas de tratan1iento~ etc. Este tipo de i111pacto es potencial en tanto que no se 
descarta que la unidad habitacional pudiera •ucrsc alectada. Otra consideración a este tipo de in1pacto 
es que su análisis debe de ser diacrónico. procesual y holístico. 

Nuestro análisis se centra rnás en lo cotidiano. de lo que se: ha modificado. alterado y aíectado por la 
construcción de la unidad habitacional "La l\tfargarita". Al respecto se presenta una matriz de evaluación 
que se considera resume de lo que se ha impactado con la construcción (Ver Modelo Matricial). 
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9.3. Cnractcristicas ccológica-lactorialcs de la ciudad de Puebla. 

La ciudad de Puebla está dividida en 258 sectores correspondientes a los censos urbanos de población y 
vivienda .. dcnon1inados áreas gco-cstadísticas bo:isicas (Agcb). Los datos que se utilizan provienen del 
Censo de Población y Vivienda. 1990. del Instituto Nacional de Geografía e lníormática de Mé:-dco 
(INEGI). 

El análisis de la distribucion espacial de la población y de las principales earncteristicas soeiodemográficas 
en correspondencia ,,;on el co111porta111icnto del n1odclo concéntrico~ para el caso de la ciudad de Puebla 
1nucstra algunos a~11cctos siinil;:ircs con el n1odclo cl;ísico. En este sentido. la proporción de propietarios 
es gcncrahncntc 111ás c.:levada en los suburbios que cn la parte central de la ciudad. Por otra parte .. la 
oposición ccntro-pedtCria resalta claran1cntc. Los barrios residenciales del centro son frecuentemente 
ocupados por fantilias Je.: edad avan:r...41da. fa111ilias sin niiios. y por inc1uilinos o arrendatarios. (Ver Mapa 
l sobre la repartición espacial de 1:1 Yariablc porcentaje de las viviendas ocupadas por el propietario). El 
porcentaje <le solteros es iguahucntc 111ás eh:vado que en las colonias mús alejadas. 

Estos resultados iniciales nos indican en prin1er lugar que las fan1ilias n1exicanasjóvcnes están .. por regla 
general .. a la búsqueda de viviendas 111ás espaciosas y probablcrncntc n1á.s 111odcrnas al exterior del centro .. 
y en segw1do lugar que el 1nodclo general de sulnnhani.,-_ación está in1plantándose~ en tercer lugar .. que la 
división residencial o la frag.111cntación si se prefiere <le la fiuni1ia c~Lcndida es iguahnentc una realidad. 
(Ver Mapas 2 y 3). 

Para efectos del estudio de la distribución espacial de las características sociodc111ográficas en la ciudad 
de f>ucbla. se dividió a i.;sta cn 2~\ zonas ( Ver Cuadro l sobre zonas urbanas). 

Una revisión rápida d\.! los porcentajes reales nos scfiala que las variaciones entre zonas no son sicn1prc 
iruportantcs .. la diferenciación espacial con base en las características dcn1ográficas parece n1enos 
avanzada que en los paises industriali7 .. .ados. Así los niiios <le cuatro aiios o 1ncnos están relativan1cnte 
n1cnos presentes en el cl!ntro (9.22~0) que en el anillo 3.., pero no podcn1os afinnar con ccrtc:l' ..... -i w1a ausencia 
de niiios en el centro. Nos cncontra111os a~í ... lejos de la polari:l'---ición centro-suburbio típica de ciertas 
ciudades industriali:r ... adas. 

El 111odclo sectorial. que se \Jasa en las cara,,;tcrísticas sociocconónlicas y la calidad de la vivienda ... que en 
principio debe superponer.se al n1odclo concCntrico. bajo la fonna de grandes sectores de lato y de bajo 
estatus social. Los ras~.os di.: un 1nodclo sectof"ial se dibujan al intcriof" e.Je la ciudad de Puc.:bla. Los tres 
n1apas reproducen aprnxit11atlan1entc el 111isn10 111odclo espacial. Obser..·a111os un gran sector de elevado 
estatus social .. al sur y ;il oeste del centro. ;:1<loptando grosso-1nodo las fronteras del cuarto crc.:cicntc :! 
suroeste, con w1 centro situado en I·lucxotitla. y dos extensiones en el cuarto creciente 3 sur. Los cortes 
sociales aparecen distinlivan1cntc: nücntras que 30.5~{, de los residentes ( 18 afi.os y más) del cuarto 
crccicnulte 2 suroe!'.>L«.:: indican haber rcali:r .. ado estudios superiores. solo 16~,ó se encuentra en la n1isma 
situación en el cuarto c1·ccic11te 2 noreste. Para el cuano cn:cientc 3 norte. el porc..:ntaje desciende a 13. 'Vo. 

La diferenciación so,,;ial del espacio en Puebla se expresa de la siguicntc 10rn1.-i: los sectores de altos 
ingresos y de capital cultural clt.:vado buscarún alejarse de los barrios o colonias de bajo c.:status social. (ver 
los Mapas 4, S y 6). 

Sin embargo, es en el plano de la diícrcnciación social del espacio que c1 modelo Je Puebla se aleja del 
1nodelo general. Dos clcn1cntos lo distin~ucn: la frac.111entación ~cog,r;:ílica de los sc.:ctorcs y la pobreza 
de la periícria. - - - -

Unprimcrele111ento de c'q>licación proviene de la menormovilidadcspacialdc los habitantes. Diícrenciación 
social y movilidad espacial están estrechamente relacionadas. Las opciones de residencia son reducidas 
sil~ ~amilia debe habitar pró"ima de su lugar de trabajo por razones de costo de los desplazamientos 
cotidianos. 

La configuración espacial de Puebla anuncia un scgw1do rasgo original c.:n relación al 1nodelo cliisico. Se 
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trata del carácter dcsfi1vorable. cicrtan1cntc subdesarrollado. de las zonas periféricas. El sector de altos 
ingresos pcrn1anecc rclativarncntc cerca del centro; no es seguido por un anillo de clase media en búsqueda 
de casas unifi1n1iliarcs en el suburbio. El ícnón1cno clásico de los suburbios periféricos de la clase media 
no se encuentra prcscntc9 a excepción quiz.ás del eje sureste en dirección de Valscquillo. Los sectores 
urbanos de clase rncdia cs."tán en cierta fonna enclavados en una periferia gris que lin1ita la evolución hacia 
tma cx1>rcsión suburbana de tipo arncricano. (Ver Mapa 7.8 y 9). 

El análisis de la configuración del espacio residencial de Puebla es en gran parte confonne al modelo clásico 
de ecología constn1ido siguiendo los pasos de los trabajos de Burgucss y de 1 lo)''t. Efectivamente. st: ha 
constatado que las variables dcn1og.ráficas siguen una di!->Lribución concéntrica~ al rnisn10 tiernpo que u.na 
diferenciación social del espacio deja entrever la íom1ación de sectores. 

9.4. ··La l\1argarita H 

Las wtidadcs habitacionalcs del lnfonavit locali7-,das dentro del Arca l'.1etropolitana de la Ciudad de 
Puebla (t-\.l\tCP} ascienden a 33 unidades que este instituto ha con~'truido desde 1973 hasta 1992. El 
número de viviendas entregadas es de 47,242; de éste total La Margarita participa del 12. 70'!-ó (6002 
viviendas) ocupando el printcrlugar; la unidad ""t-\gua Santan ocupa el segtmdo lugar con wia participación 
del 9.5~0 y el tercer lugar es para la unidad --rv1anucl Rivera r'\.nayaH con el 9.2<?,'0. 

Las ... !\1argaritas·· tiene una superficie de 1O1. 19 hectáreas ocupando en este rubro tan1bién el primer lugar. 
n1ientras que la unidad de t-\gua Santa ticnc-1-1. 87 hectáreas. Los usos del suelo al interior de las 1\1argaritas 
absorben la superficie de la siguiente fonua: el 65.3C?-ó lo ocupa el área habitacional; y el área comunal es 
del 39.6'!o (Ver Cuadro de Usos del Sucio). 

Las n1argaritas está dividida para efectos censales en 9 t-\rcas Gco-Estadisticas Básicas (AGEB). En la 
distribución de la población por AGEB. el 2 13-7 absorbe el 19...\'!ó. el 205-2 participa del 15.9'% y por 
último. el AGEB 208-6 contribuye con el 14.S~ó de la población. Siendo c,.;os AGEB Jos que mayor 
nún1cro de ,,,;vicndas absroben (Ver Cuadro de la I::>istribución espacial de la población)-' de lasvn .. ;cndas. 
según 1\GEB ). En este- n1isn10 cuadro aparece la distribución de la población por sexo ocupando el prin1er 
lugar la población n1asculina. pero con una diferencia rninin1a. 

La PEA ocupada d<! la l\.1argarita es del 29.4~-;, del total de Ja población en esta unidad habitacional. 
Mientras que la J>Er\. desocupada es poca significativa. pues absorbe el 1. 1 <:" ó del total. Ahora bien. la 
distribución espacial de la PEt-'\. ocupada al interior de las J\1argaritas tiene el siguiente patrón: el r'\.gcb 2 13-
7 tiene el 20. 5°·0 de la PEA ocupada. 111icntras que el segundo lugar. lo ocupa el Agcb 205-2 con el 18. 1 ~O 
y por últin10 el Ageb 208-6 con el 14.5~0. 

El análisis de la distribución de la población por edad en las l\;fargaritas pcm1itc inferir que la n1ayoría de 
la población es de jóvenes y en cambio la población de 3 5 años y n1ás sólo absorbe a 6100 personas. 

Por otra parte. la población de 12 afios y n1ás que se dedica a estudiar en las l\.1argaritas solan1cnte absorbe 
el 18~0 de la población total. Mientras que las personas que se dedican a rcaliz.ar los quehaceres del hogar 
es del 17.6'%. 

La distribución de la población de las l\.1argaritas por características educacionales nos n1uestra que el 
23.35'!-ó es la población de 6 a 14 años que saben leer y escribir. l'.1icntras que Ja población de 15 años y 
más que son alí~bctas asciende al 59.5<?0: y la población de 6 años y 1nás que asisten a la escuela es del 
23.9~-0. 

Al interior de las l\-1argaritas se cx11rcsa una diferenciación social con base a la diferenciación salarial. El 
4.33o/o de la población gana n1cnos de un salario n1inimo n1ensual ( 1252 personas). los que ganan de 1 
salario mínimo hasta 2 salarios ruínin1os es del 12~0 y la que gana ruás de dos salarios n1ínin1os absorbe 
el l 1.6o/o. 
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9..Í!EI lnfonavit la .. Margarita" y su imp.:lcta soci.o-ambicnl:ill. 

Orígenes 

El terreno se ubica c~1 una lon1a .. 1i111itado hacia el poniente por \a subcucnca del Alscscca y al oriente por 
la barranquilla que viene del cerro del Tcpozuchil que al encontrarse fonnan un triánJ.?ulo irregular. La 
topografia del solar condicionó la cstnictura y la for1na del proyecto urbanistico; la articulación espacial 
con la ciudad se dificultó debido a que era terreno agrícola y de pastoreo, sin servicios e incomunicado 
por el río 1-\.lscscca y la harranquilla : por lo que se tuvo que constn1ir un puente para para atravesar el río,. 
y en cuanto a la vialidad prolongar la Avenida Sun 13alta:l' . .ar para conectarse con ln ciudad .. a la vez que 
de dotarse de las redes de servicio e in fracstn1ctur;1. La ctlificahili<lad se vió restringida por las curvas de 
nivel de la loina con tres zonas de cscurri1nicnto. la confonnación gcolúgica del suelo de an:illa expansiva. 
en la periferia colindante del rio se tenía el pruhlc111a del nivt!l de aguas frcúticas. Ante esta situación se 
estabilizó el suelo y se fonnaron terraplenes para dar resistencia. evitar dcsli:l' . .amientos y evitar daños con 
el nivel de aguas fh:úticas en la rivera del río. ·.' ·:.·--- .. ~.t· :-J) •· 3 

El predio se usaba para ~ultivo y pastoreo contaba con llora y fauna silvestre silvestre ( anlica .. pcricon .. 
gordolobo. etc.de uso 111t.:dicinal .. conejos. ardillas. reptiles, ccncuatcs.ctc), siendo rnás abundante la 
,·egetación en la rivera del río por lo que en algunas partes se colocaron protecciones. Esta caracteristica 
no fue considerada en lo 1nús 1níni .. no en el discf10. puCs se arrasó todo al hacer 111ovi1nícntos de tierra para 
estabilizar el suelo. así 1,.;'0llln tatnpoco el cnton10 con10 una relación de paisaje. 

Locali; .. ación 

Se locali=r .. a al sur oriente de la ciudad de Puebla a 3 k1n. del cc.:ntro, colindando al oriente con la barranca 
del Tcpozuchil y fracciona1nicnto Lon1as del MannoL :il sur con río Alseseca y Colonia las Cn1ccs. al 
poniente con el río J\.lsc:..t.:t..:a y Colonia la l·lacicnda, al Norte con Sta. Julia e insurgente. (ver plano de 
localización) 

Estructura ,;al 

La accesibilidad vchicular a Ja unidad habitacional "e da a través de la avenida Fidd Vclá:r..quc:t. 
(prolongación de la avenida San Baltn7.Á1.r). La estructura vial es en fonna de peine previsto de 
intercepciones. Con un acceso controlado. a través de una avenida de distribución que recorre el predio 
de norte a sur. pasando por todo el centro, en lo que podrian1os decir es el cspina:l' .. O de la loma.( ver·. ~ · 
No. ) La avenida está interceptada por calles de n:parto vehicular. estas calles con cierta adaptación a la 
topogafia original del tc1Tcno. en algunas partes ~e hacen ~ínuosas, a su vc;,r. están conectadas con las calh:s 
periféricas al río y la barranquilla ... la distribución vial configura 37 secciones i1 regulares: cada sección está 
dotada de cstaciona111icntos colectivos por lo que el accc:,o a los condonliuios es peatonal~ la subdi~isión 
en secciones pcn11itc un tr;."d"ico lin1itado. El transporte es cubierto por rutas de coinbi. 

Se puede decir que la infraestructura vial posee: las di111cnsioncs que n-iarca la nonna (ver plano No. ) 
aw1quc su opcrati• .. ;dat.l por la!io condicione~ de distribución tiene falla~ de funciona1nicnto; en relación al 
acceso principal de penetración '"' la unidad habitacion;11. c:"\:istc w1 peligro en las horas punta. ya que la 
avenida Fidcl Velázqut.!z es un:1 vía de comwlicacíón con otras colonias lo que rcpn.:scnta w1a afluencia 
elevada de vehículos a alta Yclocidad. Otro factor que pro\.·oca prohh:1nas a la vialidad vchicular al intcrios 
de la w1idad son los árbolc~ y ad1usto:-, qui.: i1npidcn tu1a conc1,;ta "·isibilidad. el tercer factor que ob::,,1.aculiz...'1 
el buen funcionamiento vial e::. la falta de 1nantcniniicnt0 del pavirnicnto. lo que genera grandes baches. 

Usos del sucio 

Configuración arquitectónica. 

El .cstu~~ de la configuración urquitectónica &e hace recurriendo a categorías como: medio ambieute
edificac1ou. valores y costumbres culturales. tecnolog.in-scr humnno, los tres referidos a los sistemas de 
ordenamiento en las qul! se tomarán en cuenta las variables del diseño funcionales .. formales. constnlcth·as. 
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incluyendo los elen1cntos de diseño. 

En cuanto a las caractcristicas tonnalcs del espacio de la calle por el tipo de edificación es abierto, por 
la separación de las construcciones (condominios) y anchura de las fachadas; hasta cierto punto se puede 
decir que tiene ritmo pero monótono, por el manejo de dos modelos visibles y sus cubiertas planas. Cabe 
señalar que no existe una transición entre el paisaje natural y el anificial por medio de las calles. lo mismo 
sucede en las entradas de los edificios que no tienen w1a acentuación. y los usuarios han tratado de resolver 
este defecto colocando una imagen religiosa en el acceso. (ver !oto No. ) 

Can1inos peatonales. 

La unidad habitacional cuenta en la intercepción con la avenida principal con un puente peatonal que une 
los dos grandes bloques habitacionalcs de la !'.targarita. este puente que es para seguridad de los peatones 
es poco usado. a pesar del riesgo que tienen al cruzar la avenida. Los paseos o recorridos al itftcrior no 
cuentan con las 111edidas constructivas para aumentar la seguridad. Se observa que un 90 o/o de la unidad 
habitacional esta cubierta por edificación y plastas de concreto generando grandes emisiones de calor. en 
partes con pendientes n1ayores del 12 ~'Ó que rebasan lo adn1isible para camino peatonal. (ver loto No. 
) La justificación ha esto es- pués originaln1cntc no estaba así- es que se cubricro.n las arcas verdes porque 
la cercanía al río propicia los roedores que proliferan en este lugar. adcn1ás de las polvaderas que el ";en to 
generaba al ubicarse la unidad habitacional en una lorna son1ctida a corrientes de viento; c31.c hecho ha 
provocado que se pierda la jerarquía de cantinas peatonales. presentando una '-;Sta de n1ontones de placas 
de concreto por toda la unidad habitacional. En relación a can1inos para ciclistas no existe. 

Características fon11alcs de la edificación. 

En la unidad habitacional se rt!currió al tipo edificatorio de bloques con separaciones. cada sección del 
conjwtto c~1>rcsa un tipo edificatorio abierto: la configuración arquitectónica de losvolun1cncsy tachadas 
se articulan vc:rticahncntc con la di~11osición de: ventanas. celosías e instalaciones externas. en un 
predon1inio de los n1acisos sobre los vanos. Sin cn1bargo por el manejo de dos tipologías f'onnalcs 
prcdon1inantcs en 1O1 has. genera una configuración 1nonótona. donde los dcparta1ncntos se someten a 
w1a totalidad de w1idad forrnal. renunciando a una autonon1ía fon11al. perdiendo así su relación con la 
edificación circundante. incluso corno n1cncionan1os antcriom1cnte no se aprovecharon las ,;stas del 
cnton10 o el paisaje de la rivera dcl río. o cuando n1cnos dar a cada sección una identidad. 

Los can1pos ,;suales quedan lin1itados por las edificaciones verticales y el n1odelo repetitivo de prisma 
rectangular con cubit!rtas planas. y que la topografia provoca vi~Las desagradables al percibirse los patios 
de scn;cio y tendederos. además de carecer de un discfio de parques de zonas o secciones. este hecho hace 
desfavorable lo logrado en la vialidad al adaptarse a la topografia. Generando esto en parte que las 
acti,;dades de descanso o recreación en el exterior sean c'\.itadas y volcarse al interior de la vh;enda. 

El análisis arquitectónico dcl conjunto habitacional Infona'\<;t La r...1argarita incluye basicamente tres 
modelos arquitectónicos de casa habitación denon1inados tipo X.Y. U scgún non1inación del lnfona,;t (ver 
croquis No. )_Los del tipo X fonnan condon1iniosdetres nfvelcscon plantas que tienen dos condontinios 
por nivel. que en sun1a nos dan seis viviendas por edificio. cuya superficie de la '-;,;cnda es de 91. 79 m2. 
(diferente a los rníni111os actuales de 42 M2.) y n1ancjando n1ódulos de 3.75 x 3.75. 
Los del tipo U este rnodclo arquitectónico se caractc:riz.a por ser '\ivicndas unifanliliarcs triplcx en un sólo 
edificio~ desarrollada cada ,;'-·ienda en dos plantas. n1ancjando una superficie de l 09 m2. 
El modelo Y se n1a11cja en dos plantas con una superficie de 1l3 1112_ 

Los tres .!,11odcl;s están constituidos por tres zonas: 

zona de estar: • estancia 
• con1cdor 

zona de servicios: * cocina 
* patio de scr\ricio 
*baño 
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zona íntima: * alcoba 
* rccátnaras 

L"l traza de lns plantas arquitectónicas corresponden a unn organi7 .. ación cs11acial en tranta ortogonal .. de 
rcticulación horizontal y vertical. con el uso de la siiuctria. (ver croquis No. ) 

En relación al sistc111a constructivo .se tnancja el 111ixto con el uso de 111ntcrialcs y 111ano de obra artesanal .. 
así co1110 prefabricados (ver croquis No. ) ""\'en cuanto al sistc111a estructural este es de n1uros de carga. 
Las instalaciones eléctricas y sanitarias que se usan son las de uso común y que al igual que los materiales 
de la edificación son los n1ús cconó1nicos. 

Configuración arquitectónica c..lt! los condo111inios de la Unidad 1-labitacional INFONA VlT la Margarita 
y sus i1npactos socioa111hicntales. 

Es conveniente señalar que la disposición dada a las constn1ccioncsse ajustan a las secciones (supennan.7 ... a.nas) 
resultantes irnpuestas por la vialidad por tanto 110 existe una o.-icntación de los diCercntcs espacios (de las 
rccá1naras. sala .. co1ucdor, etc) de la edificación que responda a Jos íactorcs del ntcdio antbicntc natural .. 
o a los co1npo11cntcs a111bicntales corno sería la dirección de los vientos. la precipitación pluvial .. cte .• o 
el uso de clcn1cntos hiútiL::os de Hora para atenuar los efectos adversos del cli1na conio el asolcarniento. 
viento .. lluvia .. baj~ls tcn1pcraturas,ctc. 

Medio Arnbicnte Cultlual. Se citó l¡ue el tipo de edificatorio es abierto y vertical .. lo que representa en su 
inicio para el usuo:1rio dc J¡¡ unidad habitacional una novedad. ya que provenían de espacios concentrados 
y cerrados (del centro histódco, de ,·ivh:ndas particulares. veeindadcs con infracstn1ctura insuficiente)~ 
con una wrn cultura y un uso de valores y costun1bres que no fueron consideradas en el disefio. sin cntbargo 
esta novedad provo...-:ó de alguna fonna situaciones de carúcter social aún no conocidas del todo: en cuanto 
a lo que representa dcja1· un espacio cnn tradiciones. arraigo e identidad social .. costu1nbrcs y 
contportaniicntos. 

Cito el scguintiento puntual lle algunas fanlilias que ntaniticstan que al no conocer a nadie y vivir unos 
enci111a de otros~ oyt!ndo lo que su vecino dice. los condujo a aislarse de los dcruús y sólo a saludarse con 
los buenos días 9 bu.-.;nas noches durante el encuentro casual. Los efectos psico-socialcs de hecho varían 
según la cdad 9 sexo; cjcn1plo ~n losjóvcncs que es la población que prcdo1nina .. del aislamiento al interior 
de la vivienda se pasó a la fonnación de pandillas que actúan no en defensa de su espacio o sección. porque 
para eso hay vigilancia. sino 111ás bien actúan para provocar perjuicios en otros puntos de Ja ciudad.Esta 
referencia real se plantea -.::01110 parte de un problcn1a que debe estudiarse .,;on la profundidad del caso~ 
aunque aclaro no es el objeto de esta tesis conocer y evitar los efectos psicosocinlcs: pero hay que aclarar 
que el diseño o la conf"onna~iOn espacial tu-bano arquite..,;tonica que no considera los patrones culturales 
de los usuarios nos llc,·a a contribuir a la generación de este tipo de problctnas. 

El no haber considerado las experiencias de las actividades cotidianas generó situaciones psicosocialcs 
con10 son: el cstrcs .. calu~trotObia. pandillcris1110 .. agresividad.etc. según estudios realiz.;1dospor la escuela 
de psicologia de la llU./\J> en 1994. y son hcd1os indicativos para considerar en futuros proyectos de 
unidadcshabitacionalcs, y 1n:"ts donde la conccntración poblacional llega a ser de JO 000 habitantes lo cual 
puede representar a una una ciudad 111cdia11a. 

Los principios de ordcna1nicnto de las situaciones arquitectónicas de esta unidad. obedecieron n1a.s a 
criterios tecnológicos y cconó1nicos que al filctor lnunano. Cada uno de los condoniinios se constituyen 
en elementos que fücron ordenados según la disposición del predio .. buscando lograr una unidad abierta 
con circulaciones diferenciadas peatonales y vchicularcs en el interior de cada condominio por una 
circulación yi:nic~I, ~:buscando alternancias de c~n.dominios duplex y triplex. El critei;io fue de proveerlos 
de los serv1c1os md1s¡1cnsablcs (agua,luz.cncrgcucos, de manera concentrnda) as1 como obtener sus 
alimentos en un radio que norebasc los 200 mls .. también contar con todos el equipamiento urb=o 
educativo dentro de In w1idad. S;cndo el beneficio principal In posesión de wrn vivienda propia y digna. 
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Todos estos beneficios obtenidos con sus sistcnms de ordcnanticnto diría ~"racional en lo tecnológico y lo 
económico u indican un n1cjorantiento a sus anteriores condiciones de vida Y.un catnbio de uclascº ... Pero 
aquí cabe preguntarse ¿quC está fallando? cuando nos cntcranlt.1s que existen condon1inios que se alquilan~ 
o se ponen en venta (ver foto No. ) o vive algún fan1iliar~ y los duciios regresan donde pueden tener una 
vivienda unifamiliar aunque no tenga todos los servicios. Una de las respuestas pudiera ser que los 
principios de ordcna111icnto de los elcrncntos edificados (condon1inios) fueron rcaliz.ados con criterios 
tecnológicos-cconótnicos que generan situaciones arquitcl.:tónicas adversas por no haberse considerado 
al f'actor huntano con su cultun1 y sus co~"tun1brcs. 

El sistenta de ordenan1iento ··racional·· consideró: l.) l.a fu1_1cióJL..d_eJ_JLQrtillX~~Pºr los patrones de 
acth.;dades a desen1pel1ar buscando la optinti7A'lción del espacio de circulaciones. dcsplaz.arniento entre el 
sujeto y los objetos de uso cotidiano (rnobiliario del hogar). para rcali7A"lr las acciones de alimentarse. 
descansar. asearse. realizar su actividad social~ las relaciones c:-.11acia1es de los nticn1bros de farJtilia o de 
estos con otras fantilia.s. etc .. pero dejó de lado toda la carga cultural y cn1ocional ( n1isn1as que pci-Tnanccen 
y tienen continuidad en el tii:rnpo) que ya tenía la f.1111ilia- es decir sus '\'~llores. costurnbrcs y hábitos- este 
hecho que pareciera insignificante se ha constituido en el puntonodal para el análisis de las nuevas unidades 
habitacionalcs. 

2.-La concepción espacial en las que se relacionan e interactúan el espacio interior y el ex"terior. las 
superficies físicas li111itantes de los edificios. y de la n1isn1a unidad habitacional (corno son el rio. la 
barranquilla. la gran avenida de llegada) con los volún1cnes contenidos por las superficies del edificio~ 
generan por un lado espacios dinñrnicos (sinuosidad de calles.desniveles) pero por otro lado espacios 
estáticos. estables configurados en prisn1as rectangulares contenedon.:s de planta baja y tres niveles o de 
dos niveles. que de hecho son los que dan el tan1afio y la fonna que tiene la unidad habitacional,. que ex-presa 
cualidades sirnilares de las acciones donde la "'f'unciónn condiciona la forn1a y ésta se ajusta a las acth.;dadcs 
respccth:as en un afiín de generar un proyecto cconó1nico donde el espacio contenido es ··supucstantcnte 
el necesario·~ para desarrollar adccuadan1entc las actidadcs que le corresponden~ y es a partir de ese criterio 
por el que se di:tenninaron las din1cnsioncs y alturas. dondt.: se ton1a un patrón de aplicación universal con 
la estatura pron1e<lio de..: las personas. el tatnaño y equipo de los ntucblcs ··co1ncrciales·· y los requerimientos 
de aire e iluntinación. ~ro do ello basado en una norn1a de supuesta validez científica para lograr un espacio 
adecuado. Dejo planteada la pregunta ¿es para w1 ser hurnano. o para una máquina? 

Geon1ctría. El orden gcon1étrico es de prisrna~ rcl.:tangulares con adiciones y sustracciones (que generan 
espacios sin uso). Los condon1inios c.st:ln relacionados con la superficie. los bordes y alturas de los 
con1poncntcs del departarnento. en dos sentidos por su din1cnsión y por su tamaño.En la dimensión de cada 
departan1cnto est3 el espacio contenido por los tnuros. el tan1aiio se enfoca a los accesos. puertas, ventanas 
para iluminar.ventilar~ donde las cualidades del horn1igón se ven en sus caras y bordes a 90 ~'Ó de alrura
anchura. para contener ocho departan1entos o cuatro por inn1ueblc. aunque los hay donde se agrnpan hasta 
-to. 

Limitan tes. Entre las lirnitantcs están: 1.) Las constn.ictivas. ya que es un sistema que se basa en muros 
de carga verticales que sin:en de y transfieren el peso del condontinio a z ... a.patas corridas. es una lin1itantc 
en cuanto no se puede 111odificar o ampliar el espacio. ya que se dañaría la estructura, por lo que se prohibe 
horadar en los 111uros o n1odificar el espacio con n1atcriales de peso canto el tabique; los muros de carga 
están construidos con ladrillos reforzados con am1ex y varillas unidas con cadenas de liga. con entrepisos 
y cubiertas de ";gueta y bovedilla, toda la estructura queda cubiena por aplanados. a excepción de las 
últintas etapas que son con tabique vidreado quedando a la ";sta el tabique tanto en su interior con10 en 
el ex"tcrior. así canto los refuerzos. 

La otra limitant; constructiva f'uc el no contar con voladizos. lo que provoca corno se puede apreciar un 
dctcrioro ... cn los pretiles y ventanas. 

En razón a lo e"--puesto se puede señalar que los impactos socio- ambientales que tiene la unidad 
habitaeional Iníona\.;t la l'v1argarita son: 
l.- De tipo Natural. La unidad habitacional por estar en el eje neovolcánico no está exenta a los 
movi111icntos telúricos. Tambi~n está ex-puesta a las rachas de "icnto, debido a su ubicación geográfica y 
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topog-rafia.el nsole1nicnto en la unidades n1ayor a lo normal debido n \as grandes cantidades de concreto 
y la cantidad de vegetación existente al ser 1nínima no atenua los rayos solares. 
2.- Por la acción social: * de n1agnitud seria el efecto de una guerra . * Los ilnpactos cotidianos o 
constantantes se dan en \a cn1isión de residuos sólidos y líquidos generados por los usuarios y se 
n1anificstan en n1ontoncras de basura que cuando no pasa e\ can1ión recolector son arrojados al rio 
Alscscca. Y las aguas residuales que de a diario y a cada rato son vertidos al río por ntedio de la conexión 
de tubos de drenaje._ este últin10 hecho de intpacto a pesar de que fue previsto por la dirección del lnfonavi.t 
al instalar una planta de tratan1iento por la falta de conciencia ccológ,ica de los habitantes~ falta de 
organización o por desidia no funciona y en su lugar se vendieron las partes de la n1isn1a como chatarrU'. 
,~an1bién la e111isión de gases tóxicos por el uso de vehículos particulares y públicos. 

• Los i1npactos por su cstn1ctura espacial generan alteraciones y n1odificacioncs a la n1orfologia de la 
ciudad .. al sustituirse crnapos de cultivo y pastoreo por torres de vivienda. 

"' Los in1pactos atnbicntales provocados por la unidad habitacional la Margarita son a largo plazo 
cotidianos y pcm1ancntcs cn la n1cdida que no se va a rcg.rcsar a un uso de suelo agrícola. 

"''Ta1ubién es acutnulativo sobre todo por la cantidad de uso de energía que entra a la unidad (alimentos, 
agua .. aire .. alitncntos._ electricidad ) -que corrcspodcnria a otro trabajo de investigación calcularlo- y sale 
con10 cncrg.ia contan1inadn .. cjctnplo el uso del agua .. donde no sólo se contan1ina la utilizada sino también 
la de lh1,;a. pués no se prc,;eron recolectores para rcinfiltrarla a los n1antos acuíros y recargar estos .. sino 
que se recogen en las coladeras para ir a dar al cafi.o de aguas negras .. para de tnancra rápida contaminar 
el rio y los 111antos frcáticos. Otro aspecto de este tipo de in1pacto es lo que n1encionan1os de las grandes 
placas de ccn1ento .. las edificacionc::s y pavin1ento .. con un poco de in1aginación podria1nos ver 10 l has. 
cubierta de asfalto y concreto yla cantidad de calor que cn1itc~ contibuycndo en gran tncdida a la inversión 
ténnica de la ciudad de Puebla. creando así in1pactos colaterales en la ciudad. 

* Impacto:; irreversibles. La constn1cción de la unidad habitacional lnfonaYit la Margarita causa un impacto 
irrevc:rsiblc a los ccosisten1as naturales de origen dt.:1 predio. en tanto no se puede volver a su estado natural. 
aden1ás de la en1i~ión pc::nnancntc de residuos líquidos de las descargas don1iciliarias contribuyendo 
tan1biCn a la conta111inación del rio que crccn1os ha generado ya un efecto irreversible en el mismo_ 
obYian1cnte se generó la e:o-...1.insión de la flora y la fauna l'"Jriginal. 

"" ln1pacto por su caractcr edificatorio. Est...: impacto es inevitahlc por la conhlrucción de edificios._ creación 
de redes de infraestructura y vialidades. que sustituyen con asfalto y concreto a 1 ambiente anterior de 
cultivo y pastoreo. 

* A su vez el in1pacto es directo por su electo inntcdiato hacia la flora y fauna natural. 

,.. -ran1bién genera un itnpacto indirecto. por las acciones secundarias de carácter colateral como son la 
creación de ascntan1ientos hun1anos en las periferias de la unidad tratando de aprovccar 1a infraestructura 
ahí creada.ejemplo la creación de las colonia,; populares de Lomas de San Miguel y Las Cruces. Es 
indirecto al n1odificarsc el n1icroc1i111a original de esa zona v avudando a las alteraciones ex1.remas del clima 
de la ciudad de Puebla. - - -

• hnpacta por su locali.7.ación en una zona lin1itada por una subcuenca y barranca. con un terreno que fue 
ren1ovido por tener arcilla C7'.-pansi,·a el in1pacto en la cuenca que altera la captación de agua. alteraciones 
en la lon1a del terreno. con la construcción de plataforn1as y n1uros contenedores . 

.... In1pacta en su c"'ntorno. Con,;cnc destacar que el entorno agrario fue in1pactado a partir de la 
constnicció1T de la unidad habitacionaL ya que al dotarlo de una 'Via rápida para hacer la conc~;ón con la 
ciudad y pcnnitir el acceso a esa zona sur oriente con la construcción del puente .. generó de n1anera 
acelerada los asentan1icntos hutnanos en esa zona. que hasta los setentas no habían sido alterados por el 
hombre, más que en w1 sistema - ·mixto . ante la dificultad del paso del río y la barranquilla 
(ver plano No. ). A panir de esa decisión por los ru1os 75 se ha acelerado la edificación al grado de 
que al inicio el entamo de la r>vtargarita era agrario y hoy a diez años es 100 '%urbano rodeado de colonias 
residenciales como Lomas del Mán11ol, la Calera, populares como Lon1as de San r'v\iguel. las Cruces, y 
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Craccionamicntos de tipo tncdio con10 la 1-lacicnda, Insurgentes. 
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X. Conclusiones 

10.1. El sentido de la ciudad y del urbanismo 

¿ Qué sentido tiene la actual crisis del urbanismo? ¿Por que la ordenación urbana suscita tantas dudas y 
plantea tantas dificultades? Podemos dar ahora algunos elementos de respuesta a la pregunta ~nicial 
que constituye el arribo a las primeras conc1usioncs de este trabajo de investigación· 

a) Existía y todavía existe. un contrasentido entre la naturaleza y la verdadera dimensión del 
urbanismo A pesar de las pretensiones de los teóricos y de los planificndores, la ordenación etc la.e; 
ciudades no es objeto de una ciencia rigurosa En la raíz n1isma de toda propuesta de ordcnáción, tras 
los raciocinios o conocin1icntos que pretenden apoyarla en la verdad, se ocultan una serie de 
tendencias~ de. sistemas de valores. de intereses políticos y económicos que han hecho del 
orden<1mientn del territorio, de la constn1cciñn de conjuntos ha.hitacionales uno de los elementos que 
impactan ncgativan1entc el an1bicntc de Ja ciudad 

h) Imaginemos por un n1omento al urbanista lihcrado de las presiones del tiempo y dotado de técnicas 
de investigación más precisas que las que actuahncnte existen. Pidá.moslc, entonces, que construya una 
ciudad de 200,000 hahitantcs El conjunto de las informaciones ohtcnidas solo será utilizahle dentro de 
una opción previa que no puede sustentar infonnación alguna: ciudad o no ciudad, ciudad de asf.,lto o 
ciudad verde, ciudad am10nica o ciudad anárquica, ciudad que potencie la calidad de vida o ciudad que 
disminuya la esperanza de vida, ciudad que crea al ciudadano o ciudad sin ciudadanos, ciudad que se 
sustenta en sus sistemas ecológicos o ciudad parasitaria; cualquiera de estas opciones de base revela 
únicamente una decisión humana F.n n1ateria del ordenamiento del territorio la ciencia de lo real o la 
ciudad real no es más que una reducción de lo imaginario No hay que pcrn1itir que la elección del tipo 
de ciudad en la que dcsean1os ";vir con dignidad y heredarlas a las futuras generaciones sea un juego 
del arhitrio. sino más hicn tiene que ser una opción consciente por la ciudad antropnccológica. es 
decir. la ciudad que es el reflejo del desarrollo humano pleno 

e) El dcsarrolln s11stentahlc hace de la urhanización y del ordenamiento territorial una practica sociai 
consciente y un lenguaje en el que todos podernos participar con nuestras palahras. aportando ideas de 
cómo hacer de nuestras ciudades nuestra casa. hacerla familiar, cultural. humana, en definitiva 
mantener la relación de equilibrio y equifinalidad con todos los sistcn1as ecológicos que la ciudad 
n1aterializa tanto como ohra humana y tamhién como ohra de la naturaleza 

d) La ciudad basada en el desarrollo sustentable concibe a esta como expresión de la diversidad en la 
unidad Esto tiene sus exigencias cognitivas, politicas, econón1icas. culturales, sociales e indi ..... ;duales, 
todo el torrente de la praxis social cnmo de lo imaginario indi";dual y colectivo concurre para hacer 
del hecho urbano no sólo el hahitat por excelencia del hombre y de los demás ecosistemas. sino 
también hacer del hecho urhano un espectáculo mucho mas atractivo que el paisaje La ciudad como el 
paisaje son las ·expresiones estéticas del aln1a Esta manera de concebir el desarrollo urhano rompe con 
el gigantismo urbanista contemporáneo, c¡uc no sólo es an<irc¡uico, depredador. sino también 
esquizofrénico y catastrófico 



e) Imagino las unidades habitacionalcs del fi..1turo no legisladas por el ccono1n1c1smo. ni por la 
cspcctaculnridnd etc los pnlíticos, ni por la ambición desenfrenada del capitnl inmobiliario y de los 
urbanistas, sino in1ngino una vivienda digna para todo habitante de la ciudad y del can,po. 

t) El n1osaico Úrhano es la expresión mas genuina del in1pacto socioamhicntal sobre la ciudad. No 
existe en nuestras ciud~1dcs 1nodcrnas el mosaico corno una arn1onia que integre las múltiples 
materializaciones de la acción social: las calles no son el lugar de lo público. ni tampoco existen ya las 
pla.7 .. a.s. la tra7 . .a se vuelve un lahcrinto sin fin q,uc refleja la inconsciencia de los actores sociales y el 
paisaje urbano se presenta dcsdihujado dia con dia El n1osaico urbano refleja la magnitud, y la 
diversidad de los irnpactos negativos que la ;1cción social y los actores reali7 ... a.n en contra de la ciudad y 
de sus sistcn1as ccnlóLl1cos. y del hon1hre 

10.2. 1.a vivienda en :\1éxiclY la única conclusión posible es una invitación Ctica a construir la vivienda 
corno prolongación y potenciación de la dignid;id humana. 

La vivenda fue en ('..1Cxico un tcn1a irnpon.:intc de debate social y académico a panir de la década de 
los cuarentas. Cnntrarian1cnte a otros scn,..icios y satisfactores como la salud. la economía, la política y 
el orden públicn, la vivienda no fi1c una preocupación 1nayor de las sociedades no solo en f\..1éxico. sine' 
en todo el n1undo hasta la fecha reciente. 

Hasta finales del siglo XIX el problem<1 de la vivienda pasaba desapercibido para México, como lo 
muestra la casi inexistente literatura sohrc el tema. Los primeros que abordaron el problema de la 
vivienda, lo hicit..'rc....,n a partir de otras úreas; los n1Cdicos higienistas se preocuparon por las 
enlcrmcdadcs provocadas por las insalubres condiciones de la vivienda y sus efectos sobre la salud, los 
ideólogos vcian en la vivienda la solución para la integración de la farnilia y para las tensiones sociales. 
La inquietud por la vivienda desde el punto de vista politico y social~ apareció en 1872 cu:tndo Engcls 
escribió su ensayo "1.a Cuestión de la Vivienda" 

A principio del sigln XX c1npczaron a darse las 111cdidas de carúctcr financiero que pcrn11t1an a los 
empleados y trabajadores tener acceso a una vivienda de n1cjores condiciones y a la construcción de 
alojamiento en renta por parte de las autoridades o a la vivienda en venta con prestamos de interés 
muy bnjo~ el térniino "Vivienda de Interés Social" viene j11stan1cntc de esos crCditos suhsidiados con 
los que la.s capa~ sociales económicamente dCbiles obtcnian un prcstamo de .. Interés Social" para 
adquirir una vivienda 

A principios del ~iglo XX el crecimiento de las ciudades con una gran 111nsa de obreros y subcmplcados 
agrupados en ellas, vivian en tugurios con pésitnas condicinncs de higiene y segregados del contex-to 
urbano y sus servicios Al n1is1no ticn1po cnn lns inicios de la industrialización, aparecieron soluciones 
tecnológicas. cnnstn1ctivas y cicntiticas que pcnniticron mejoras significativas en las condiciones 
Sc'"lnitarias y de confOrt de la vivienda Surgieron tnn1hícn gn1pos políticos y sociales que lucharon y 
exigieron al gobierno, viviendas de cálidad sin1ilar a la de las clases privilicgiadas. ,..\. to largo del siglo 
X...X estas variables cvolt1cionaron vcrtigin<1sa111cnte 

A partir de la década de los cincuenta ·._.·arias ciudades de la república mexicana se desarrollaron a un 
ritmo explosivo, presentando problemas de sobrcpoblación y hacimiento. 
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Al mismo tiempo que la infracstn1ctura urbana era modernizada~ ocasionando alzas de precios en la 
tierra y ahondando la diferencia entre zonas ricas y pobres. Estos dos procesos han ido creciendo 
desde entonces hasta alcanzar en la actualidad a casi cien ciudades de todo el país donde los problemas 
de escasez de vivienda y contraste social son preocupantes. 

Hacia 1960 el estado y la sociedad comprendieron que la vivienda era una oportunidad para reconciliar 
a la población y apreciar el crecimiento de la economía nacional A pesar de esto aun existe ... una 
enorme necesidad de vivienda asociada a la calidad de una "Vida Digna"; donde los niveles de 
producción. el avance tecnológico y los modernos sistcn1as constn1cJivos. han permitido la satisfacción 
parcial de esta demanda 

Son notorias las propuestas de producción de vivienda obrera y de clase media por parte dé algunos 
promotores. y poco después con la aparición de instituciones estatales como FOVJ, el INFONAVIT. 
el FOVISSSTE, el FONHAPO. el FOVlMl, y los COPAVl. mecanismos mediante los que el estado 
procura hacer acccsihle la vivienda en propiedad a las clases trahajadoras 

Desgraciadan1cntc los c~fucrzos en favor de la vivienda de.interés social, se han dado con deficiencias 
y contradicciones en la estrategia de generación habitacional. de tal forma que casi todas las 
instituciones de ";vicnda estatal, han sido utilizadas para fines políticos y su eficiencia ecnnómica ha 
quedado en duda 

Hay n1uchas fon11as de ver la .... ;..,.;enda~ algunos la ven con una óptica eminentemente política. ya sea 
con10 una oportunidad para los gn1pos de oposición. para la conservación del partido en el poder. o 
bien como la responsabilidad de un estado patcmalista. 

La vivienda de intcrCs social, aun no ha sido planteada en los conjuntos de vi'"";enda fonnal dentro de 
un esquema de dcsarrnllo s11stcntahlc con un alto grado de autosuficiencia, consideránciola como un 
eslabón del cic1o ecológico y cambiando el planteamiento tradicional en donde el estado se encarga de 
satisfacer los scn.--icios urhanns En suma lo que se pretende es que los cnnjuntns hahitacionalcs se 
conviertan en unidades productivas que generen empleos y recursos económicos para sus habitantes. 
aligerando la carga del estado 

Es claro ademas, que consideramos a la vivienda como una área de oportunidad para el país, en donde 
1a demanda insatisfecha significa un mercado potencial al que se dehe responder. 

Desde es.a óptica 1a producción de vivienda es un generador de empleos desde su construcción hasta 
su operación, con beneficios e .... ;dcntes para la población, el sistema financiero y la industria de la 
construcción 

10.3. La miniaturización 

La viviefllda popular en la historia de la arquitectura mexicana .. ha constituido para los arquitectos la 
habilidad de hacerla cada vez mas pequeña. Las casas populares para los trabajadores de los años 
treinta y cuarentas, eran de casi 100 m2 construidos. Hoy 1996 la vivienda de interés social no tiene 
ni40 m2. 
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EJ discurso político le llan1a a esta casa m1n11n.a "n1orada digna". tal vez porque Jo.s administradores 
públicos suponen que In dignidad se la confiere el :c1val de una institución de vivienda oficial. las 
palabras de un presidente o sin1plemcntc porque la pintaron de morado. 

Es con1prcnsiblc que los fi.ancionarios públicos y politicos de carrera que tienen la responsabilidad de 
constn1ir casas pnra los trabajadores. traten de hacer el 1nayor número de ellas. sin embargo. también 
es importante que esas viviendas se disfn1ten y no se padezcan. Los conjuntos habitacionales tienen 
puesta su atención en la rapidez de construcción. en el costo por m2. eo la estándarización de 
elementos. en el hajo precio. en el crédito disponible. en la forn1a exterior y muchos otros factores que 
relegan a la laltin1n prioridad al hon1brc. al tr01hajaclor que va a endeudarse por J 5 o 20 años en un 
crédito que qui7 ... ; heredaran sus hijos. 

Aduciendo la repercusión del "costo del terreno'\ los conjuntos habitacionalcs populares se hacen cada 
vez mas densos y no pcrn1itcn en la mayoría de tos casos el crecimiento futuro de la vivienda. Sin 
tomar en cuenta que en I\t1éxico casi el 60°/n de Ja vivienda es autoconstruida y siempre creciente, basta 
ver en las afüeras de las ciudades donde se asientan los harrios populares "las varillas de la esperanza" 
que aguardan por un castillo. un muro o una trabe. 

10.4 El impacto socio-ambiental de la unidad habitacional .. La Margarita". 

Es conveniente señalar c¡uc lo modificado. alterado, afectado de los elementos abióticos y bióticos 
son los dos ecosistemas c¡uc estaban antes de c¡11c se constn1yera la unidad hahitacional ''La 
Margarita"; un ecosistema es el impulsado por el sol y subsidiado por el rio Alscscca y la barranc¡uilla 
que venia del Tepozuchil, el otro ecosistema era el impulsado por el sol y subsidiado por el hombre 
(agricultura y ganadería). Estos dos ecosistemas fueron impactados por el poblamiento humano y de 
cdific.'lción. dcstac.'lndo los in1p;tctos de c.,,rilctcr irreversible y directo, porque se afectó de manera 
inmediata la flora y la fauna del lu!Jar, y tan1hiCn porque ya no se puede regresar a los dos 
ecosistemas antes n1cncionado~ la destrucción de los ecosistemas originales se debió a la 
implantación de un ccosistcrna incompleto irnpulsado por combustibles y subsidiado por el hombre 
(hctcrótropo. ciudad) el impacto fue incvitahlc ( porque la decisión política de que se iba a hacer 
estaba decidida) y a largo plazo. generando efectos colaterales que impactaron el uso del sucio de 
agrario a urban. También se impactó la estructura espacial del entorno por la imposición moñológica 
de las construcciones. sustituyendo la in1agcn de can1po por una urbana; a su vez el impacto 
socioambicntal es acumulativo puCs el uso cotidiano de energía 
(comhustiblcs. alin1cntos, agua) al ser usada esta trata de eliminarse. n1as no rcutili7...arsc. y lo que se 
obtiene a su salida es una energía contan1inada que no pueden controlarT provocando de esta manera 
impactos residuales que se ven expresados en calor y desechos (aguas residuales, desechos sólidos, 
emisiones de gases contamin:u11cs. etc) c¡uc propici:Jn la f.'luna nociva (cucarachas. ratones. etc). 

Ahora veremos el impacto psico-social de quien hahila la unidad habitacional, en el entendido de c¡ue 
son ellos producto de una tnigración. cuya composición social es heterogénea en Jo cultural. es decir 
proceden de harrios. colonias. fraccionan1icntos, vecindades. en edificios multifamiliares. 
unifamiliares, etc., en donde sus valores, concepción de espacio, costumbres y hábitos son contrarios 
y opuestos, divergentes, estas manifcst:iciones c11lturales fücron imp;ictadas psico-socialmente al 
someterlos a un proceso de homogenización y cstandari7-'lción de comportamiento social, cuyos 
eFectos co1ntcrn1c:-t ~e ven cxprc:i;ndos en el aislamiento, estrés fnn1itiar, pandilletismo. agresividad. 
dcsintcré,., pérdida de :;olidaridad. 
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El análisis del impacto socio-ambiental es diacrónico, distinguiéndose tres fases en las que se pueden 
apreciar las diferentes formas en que se han visto impactadas. La primera fase es entrópica ante el 
proceso de hornogcnización, la reacción .social es aislamiento, agresividad, renuncia a la solidaidad 
fa segunda fase es de aceptación condicionada provocada por la falta de seguridad, deficiencia de 
servicios, etc .. ·y la tercera fase es de identidad poblacional~ el aceptarse ser, el defender su territorio, 
expresado en el surgjmiento de organización de vecinos. 

Tanto el impacto ni ecosistema cnmn el in1pacto psico-social a los usuarios fi1eron decididos de 
antemano por una politica de aumento pohlacional pero que no se tomó en cuenta al que iba a 
habit:tr la unidad hahitacionnl la hl\.1'1rgarita.. La cnnstn1cción de esta unidad h;ibitaci9nal fi1e 
decidida por intereses de carácter laboral, y con sentido incorporativista de partido para mantener la 
estn1cturR de poder y con la n1ira de fonalecer la inversión de capitales y apoyar al sector empresarial 
de las inn1obiliarias, son estos dos actores sociales directos los que toman la decisión par ala 
constn1cción dC la unidad hahitacional y los que se benefician politica y económicamente; los que 
iban a habitar Ja unidad mas bien son entes sociales homogenizados y seleccionados, a los que nos ele 
stoma en cuenta de cón10 quieren su vivienda o cómo -.deben ser sus relaciones sociale, son un 
producto sujeto a una comercialización partidista Quien decide de antemano (político y empresario) 
recurre al doble lenguaje el efe) supuesto interés social sin la panicipación social, el otro lenguaje e 
sel de recibir los beneficios Por In que se puede concluir que los impactos a Jos ecosistemas 
naturales y Jos impactos psico-sociales a migrantcs son impactos inducidos externamente 

10 5 Búsqueda de ahcrn::uivas 

Es común encontrar entre Jos arquitectos un n1ayor interés en el aspecto formal, en Ja fachada exterior. 
en la plástica de Jos espacios, colores y texturas. y no en Ja comodidad ambiental interior de sus 
proyectos \.."en la arquitectura como una monumental escultura que por su efecto estético sea 
aceptada con éxito 

Pero la arquitectura siendo la más complicada de todas las artes, la madre de todas ellas, el arte 
ciencia Debe tener éxito en muchos aspectos para ser verdadera arquitectura. No se trata de 
construir una escultura lo suficientemente grande para poder vivir dentro de ella. auxiliándose de 
especialistas que diseñen cstn1cturas e instalaciones .seguras acondicionándola climáticamente con 
sistema mecánicos 

En arquitectura el logro estético y artístico mas elevado es el que integra todos los elementos. clima, 
paisaje, actividades humanas, materiales, técnicas constructivas y factor cconóntico entre otras 
muchas~ permiti:_ndo mejorar la condición del hombre que utiliza los espacios asi diseñados. 

La crisis..ade energía. la conservación del agua y la eliminación de los residuos sólidos, ya sean 
industriales o domésticos, son también problemas de los arquitectos La estética arquitectónica por 
otro lado, es un lujo que siempre está sometido a cambios; depende de niveles culturales, de una u otra 
escuela, corriente artística o arc¡uitectcinica que está permanentemente sujeta a modas 

La geometria de una arquitectura tendiente a ahorrar energía, a captar agua y en general a no agredir a 
la naturaleza, es la geometría de la arquitectura de un futuro inmediato. 



Los problemas an1hicntalcs. ecológicos. de conscn·ac1on del agua. de utilización de la basura y el 
energético son n1ucho más irnportantes que el problema plástico. estético. o de proporción de un 
edificio. más aú.n. podría decirse que frente a prohlcn1as de estilo. o de sistema constn1ctivo la 
arquitectura de preservación ecológica entraña una verdad que emana de su propia geometría cuando 
ésta inspira y cstú en concordancia con la naluralc7.;L 

A una de las conclusiones principales c¡uc se llega en este estudio es que: sólo es digno de llamarse 
arquitectura aquctla cnnstn1cción que obedece a un evidente principio organizativo que nace de los 
f..'lctorcs naturales tales co1110 asolcan1icntn. vientos, tc111peratura. lluvias. topografia y materiales de la 
región. F.stc principio es entonces el principal dctcrn1inantc de la forma arquitcctñnica. es decir. la 
arquitectura deviene en la pr:"tctica contemporánea, en nrc¡uitcctura ecológica 

I0.6 La vivienda de interés social autosuficientc. 

Es una propuesta que plantea conjuntos habitacionales productivos. que generan fiicntes de trabajo. 
que producen con una n1inima organi?.ación vecinal. significativas sun1as para amorti7..ar el présuuno 
por adquisición de la casa l .as viviendas productivas cstfln situadas dentro del marco del desarrollo 
sostenible y se constituyen en un eslabón del ciclo ecológico ya que su impacto sohre el 
mcdioamhicnte !"C ve 1ninin1izndo con las ccotCcnias y con la producción alimcnt:iria en l;:ts zonas 
verdes. 

En la vivienda autosuticicntc la inversión inicial se incrcn1cnta en un 7'?/o sobre el costo total de la casa. 
La rccupernciñn Oc este sohrccnsto se logra durante el primer año y para dcspuCs del tercero se 
estaran rccihicnclo utilidades anuales equivalentes a casi la mitad del costo de la casa 
Independientemente de estas bondades económicas se crean numerosas fuentes de trabajo y se protege 
el medio ambiente Este enfoque hace que los conjuntos de vivienda social sean una alternativa para 
combatir el descn1plco y defCnder el sal.ario de los trabajadores. 

No podemos nc!!-ar ciue el salario de los trnhajn.dnrcs mexicanos, no alcanza para constn1ir una 
"morada digna" Esta nueva perspectiva basada en criterios de protección del n1edio ambiente y el 
aprovechamiento ,·1pti111n de los recursos de la naturaleza, si,!;;nifica para los tr;ihajadorcs, usuarios y 
propietarios de las viviendas de intcrCs social, una menor carga económica. mayores rendimientos de 
sus salarios y t;unhién un 111aynr cariño por la casa que hahitfln 

Para el municipio los conjuntos autosuficicntcs significan una n1enor carga de gastos en servicios 
urbanos, por todns los conceptos que esto in1plica. tales con10: agua potahlc, alcantarillado. drenaje~. 
banquetas, pavin1cntos. electrificación, ahunhrado público, recolección y disposición final de la basura. 

Para el resto de la sociedad lo vivienda ccol<igicil autosuficicntc significa Ja protección cicl medio 
ambiente. la prcscn.tación de los recursos naturales. y n1ayorcs posibilidades de vida en arn1onia con la 
naturalc7.A Es nccc~ario q11e en los prng1·a1nas de vivienda para los trah<ljactores, no sean import<lntcs 
solo loslO minutos siguientes a la entrega de las casas como ha sucedido en la mayoria de los 
conjuntos. Este tipo cic vivienda s11stcn1ahlc adcnu·1s de r¡uc debe pagarse sola casi en su totalidad con 
el producto de cultivos y ahorros que el propio conjunto facilita, debe darle al trabajador posibilidades 
de crecer, de :111pc~rnr~c. de nmnr :-iu c11~.n, :oou ticrro y su coniunidad. 
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MAPA No.3 
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION INFANI'IL 

1 
PUEBLA 12.ll 
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INR$-Urban1sahcn/ 
W1~11l Unurr11t1 
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CUADRO NO. X 

UNIDADES HABITACIONALES DEL INFONAVIT EN EL AREA METROPOLITANA DE PUEBLA 

NUM. ~RENTE VIVIENDAS A P M 1 PORCENTAJE 1 FECHA INICIO 

1 MANUEL RIVERA ANA YA 4358 1 9,224842301 1 1980 

2 OMABELLA 3548 7 510266288 1 1979 

3 _A MARGARITA 6002 12 70479658 1 1979 

4 ioBREROS INDEPENDIENTES 3700 7.632013886 1976 .-
5 IBosaues s S. 1 lSIRTAl 61 .. , 299690953 1981 

6 BOSQUES SS. 11 CNO SINO\ 1752 3. 71)856.44 1 3 1983 

7 SAN JOSE XILOTZINGO 14&4 3.0989373&6 1982 

8 LA FLOR 8-46 , 790779391 1983 

9 EL CARMEN 1096 2 319969519 198-4 

10 HERMENEGILDO .J ALDANA 304 o 643495195 1983 ,, iSAN PEORO 792" 1 676474324 198-4 

12 BOSQUES 5 DE FEBRERO 176 0.372$4985 198-4 

13 ¡s:AN BARTOLO 294-4 6.2317•2941 ¡ 1986 

14 SANTLAGO CHOLULA 472 0.999110961 198-4 

15 ....-.aTEO DE REGIL 1200 2.5-40112612 1987 

16 '.a.'Jfb.LPA TEXTIL 160 0.33868, 682 1986 

17 BUGAMBILIAS 38-4 o 812636036 1986 

18 VILLA FORNTERA 2064 4.368993692 1988 

19 CERRO DE AMALUCAN 3087 6 534-439693 1973 

20 utV"\VllVl!ENTO OBRERO 1039 2 10031417 1974 

21 HEROES DE PUEBLA 53 o 112188307 1973 

22 !LA ROSA 603 1.275406587 1977 

23 fF°IOEL VELAZOUEZ (SVT!Cl 65 o 137589433 1979 

2~ 12 DE MAYO 255 0.53977393 1980 

25 IENOEPENDENCIA 126 o 2709453""5 1981 

2tl AGUA SANTA 4-466 9 500021168 1989 
27 LJ.. CARMELITA 368 ona967868 1989 

28 A VICTORIA 1056 2 235299098 1989 

29 SAN MIGUEL MAYORAZGO tPROSI\ 56 o 118538589 1987 

30 UIS N. MORONES 696 1 473265315 1992 
31 IC:UAUTLANCINGO 5-44 1 151517717 1990 

32 :SAN JORGE 1912 4 047246095 1990 

33 BOSOUES S.S.111 1016 2 150628678 1991 

TOTAL 47242 93 5904<4918 

FUENTE: INFONAVIT PUEBLA 



CUADRONO. XI 

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION Y DE LAS VIVIENDAS DEL AGEP 

No DE AGEP POBlACION tlO. DE VMNDAS 

;ü;-2 ~ 007 
'Xfj.] 4100 71lJ 
2'07·1 7/.J7 4'.il 

2Cll-6 4100 SE<! 
X!)-0 25>3 413 

210-3 zm ~I 

211-8 1738 :JOO 

212·2 1400 :m 
213-7 $)1 1207 

TOTAL ~a 5776 

PORCEtlTAJE 

CUADRO DE VALOR ABSOLUTO Y RELATIVO 
CUADRO ELABORADO POR ALEJANDRA JIMENEZ PEREZ 

Etl BASE A LA INFORMACION DEL INEGI (SCINCE) 

% DE POBlACIDrl SEXO FEM SEXOMASC 

158:625&o":! 2361 2235 
14'35iiWI 1 21o.; m 
¡ i517.m:9 1 1137 1100 

145-016217 2145 2051 
eOC1Jnm; ma 1255 
797i'!mi'a2 1147 1 1155 

somi:ma e<i2 8óQ 

510$-06 773 m 
19.4l>l~ ~!.2 1 2759 

100 1 14119 141ll 

100 1 51 (l).:9J):li 48 90CIJ79li 



CUADRO NO. XII 

DISTRIBUCION DE lA POBIACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA Y ECONOMICAMENTE ACTIVA DESOCUPADA 

NO. AGEP POB. ECONOMICAMENTE 
ACTIVA OCUPADA PORCENTAJE 

2Cl>2 13ll o 15685812 

200-7 1154 o 1J61(Dlj5 

207-1 al6 000Wli767 
2(Jl.O 1232 0145ll'.lls:J 

mo m 00052(009 

210J 632 0074537002 
211.a 54J Ooo.llCi71 
212-2 438 Oailffi71lli 

21J.7 1741 02Cfünll7 

TOTAL 6479 1 

PORCENTAJE 29 38180054 

CUADRO DE VALOR ABSOLUTO Y RELATIVO 
CUADRO ELABORADO POR: ALEJANDRA JIMENEZ PEREZ 

EN BASE A lA INFORMACION DE INEGI (SCINCE) 

POB. ECOllOMICAMENTE 
ACTIVA DESOCUPADA PORCENTAJE 

19 Q(l;47$)43 

28 Ocrollt643 

7 OO:>!llT..'911 
15 007204611 

ll 0112ll1931 

'9 Oreli7J487 

11 0Clll i'IXJ286 
151 Oollil58501 

ll 01CRil!m6 

J.17 1 

1 2024llil1 



CUADRO NO. XOI 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CARACTERISTICAS EDUCATIVAS 

110.AGEP POB. OE6A 14Aflos OUE P03 DE 15AilOS Y MAS 

1 SABEN LEER Y ESCRIBIR 1 QUE SOllALFASETAS 

-
1 

~2 1152 mo 
200-7 1ce; 24.."'5 
207-1 547 12Sl 

:i(B-0 1003 2331 

200-0 617 1615 
21().3 5:fi 1.al 

21!.8 374 \ll7 

212·2 3f:ó 645 
213-7 10-\6 ~ 

TOTAL 67-lJ 171fll 

PORCENTAJE 23.l'ó74191 59.4lllm4 

CUADRO DE VALOR ABSOLUTO Y VALOR RELATIVO 
CUADRO ELABORADO POR ALEJADRA JIMENEZ PEREZ 

EN BASE A LA INFORMACION DE INEGI (SCINCE) 

POB DE6A14A,'/QS 

ASISTE A LA ESC 

1 1157 

1107 
5é!l 
1().ll 

628 
SlB 

368 

37S 

1007 

re¡¡¡ 

23.9);71:'04 



CUADRO NO. X 1 V 

DISTRIBUCION DE POBLACION POR PROPIEDAD 

NO.AGEP VIV PART PROPIA 
205-2 823 
206·1 707 
207·1 414 
208-6 800 
209-0 451 
210-3 402 
211·8 332 
212·2 236 
213-7 1079 

TOTAL 5244 

PORCENTAJE 3 738997852 

CUADRO DE VALOR ABSOLUTO Y VALOR RELATIVO 
CUADRO ELABORADO POR: ALEJANDRA JIMENEZ PEREZ 
EN BASE A LA INFORMACION DE INEGI (SCINCE) 

VIV. PART. RENTADA 
58 
40 
25 
42 
16 
14 
26 
20 
70 

311 

1 077690762 



CUADRO NO. X~ 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN CUANTO A VIVIENDAS 

llO AGEP ~.PART.HAB l/IV PARTCON l/IV. PART. CON TECHdviV. PART. CON MV PART. CON MV PARl CON MV PART. CON MV PART. CON PISO DE 

ECHO DE LOSA DE LAl.I DE ASB, 

CARTOllO l.IET 

2:&2 007 677 D 

2J6.7 700 717 

207-1 4i1 4li D 

a:e-0 858 847 

n.o "83 461 3 

21!h! 421 412 o 
211-11 l:'3 3.50 o 
212·2 lXl 255 o 
213-7 1207 11€0 

TOTAL 5roJ 1 ~ 3 

PORCENTAJ 20 1 CE800ffi 19.23210202 0010l6731 

CUADRO DE VALOR ABSOLUTO Y VALOR RELATIVO 
CUADRO ELABORADO POR: ALEJANDRA JIMENEZ PEREZ 
EN BASE A LA INFORMACION DE INEGI (SCINCE) 

!PAREDES DE TASIQU1PAREDES DE PAREDES DE ¡PISO DE .1ov.1co. MADERA 

: r"'~ ~ 
:CEMErlTO 1·U OTROS RECUB 

1.\3 738 i--~~-1---0~ ~· 

716 1 o o 100 534 
437 o 1 o 122 3ll 

es2 o o fll 782 
474 o o 93 382 
416 o o 82 D3 

'Sil o o 42 313 

1 256 o 1 o 8 278 
1164 o lfll SS.: 

:t'eS o o 1013 r- 45€5 

19li338ffi.: o o 3510:.91774 1581853700 



CUAORONO. XVI 

DISTRIBUCION DE POBLACION EN CUANTO A HABITACIONES 

NO.AGEP NIVPART CON VIV PART CON VIV PARTCON 
1 CUARTO ~AS CUARTOS 1 DORMITORIO 

;ffi.2 D (Qj 36 
200-7 o 675 21 

207·1 o 363 23 
:re.6 o m 46 

m-0 o Jn 10 
21()J o 332 9 

211.S o ll4 14 

212·2 o 284 7 
21~7 975 76 

TOTAL o 4700 244 

PORCENTAJE o 166297007 OM'ió1944 

CUADRO DE VALOR ABSOLUTO Y VALOR RELATIVO 
CUADRO ELABORADO POR ALEJANDRA JIMENEZ PEREZ 
EN BASE A LA INFORMACION DE INEGI (SCINCE) 

VlV PART CON 2 A VlV PART.CON 
4 DORMITORIOS OCINA EXCLUSIVA 

Sféj 781 
141 007 

424 ~ 

806 770 

400 447 

-07 .Q) 

346 115 

288 85 
1Hll 1079 

-· 
54otl 4766 

1887864717 1651S!il03 

~V.PART.CON 

OCINA NO EXCLUSIVA 

46 
24 
18 
21 

9 
6 
8 
5 
36 

155 

o 537112l!i9 



CUADRO NO. XVI 

DISTRIBUCJON DE POBl.ACION EN CUANTO A HABITACIONES 

NO.AGEP IVIV. PART. CON 1vlV. PART. CON fJIV PART. CON 
1 CUARTO 2ASCUARTOS 11 DORMITORIO 

.m-2 o tUi ll 

200-7 D 675 21 
207-1 o ~ 23 
20>6 o n4 46 

2W-O D 377 1D 
21();3 o 332 9 
211.a o l'.J.I 14 

212·2 D 284 7 

213-7 975 76 

TOTAL D 4700 244 

PORCENTAJE o 166297007 OSE\944 

CUADRO DE VALOR ABSOLUTO Y VALOR RELATIVO 
CUADRO ELABORADO POR: ALEJANDRA JIMENEZ PEREZ 

EN BASE A lA INFORllACION DE INEGI (SCINCE) 

VIV PARTCON 2 A VIV PART.CON 
4 DORMITORIOS 'OCINA EXCLUSIVA 

856 781 
747 007 

424 4J2 
8li 770 
.4(tj 447 
1()7 «ll 
346 100 
2ll8 85 

11!ll 1079 

5448 4700 

\887864717 165\s:fi\03 

NIV PART. CON 
OCINA NO EXCLUSIVA 

46 

24 

18 
21 
9 

6 
8 
5 

36 

156 

0.5371121Sl 



CUADRO NO. ~VI/ 

DISTR.IBUCION DE LA POBLACION EN CUANTO A SUS OCUPACIONES 

NO.AGEP POB DE12YMAS 
ESTUDIANTE 

<{l;.2 923 
~@7 700 
201.1 373 

X8-6 6-ll 
m-0 829 
21().3 00! 
211.a 223 
212·2 ZlO 

21:>7 a.:s 
TOTAL 5218 

PORCENTAJE 1800164114 

CUADRO DE VALOR ABSOLUTO Y RELATIVO 
CUADRO ElABORADO POR: ALEJANDRA JIMENEZ PEREZ 
EN BASEA LA INFORMACION DE WEGI (SCINCE) 

POS 12 AÑOS Y MAS 
QUEHACERES DEL HOGAR 

84-1 

"85 
373 

m 
18) 

415 
2117 

1 24l 
1003 

5102 

17 67!167259 



1 

f 
t 

CUADRO NO. XVII/ 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD 

No AGEP ...!?ºª s AÑos v 11.A§__§a6.iriQi!'"MAs"f 08j~Afios_r~~§8-1s AÑ0svMA"sJ0ai6AiióS'Y"M.As 

·-· 4191 l===-070 t 3278 ~ 26Eil 2716 ª ~=E§ __ ~~~~;~t~ =d 
~ __ 2_134 __ 1562 

- 14ffi :lll3 1 

t~·-- -1--¡ 1411' .-~-~---1 
213-7 - -~ --- ISll 

- 4~ - 1249 -
- --- .filj ==! __ =E E_=± E 1 

l----·------f------·-+-------1-----+·-----¡ TOTAL ¡ :fül3 __¡ 24002 ¡ xxro ¡ mm _¡__ 17ffi1 1 

!------+-------
<PORCENTAJE 1 88,r.oo:JXS 1 &i~ll!Xl 

CUADRO DE VALOR ABSOLUTO Y RELATIVO 
CUADRO ELABORADO POR. ALEJANDRA JIMENEZ PEREZ 
EN BASE A LA INFORMACION DE INEGI (SCINCE) 

w.~467li 613)700009 =t=;~-



OISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD YI~ 
---~-----·-··~·---· ---- ....., 

PQ.6~9.SJ:!~iL __ to_~~ AflQ§I~§ __ 

-jJJ- ===L=~~~1 ==~ _ro=w----; 
..J~ ___ L ____ ro4 ---

1442 I fQj _¡_ ~ 
1200 634 L 55 

,__ __ 9_14 -~== ---~-~-=2tll ·--=- 1 16 
~------L __ ~ __ j_ ___ ?L____, 

314.l i 110; 1 100 1 --===··· ==-==-==~=-_L ____ -; 
-----~----- -----~----_J SJ7 J 

1 ' ________ "_J ... -- __________ .¡___ 1 

_2J002tó2_ __ __ ¡ _ --~',~1€~----' _ _l¡_"'r-&'lia.~ - J 

CUADRO DE VALOR ABSOLUTO Y RELATIVO 
CUADRO ELAao.~~00 POR ALEJWJR~ !1\IENfZ PfREZ 
EN aASE ~ lA INFOR~llCION DE IN[G: ISCINCEJ 



OISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD XIX 

POS 19 AfiOS rn;s i?03 :.'5AiiOS Y 1,1;5 POS DE é5 Afios y MAS 

2-"6 1071 
2167 973 
1181 387 
2136 JO.: 
1442 f!l6 

1~ 63-\ 
914 200 
762 2€8 

314'.l 1107 1 

1$36 6100 

5383002467 11137™ 

CUADRO DE VALOR ABSOLUTO Y RELATIVO 
CUADRO ELABORADO POR: ALEJANDRA JIMENEZ PEREZ 

EN BASE A LA INFORMACION DE INEGI (SCINCE) 

69 
ro 
21 
M 
M 
$ 

18 
22 
100 

~7 

l.i:<iai'B&.9 



! 
.-r-·,...c .. . , ... -~-

RE?ETICIO~l DE ELE:·1~·ros FGR:-'.ALES ( PRIS~t'\ REcr.:-..=-;cuLAR) CON PRE[XMINIO DE :>tO.CISOS 



FOTO NO. 

L"BICACION DE I:·IAGG;E;s RELIGIOSAS E:·J ~ ... :ic; ,«CC 

CCt-10 ELE.'!Er-."1':lS DE i:.:·;¡.·;,srs E lDE::-fr lDf,[) 

HL::t"\Dt::CU/\CION o~_:L ESPACi:O POR SEGURIDAD 



f'OTD ::·:i. 
F.~CH;..s~··. :J!-: • • .-!VI ;=::--;n . .:-._ ·:·¡:w:) 

FOT'.:) : :o . 
:··.A..'>;E.JO ú?: \·'EGE'T.:..cr,:;N P.~-º..A cs::rp_.;sTA.H., L·210·..n.r"\ 

SOt_..c:r_:;._:.;co s~_; FDLI....-"'.._J E rillL":',:OE 

PERO 



[·DI'O :->:J. 

w'\.'lBIOS DEL e::. 

~~ 
~~~if;jji':®f1illl 

Fl'J..TA DE MN-.'TC:NI:-1Ilo.'NTO EN PISOS, 'i :·!AL eso DE LA VEG<.""TACION QUE AFECTA AL 

PAVL'-IENTO 



.. -.. :;r·¡_: .. 





:•_ 

FOTO NO. 

DETERIORO DE LOS EDIFICIOS l?OR FALTA DE 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. La Ciudad y el Origen de la Preocupación por el Medio Ambiente
	II. El Enfoque Sistémico del Medio Ambiente
	III. El Derecho Internacional de Protección al Ambiente
	IV. La Planeación y la Legislación Sobre Protección al Medio Ambiente en México
	V. Características Urbano-Ambientales del Desarrollo del Estado y la Ciudad de Puebla
	VI. El Municipio y la Política al Ambiente
	VII. La Situación de la Vivienda en México
	VIII. La Situación de la Vivienda en el Estado y Municipio de Puebla y su Impacto Ambiental
	IX. El Impacto Socioambiental de las Unidades del INFONAVIT de la Ciudad de Puebla
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexo



