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INTRODUCCION. 

La idea de realizar este trabajo surgió durante el noveno semestre de 

la carrera, cuando en la materia de Administración para el- Desarrollo 

se nos pidió una investigación· que expl~!=ara_. --~-J-~;-:·ad_~,~}~',i~~-~ación 

póbl ica como un sistema ecológico en permanent~ ..:;·~nSf.';,r:m.~~ión. Para 

ello elaboramos el primer pl"'oyecto de trabajo con el fin de-ex.aminar 

los cambios en la organización económica de la administración de 

Miguel De la Madrid. En ese entonces tuvimos la necesidad de 

articular la dimensión administrativa con los cambios socio-politicos 

introducidos por las corporac1ones transnacionales. 

Despues de una serie de cambios, entre ellos el poco interés que 

demostraba por el trabajo desarrollado en la administración pública, 

hice un replanteamiento del proyecto que consistió en vincular los 

cambios de la estrategia económica delamadridista con los problemas 

ambientales en nuestro pais. Fue entonces que me propuse indagar la 

hipótesis del proceso social de la problemática ambiental como 

camino para explicar los mecanismos que vinculan a la administración 

pública con el medio ambiente, La dimensión socio-política ya no 

suficiente para entender esta cuestión, por lo que tuvimos que 

articular la dimensión económico-ambiental para comprender la 

e~~ecificidad de los problemas ambientales en América Latina. 

¿Se puede hablar de la problemática ambiental en términos de 

proceso social?, y si respondemos afirmativamente, entonces ¿en que 

consiste y cuales son sus caracteristicas? 

P.tg,7 
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En este: sentido no"s dir-iQi'mos hácia la ,._.~t:aSqu_eda 'de _·una 

en 1 as formas -. ,. .'. -.·. , ... 

de art fcul ac i Ó-~_: en'tre' ia ~dmiÍt_~_strac:: i ón píabl ica·~ y ~.·:~1_·~·~~-d·i·~. am~.~ ente,-

par_a - l_O:--.cu'41- -i~-ari~-~a~i~ un modefo de análisis que - rélac·io-~a-··-cua'tr-O 
pr_o~e·s~"S' d~~-~ ~-a'~,,~~-~-~-.-~;-~~~s-6 17~orlórñ-iCo,. Proceso - - s~~·i1~·.,-· -~~-~-~-~~~-~:r~a?'~~ -
poder y proicticas soci.ales. En base a los cuales formulamos dos 

hipó_tesis funda'!'entales. El reto teórico-metodológico que planteamos 

se ~i:icuentra en la 11falta de un discurso claramente del imitado y 

lógicamente fundamentado» en ambas partes de esa articulación. 

Por otra parte, en los trabaJos existentes sobre la ugestión» 

que realiza el Estado mexicano de nuestro 1cmedio ambienteu se habla, 

casi como un lugar comían, de que sus dificultades se encuentran en el 

carácter multisectorial de la política ambiental y en que a partir de 

los años setentas surgieran las primeras definiciones estatales para 

ffproteger el medio ambiente». Esta comprensión extendió 

principalmente a través de las obras publicadas bajo la corriente del 

ecodesarrollo. Sin pretender una crítica a esta corriente, retomamos 

algunos enfoques críticos reulizados tanto en el campo de la 

administración pública como desde el movimiento ecologista para 

demostrar la relatividad de dichas afirmaciones. Desde este punto de 

vista, las deducciones que aquí vertimos tratan de ser la expresión 

de primer intento por penetrar discursos ampl1.:amente 

obscurecidos por la ideologia, la neutralidad y la técnica. 

Con base en estas consideraciones esperamos e-emprendidos 

los propósitos de este trabaJo, que no pretende exponer juicios 

definitivos ni planteamientos acabados. 

Plg.B 
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A reserva.de_meJor opi~ión, el aporte del tiabajo consiste, en 

primer lugar, -.e:n·:qU~· ·~~é'uper-a ·un~ ú.,-terPretac-iórl- crítica del renómeno 

adrit _~ni s.t r_a_~ !~-~-~-;~;-~~~!-~~ '!.~_::_~--~~~:·~.Y_e~~~eJ~s f undam~mt al eS: Esta-do~~--cr is i ~ --de 

acumulación_ y ---Í~~:~~ de'.". ·c.l~se;s; -en segundo lugar, se propone 

visión _amp(~a ::_~o~~-~-1~-.'.~- pr:obll!omát ica ambiental, que complemente el 

examen de_las.~~~·fi~:¡·CiÓ-n~s d
0

ef Estado 'mexfcano (política ambiental>, 

para dar cuenta de los cambios originados por la problemática 

ambiental definida en términos de proceso social; y por último, se 

intenta hacer un recuento de los principales actores y agent~s 

políticos involucrados en la conformación de esta problemática, para 

lo cual analizamos, entre otros referentes empíricos, las columnas 

sobre el medio ambiente publicadas en El Dia, Excelsior, El Universal 

y Uno más uno, entre 1982 y 1989. 

Las limitaciones del trabajo se pueden enumerar de igual manera, 

y se deben, principalmente, a las dimensiones teóricas y prácticas de 

una problemática. poco tratada por la disciplina de _la administr"ación 

pL&bl ica. En pr"imer lugar, se intentaron otros modelos 

interpr"etativos, por" ejemplo el problema de la racionalidad 

(tpositiva>• planteado por" Max Weber el de 1 os fil t ros 

institucionales formulado por Claus Offe, consideramos que esta ta~ea 

se debe realizar en próximas investigaciones. En segundo lugar, la 

visión global que se propone pierde de vista la especificidad de 

algunos momentos históricos entre México y el Tercer Mundo, así como 

las diferencias regionales entre--paises y al interior de cada país. 

En terceor 1 ugar, se agotó la investigación sobre la pol itica 

ambiental durante la administración de Miguel De la Madrid. En Ultimo 

lugar", esto'Jn las limitaciones de (Cobjetividadn que impone nuestra 

Plg.9 
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interpretación de las fuentes biblio-hemerográficas. En este·sentido, 

remitimos a nuestro lector a las· fuentes consultadas. 

En ·el :·.-~apit~10· Prilner"O, abordamos diversos enfoques cr.iticos 

sobre el estud-i~ de- la_ administración pública, para construir,, en 

sentido epistemológico, los enunciados causales acerca de la 

problemática ambiental y el papel de la administración pública en la 

articulación Estado-sociedad. Desde nuestra posición, el estudio 

critico de la administración póblica enfrenta ante el problema de 

construir su propio conocimiento; de los conceptos y categorías 

propias de una concepción totalizadora de la realidad, para explicar 

1 a forma intensidad con que diversos procesos (económicos, 

políticos o sociales> inciden sobre la actividad que desarolla la 

administración pública en una sociedad capitalista. 

En el capitulo segundo se intenta trazar un bosquejo histórico 

del proceso económico que vive América Latina. A grandes rasgos 

vinculamos aspectos ambientales y económicos identificamos el 

proceso histórico que acelera el flujo de ener9ia en beneficio de la 

acumulación capitalista mundial. 

Develar el carácter mult1sectorial de la política ambiental en 

México es el objetivo del capitulo tercero. Con base un esbozo de 

la pol it ica ambiental real izado por Rainer Godau, anal izamos el 

Programa Nacional de Ecología 1984-1988, para examinar este 

carácter mult1sectorial la razón pr1nc1pal de la debilidad del Estado 

ante la problemática ambiental. 

Por Ultimo, en el capitulo cuarto, tratamos de incorporar al 

análisis de la problemática ambiental alQunos de los sujetos 

políticos omitidos en el análisis de Rainer Godau. Esta parte del 

Pl¡.IB 
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. ' 
trabajo -se ~pr~pon~~-·-ª-?!'"-i!" ~La~~~ i.~is p.3Y.a ,Ía incorpo'f'.'_~c i ~n de_ nuevos 

actoreS O -a:gente's · · pol iticos,_ :-~~:g~·~p- sean , 1-,i~ _· ,·di~é~S1·ones-
~-o~ iopol ¡-~:~-~o~::~b---¡-~~'t:!·~~~;~ ·-de-· ~-7-.~-~tº~- --:~pL~c;b.~ =~m~~-~~-¡~~~-~~-- en~-.-, .un_._--: -,moment_~ 

. ~:~:'.,~-- .~--~: -
histórico determinado. 

Con estas características presentárñ'o~ 

que tenga alguna utilidad para el debate 

~-~-te :'t:~'a~~J~:i ~ ~Sperando 
-o~ob~:-;~---"\-~ -~,~~Íl-~~mát_ica 

ambiental a partir de sus aspectos políticos. En.·este sentido, las 

proposiciones aquí expresadas son exclusivamente responsabilidad 

personal. 

Con este trabaJo quiero dejar const~ncia de la influencia 

académica que tuvieron las cátedras de varios profesores, en especial 

las relacionadas con Miguel Reinaldo Escobar Valenzuela, Jorge Godoy 

Coss y John Holloway. Con el mismo propósito, quiero que consten las 

asesorias del profesor y amigo Jaime Peña Ramirez, en este sentido 

siempre existió apoyo para que el autor hiciera lo que considerara 

pertinente, por ello m1 agradecimiento. 

También debo agradecer a los sinodales Víctor Alejandro Paya 

Porras, Juan Antonio Torres Lovera, Cristina Casas Flores y Francisco 

Castellanos ChAvez, la paciencia que tuvieron para la lectura y la 

oportunidad de sus valiosos comentarios. 

En particular, quiero agradecer a Janet González Valencia el 

apoyo irrestricto du~ante todas las etapas de esta investigación. 

Asimismo, al conjunto de amigos que desinteresadamente hicieron 

posible la realización de este trabajo.& 
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Capitulo Primero 
CONSIDERACIONES EPISTEMOLOGICAS: EL PAPEL DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA EN LA ARTICULACION ESTADO-SOCIEDAD. 

A. Planteamiento de la cuestión. 

En este trabajo continuamos con la critica epistemológica e histórica 

al estudio de la admin1stracíón pública,1 tomamos como punto de 

referencia empírico el diseño multi.sectorial del Estado ante la 

problemática ambiental en México, en los años q_ue van de 1982.a 1998. 

Pretendemos cuestionar la tesis que dice encontrar las causas de 

la debilidad institucional en la organización multisectol'"ial del 

Estado. Para ello, anal i.z:aremo5 la relación entre administración 

pública y medio ambiente desde perspectiva critica. 

El modelo de análisis que proponemos, privilegia los procesos de 

cambio que se derivan de la articulación Estado-sociedad.2 En este 

sentido, consideramos que el estudio Qe la administración pó.bl ica y 

el medio ambiente debe dar respuesta a los siguientes planteamientos 

epistemológicos e históricos: 

a> Cómo analizar la evolución de la administr~ción pública y el 

medio amb~ente: Es claro que p~ra entender los combios de la 

articulación Estado-sociedad América.Latina, debemos partir de un 

enfoque histórico ubicado en el desarrollo del capitalismo. Porque es 

pa'ftir de este desarrollo, en el contexto de los paises 

dependientes, que la explotación de la fuerza de trabajo adquiere la 

P-'9.11. 
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misma imp·ortanc i-a en el ~ desarr:o~ lo·~ de las rel a·c ioneS de e)(pl otac i ón 

que la innovación tec-~ológi¿~-y la ijXpf~~ac_ión-~e l_a_--n~~~.,.~~-ez~. 

bl Cómo estudiar al Estado desde. perspec·tiva critica de la 

administración pública: Proponemos uria articulación entre los 

enfoques basados en la crisis que vive el capital3 y la corriente 

latinoamericana de politicas públicas, para mostrar que la 

administración pública es una parte cada vez más importante del 

Estado, mediante la cual obscurecen las relaciones sociales 

fundamentales y se fragmenta la lucha de clases en esferas económicas 

y politicas fetichizadas. Desde esta perspectiva, el Estado 

constituye en administración pública para obscurecer la crisis de la 

sociedad urbana industrial y la modalidad de la división 

internacional del trabajo4 como causas de los graves problemas 

ambientales,5 asi como para redefinir las luchas ecológicas en 

demandas de carActer funcional. Mediante la administración pública el 

Estado desliga el problema ambiental de 

desarrollo industrial,G reduce el problema a 

_vincul os con el 

definición de salud 

pública,? utiliza los medios de comunicación como mecanismos de 

socialización de una forma de problematizar el medio ambiente0 y 

disemina en varias ramas y territorios adm1n1strativos las funciones 

encaminadas a ttpr-oteger el medio ambienten. 

c > Cómo explicar la nrac ional idadu que son tomadas las 

decisiones de política ambiental: Sin ignorar los lazos que vinculan 

al Estado con el capital, conside,-amos que es en la esfera de u10 

pol ít icon, tanto esfera discretp de la sociedad capitalista, donde 

se define la «racionalidadn que toman las decisiones del 

Estado. El discur-so del medio ambiente, como racionalidad del Estado, 

Pl¡,13. 



cobra vigor s610 d~~Pliés. que la'·teC-noé.rac:-i~ se inst·ala en 1~ esfera 

de lo p~i-i-t-iCo:.9· 

En _este -~trabajo nos- proponemos encontrar los vtnculos entre 

administración pública y medio ambiente en México. En este sentido, 

nos pr,oponemos comprobar o rechazar las siguientes hipótesis: 

a) Abordamos el estudio de la problemAtica ambiental como 

proceso social de cambio que ha requerido de una participación muy 

activa por parte del Estado.10 En M6xico, bajo el control del Estado, 

se promueve la protección ambiental para aseo,urar a largo plazo el 

mantenimiento y la reproducción del capital, esto e5, de las 

relaciones soci4les fundamentales: el orden social de dominación que 

representa el Estado. El origen de este propósito estatal se 

encuentra en la extensión del discurso internacional del medio 

ambiente y la magn1tud de los problemas ambientales de una 

sociedad donde existia el movimiento ecologista que pudiera 

representar ulas luchas ecológicas que por siglos las masas 

campesinas, grupos indigenas y trabajadores rurales de las per1ferias 

subdesarrolladas han dado en defensa de sus propios recursos y 

contra del capital nacional y transnacional».11 

b> Por otra parte, sostenemos que el diseño y el rediseño de la 

política ambiental no se producen por si mismos, sino dentro de las 

especificas relaciones entre el Estado y la sociedad en proceso 

histórico determinado. Para nosotros resulta equivocado plantearse 

una ccgest i ón ambiental» par sí misma -el Estado actüa 

independientemente de los conflictos sociales ni articula 

homogéneamente a los procesos de cambio. La administración qua 

realiza el Estado de nuestro ambiente se organiza para un& 

PAg.14. 
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problem4tica definida un proceso histórico en el que "las 

corporaciones transnacionales tienen el papel protagónico. · 

Para demostrar estas hipótesis, parcialmente' nos apoyaremos 

los modelos interpretativos que consideran a las politicas públicas 

como acciones a posteriori de la presencia de fuerzas polit_icas en el 

ámbito de una sociedad especifica.12 

También, será marginal nuestro apoyo en los enfoques de la 

administración pública norteamericana. En virtud de que estos 

enfoques presentan vacio metodológico y epistemológico para 

conceptualizar los objetivos que orientan la teoría y la práctica de 

la administración pública.13 Desde sus orígenes, las investigaciones 

sobre la administración pública norteamericana han caracterizado 

por el rechazo a los problemas que encierran el método, las técnicas 

y el e~amen de las categorias e hipótesis fundamentales de este campo 

del conocimiento. Esta tendencia imposibilita, desde un punto de 

vista epistemológico, la integración entre teoría y. práctica. Por el 

contrario, el resultado visión técnica, positivista 

instrumental de 1 a administra.e ión pública. Lo anterior no quiere 

decir que se puede ignorar la literatura existente en este campo de 

la administración pública. La importancia de esta literatura radica 

que describe y analiza el funcionamiento del Estado, además de que 

propone determinada conceptualización de la organización del 

Estado. 

Sobre los estudios del medio ambiente, predominan los enfoques 

del ecodesarrol lo. Desde esta perspectiva, el papel de la 

administración püblica, último de los aspectos abordados, se reduce a 

un problema de mejorar el andamiaje técnico y administrativo. Muchos 

Pl¡,15. 
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de lectores con 

poder, ".su coAt'eliidO-e"stA ~-'d1ri.'~'ido·: para mejorar las decisiones del 

po~er- ~~l {~·¡c:6~-:~~ ~}~::.~ · ._.~:· L~;~~::~~-~··:·-~··· 

Este' ~~. -p_r)m~~:~- _inten~o 

p-r-6_b1~ri::~-t ~~'~ é~_~Pt~J:~º~-:- -~ª~'!~~erizada, 
por penetrar a una 

por la gran heterogeneidad de 

los actores·- ye-agentes ·políticos involucrados .. Estos, junto con el 

Est~do, '" ~-~~'.~~~-~~"-,~~:::el _proyecto ccmodernizador» de la protección 

ambiental -_en ·México. 

B. El objeto de estudio de la administración pública. 

Toda ciencia •st,1ria d• ai•, si l• foru de 
~i fnt&rH la• cosas y l• ttSenc ia de Hta11 
coincidiesttn directuaente. 

Carlos ttarx. 

La crisis epistemológica que 

la evolución de esta disciplina 

la administración pública se debe a 

norteamérica.15 Los trabajos de 

los primeros teóricos en este pais resumen a los siguientes 

términos: 

a) La administración se percibe como un mundo aparte, con sus 

propios valores, sus propias normas y sus propios métodos Cel enfoque 

técnico los orígenes logra la dicotomia política-

administración). 

bl La técnica igual la administración c ient i fica 

(separación entre el método y la técnica). 

el El ejecutivo el instrumento de racionalidñd, de 

coordinación, planificación y control. 

d) La administración de personal es considerada como un elemento 

adicional de racionalidad. 

Plg,16, 
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-···' ·,_, -
e> El servidor· ~~~:_ .-~6~s:i:(i~r-a~·o ·: _CO!flº un 

funcionario neutral e imparc i..;,l ., 

Por otra parte, e'xiste una.multi-Plicida.d .. ,·de Einfoques-con--un-alto 

g!"ado :de ambigüedad y vagu_~c_t.a_~~ •. :_- t·intCi. -desde_ el puii~O_, - de Vi Sta 

teórico-metodológico como prAct i.co.16 Los enfoques dicotóm~c;o, 

gerencialistas, de política pública, organizacionales, sistémicos, 

etc., se han reducido a trabajos meramente descriptivos y_ formales. 

A partir de esas consideraciones y con base se en las obras-de 

Omar Guerrero, John Holloway y Beauregard Gonz~lez, mostraremos la 

critica al objeto de estudio de la administración pública. 

Administración pública como gobierno en acción. 

El profesor Ornar Guerrero recoge tradición en el estudio de la 

administración pública. Siguiendo el pensamiento de Wilson, White y 

Waldo define a la administración pública como gobie~no en acción: La 

administración pública es 11e} campo de la ciencia política que trata 

de los problemas relativos la movilización, organización, 

dirección de la fuerza de trabajo, y poder para la 

activación de la política de gobierno», Con relación al pensamiento 

de Waldo señala que uel interés esencial de la administración pública 

radica en la explicación científica de las condiciones, factores y 

consecuencias que se relacionan con la acción gubernamental».17 

Por gobiel"'no ent lende ue1 proceso conductivo del Estado que 

concreta las relaciones de dominación, explotación, tutela y servicio 

inherente al mismo». De este proceso distingue dos funciones: 

politíca y administración. Cuando <1el gobierno formula planes 

Pl¡.17. 
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generales y decide su impl.ementación. es p_ol i~~c.~; cuando. el gobierno 

establece los medios específicos para su puesta en pr~ctica es 

administración .. Política es el gobierri.o d:ci~_i_endo, administración es 

el gobierno actuando)).. Para precisar este punto, define lo que 

entiende por política: «la dirección o la influe~ci~-de la dirección, 

de una asociación política, lo que hoy equivale a decir, el Estado». 

Esta Ultima categoría de tipo weberiano, la identifica con la función 

politica del gobierno, decir en el Estado se encuentra la 

formulación de la política a través del gobierno, mientras que - la 

función administración, realh:uda también por el 

encuentra en la administración póblica.1B 

la crisis de identidad en la administración pública. 

gobierno, se 

Para el profesor Ornar GueYrero la administración püblica vive una 

crisis de identidad. La cual se debe a la ausencia de un paradigma 

epistemológico propio. El origen de la crisis está en el desarrollo 

de la administración pública noYteamerícana. Segú.n este auto"!'", se ha 

estudiado la administración pública como disciplina y no como hecho o 

fenómeno social, pro ..... ocando una escisión entre el «objeto de estudio11 

(la acción gubernamental, el poder ejecutivo) y el nestudio del 

obJeto)1 Cla disc1plincil. Es precis.:imente ese divorcio entre el objeto 

y su estudio lo que ha provocado la de identidad de la 

administración pública- Lo que se demuestra, principalmente, 

formalismo ~histórico. 

Como solución a este problema propone, por un lado, un acuerdo y 

sintesis entre diferentes estudiosos de la administración pUblica. 
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Pone como ejemplos los acuerdos.entre·si~ón-y Waldo y entre Wilson y 

Goodnow, con respecto a la obra de ~eber. Guerrero sostiene la 

hipótesis de que es posible formulaf· un paradigma ·~ob.".'e el estudio de 

ia administración pública que. Pueda'furldamerit-arse- en ra· ·e)(perieñciá 

de estos acuerdos. En este sentido, resaltan los trabaJOs de. Luis F'. 

Aguilar Villanueva que considera, ·de acuerdo con Ma:ic Webe,._, la

posibil idad de teneY un enfoque critico de la administYación .pób-i ic~· 

que al mismo tiempo sea «positivo». Esto es, que rescate la 

naturaleza política de la administración pública y la capacidad 

Yacionalizadora de administración progYesiva e incremental de la 

sociedad por parte del Estado contemporáneo.19 

Por otro lado, Omar Guerrero se propone cambiar de los estudios 

sobre la organiza.e ión interna del Estado los estudios de las 

relaciones existentes entre el Estado y la soc:iedad.20 Su propósito 

es replantear el estudio de la administración pública, a partil"" de 

las siguientes «condiciones hist6ricas»:21 

a> El divorcio del Estado y la sociedad. 

b> La necesidad de la mediación entre el Estado y la sociedad. 

c) La forma doble de la mediación, través de las clases 

sociales y de la administración pública. Las clases mediación 

entl"e la sociedad y el Estado y 1 a administyac i ón pública como 

mediación entre Estado y sociedad. 

d> La organización bipolaY de la mediación. Las clases sociales 

en el legislativo y la administración pública dentro del ejecutivo. 

El objeto de estudio que propone este autor que~ario 

identificado con el poder ejecutivo, Dado que es el ejecutivo donde 

se ha ~entralizado la fu?rza y la unidad de las clases dominantes. Es 

Ng.n. 
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decir, la unidad y la estabilidad en el régimen político.de l~S. 

sociedades occi~entales se garantiza más por la acción del poder 

ejecutivo_ q~e .Pe:>~- el par:_ lamento, en la medida en que:_·es.t_~ Oltim9 

constituye una fueñte de inestabilidad para la supremaC ia ~-de dichas 

clases.22 

Crisis del capital y administración pública. 

El interés del británico John Holloway en el tema de la 

administración pública radica en la necesidad de replantear 

radicalmente el estudio de esta disc:-iplina, eri virtud de que la 

administración pública se ha convertido en un problema práctico de la 

lucha politica.23 

Afirma que hasta ahora han predominado dos tipos de análisis de 

la administración pUblica:24 

a) Los que buscan relacionar el desarrollo de las 

características generales del Estado capitalista a determinadas fases 

de acumulación de capital, pero que no ponen atención a los detalles 

de la administración. 

b> Aquellos análisis bastante detallados del desarrollo de las 

formas administrativas que casi nunca mencionan la cuestión de la 

relación de estas formas a las fases del desarrollo capitalista. 

Su critica afirma que son las categorías de los teóricos las 

que excluyen el concepto de clase del discurso normal., sino la 

práctica de ta administración del Esta.do, que si impide plantear 

problemas sociales desde una perspectiva clasista. Derivado de lo 

anterior propone cambios en la critica de la administración pOblica: 

Plg.21. 
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Lo qu~ ·;~port~•·en.·la critica de laH~er~~urt~t~adic~onal .sobre 
administración.,. póbl ica·.- no:'""'. es.,_ a f i~ma_l".'- ·.q":'~ :,,:._ri-::~esita,_:.:<or~entars~ 
hacia ·afuera -en mayor medi_da,-· s~no_:~_s~f"~J'.'lY.~~q-~e·_..;ya_.~·.'?~de_,_~~~ho t·rata 
~~~~~~~¿:da. 2~ol i t icos, aun'1ue -.r_ de~~·:'.'r-:=ma~.~~~~,:.--:~~~-~xt-rerñiidamente--

,. 

El planteamiento propuesto por Holl~~~~;- ··i~fi~~J·6f~ é11"Stihciones 
__ , =:;·:i· 

teóricas respecto de los estudios re.alizadOS·'··con b"ase en la 
- .. ~ .. 

perspectiva de la administración p\&blica como gobierno en' acci6n:26 

En primer lugar, desde el enfoque de la crisis del capital, 

todos los aspectos de la intervención del Estado tienen un perfil de 

clase: 

El Estado no tiene un lado "bueno" Cel social) y uno "malo" <el 
represivo>J todos los aspectos de la intervención del Estado son 
inherentemente represivos, inmanentemente dirigidos contra la 
lucha por derrocar al capitalismo.* 

En segundo lugar, la evolución de la administración pública debe 

ubicarse en el desarrollo de un modo de producción especifico: 

El análisis de la administración pública debe ubicarse en el 
contexto del análisis del capitalismo. Una historia autónoma de 
la administración pública Que incluya todos los modos de 
producción es tan imposible como una historia autónoma del arte, 
la literatura o cualquier otra cosa. Todas son ramas de 
complejo de relaciones de clase y sólo toman significado en ese 
contexto. 

En tercer lugar, la distinción 1:intre administración pública y 

admin1strac1ón privada debe analizarse sólo desde el punto de 

vista del capital sino desde el poder del trabajo. Si bien para 

Holloway no absolutamente correcto identificar a la administración 

pública con la administraci6n empresarial, desde la perspectiva de 

los escritos de los autonomistas italianos•• tal distinción se diluye 

p~ra ubicar la lucha de clases obrera el centro de su análiSis. 
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signi fi,cado de las 

administra~_i~_a_S.,-~n.:;Q~~~~a:1y;"_~s~'}~~~~ri _Ver __ uno sólo. desde el punt~- de 

vista del c·ap1t'~1,::-·_;~.i~:~-~.'.·t~~~~·é~:~-y .. ~obr·~ todo- desde abajen: 

Hol loway·; para;, formas 

o_--. -.e;-.-'=- --•-_7-o_-0...-

, •• ~-·., e , '. '.: --· • -

Se nQ'cesita·-un-, ·.:a'1álisis histórico· del desarrollo· de las formas 
admini~t1""~tiy~5,~· y .de su, relación con la acumulación de capital y 
con -.-1a·:1ucha de' c~á,sesr-': para tener' as~, una compresión correcta 
del -· p'ápel·- de··:. las· formas administrativas en el desarrollo 
c.:lpi~_affs~á~~'i:O~i?--: eSt:_r-at_.egias -ese· -domfnac ión a -largo plazo-.- · 

El objeto de estudio de la administración pública. 

Dentro de la corriente de la crisis del capital existen dos formas de 

interpretar el objeto de estudio de la administración pública:· 

Por un lado, John Holloway propone,27 como punto de partida, la 

lucha de clases y no la administración en si: 

La administración no tiene sentido si se le ve fuera de 
contexto social. No podemos ver las estructuras administrativas 
sin ubicarlas en el contexto de las luchas que deben administrar, 
las luchas a las que responden. Debemos centrarnos en esas luchas 
si queremos ver el s1gn1ficado de la organización administrativa 

del cambio administrativo~ no se trata de a la 
administración en si, sino de ver el "problema" para c,uya 
resolución fue creada. 

Entre los argumentos que apoyan tal planteamiento se encuentran 

los siguientes: 

a> El estudio de la administración püblica está ampliamente 

dominado por las ccciencias burguesas)). 

bl Toda la estructura de la teoria y práct i.ca de la 

admin1stración pública «se basa la separación de lo económico y lo 

pol it icon. 

Pl;.22. 



e) La -administrac{ón PUblica es «t_u1:1_ª parte cada vez más 

importante del procE!
0

!.o --,¡,4·._a g-~-~~r:~~l- -mediante_ el cual $E! fra·gmenta l.a 

lucha de clases en esferas económicas y -~-~l"{~ic.15-:,fetic:h}~~~asn. 
·Para Ho

0

lloway un estudio critico de -la administración públ ic-a 

debe sustentarse en una teoría marxista del Estado. Sobre este Ultimo 

punto, Holloway muestra al Estado y a la administración pública como 

un proceso permanent~ de fetichización: 

al fetichismo no es algo ya dado, sino C ••• J algo que debe ser 
reproducido permanentemente. MAs qua un hecho es un proceso, un 
proceso de fetichización. En nue~tro caso, esto significa que la 
separación entre lo económico y lo polltico, o sea, la existencia 
del Estado como una instancia f~tichízada , aut6noma 1 no es un 
hecho, sino un proceso. No se puede entender sencillamente como 
algo establee ldo de una vez por todas en los inic íos del 
~apitalismo; es algo que debe ~er reproducido permanentemente, 
debe ser restablecido mediante el encauzamíento de la lucha de la 
<:lase ob1"era hacia dos esferas diferentes: la económica y la 
politica. 

Con base en lo~ fundamento~ ante~io~es Holloway considera que la 

administrac16n pública puede ser vista como .11un proceso de 

redefinición de la lucha d~ clases en términos de la~ demandas de los 

<:iudadanos y de aprc:>pía<:i6n de las respuestas a esas demandas». 

Con ejemplo hipotético, Holloway exp<:me el proceso 

administrativo que filtra las Juchas, que excluye cierta parte de 

ellas, que las fragmenta y redefine una forma fetichizada; 

Si unos c:ampes1nos vieran ir1volucrados con la burocYacia 
estatal, no tardaria:n en desc.ubrir en que hay formas en que deben 
p'f'esentar problemas, que hay que cubrir ciertos 
procedimientos, que éstos toman un tiempo determinado, que t ieneo 
que acudíY o otro departamento para tratar talgUn) aspecto de su 
problema, m~¿ntras que otro asnecto cae bajo la responsabil id.:id 
de otro deportamento, que hay ~1ertos problemas que sólo pueden 
ser t'f'atados al nivel federal d~ la administrac 1ón, que hay otro~ 
problemas q11e sólo pueden ser trat.:i.dos por el sistema politice de 
partido y no por la administración, que hay aspectos de su lucha 
<e1 rechazo .J. recoriocer la pro¡:aíedad privada., po~ ejemplo>, que 

Pl¡.ll. 
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no es tratada por ninguna parte del Estado, etcétera. Claro está 
que si han tenido bastante experiencia en tratar con el Estado, o 
si han recibido una buena instrucción c Lvica, ya estarán 
conscientes de esto; por su prop.ia cuenta redi fin irán sus luchas 
sin que el Estado tenga que interven1r directamen~e. 

Según este planteamiento, la administración pública puede ser 

vista como un proceso de conversión, un proceso que convierte la 

lucha de clases en ctdemandas de los ciudadanosn <Diagrama No. 1). 

Bajo este planteamiento se deben responder a los siguientes 

cuestionamientos; ¿cómo es que da este proceso de conversión?, 

¿cómo es que las rutinas de la administración diluyen, fragmentan y 

redefinen 1 a 1 ucha de clases?, ¿qué estrategias pueden 

desarrolladas para evitar este impacto redefinitorio de 

intervención administrativa? 

LUCHA DE 
CLASES 

11 

Diagrama No. l. 
SISTEMA ADMINISTRATIVO. 

PROCESO DE 
CONVERSION 

DEMANDAS· DE 
CIUDADANOS 
~ 

ser 

la 

Por otra parte, se propone a la crisis del capital como objeto 

de estudio de la administración pública.28 

Contrario a los pensamientos que pl_~nteai:i el origen de la crisis 

de la administración pública en la multiplicidad de enfoques 

existentes29 Cla Nueva Administración Pública, el Estudio de Casos, 

Plg,24, 
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c·onsid.~rition·e·,:·(pi.,h.~ol6gi·;._si El '.~~pei .d~. i~ .~d~tn·l~~.~~(i~n .·P4bl lu 

Teoria de. sist.emaS·;. Teori-a· de- la ·-·organizaci-ón, P.P~B.s: -Poltticas 

Pl'.lbl icas, :~-~tc"é~,~~-~-l c/~-~mo un p\~:obfem..;-:'~e ·ac·ord:.i~ --~~-,·.·d~~~-nít·~ e·r~~-obJeto 
de .estud iC? ~e l·a adITTinistrac ión públ ica,_30. Be~ur·~¿:~-'..~:;~,~~-"-~-~1·e_~·_:Or-~ iz. 

lo hace en· tanto reflejo de fas contY.ad-fi:::C:1c;~e·~~:_-:d~l-·--mOdo~-·-de-_ 

prOducC_ióri"·en··sus diferentes instanciass 

-::··- ·.-,-~:;:-:~ :··:;·{.,--.- _._ 

la instancia económica y la lucha de clases qu_e_ se"·m~·ri:tf_i~s-t·a-·en' 
dicha instancia son 1 as bases de la crisis'.· __ de i.: .• -id~nti~ad, 
intelectual, legitimidad de la disciplina.~L ~ - - -

- o:~,~~~-.-

Segó.n este autor la multiplicidad de enfoC¡"ues~en----e1--, campo de·1a 
.... -.<: -:-': .··:; __ : 

administración pública tienen el propósito de. adirtinis_t·ra~,.:.· 1·a'·c,.._i:.is 

de la sociedad capitalista, por lo mismo, el obj&t'O ·de estudio nO se 

encuentra la multiplicidad de enfoques, sino en la crisis del 

capital: 

Consideramos que la raíz de la crisis del objeto y de su estudio 
la encontramos; en los desordenes que sufre la acumulación de 
capital r ••• J la multiplicidad de enfoques r ••• ) se presentan 
como alternativas para la administración de la c~isis.32 

Las reiteradas crisis del capitalismo moderno durante la 

acumulación basada en la plusvalia relativa, ha llevado al Estado a 

cumplir un papel cada vez más importante para mitigar los efectos de 

la tendencia decreciente de la cuota de ganancia.33 

Mención a lo anterior y para enten~er la crisis de la disciplina 

nes necesario entender la administrai::i6n pública como un medio para 

"equilibrar" los desordenes que se producen la acumulación de 

capita.In.34 

El estudio de la administración pública, en este contexto 

teó)'"ico, tiene objetivo las reacciones del aparato 

organizativo del Estado a las tendencias de la tasa de ganancia.35 
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Con - base el"' ,-estos· ~~·~'~qu~~ 1$'.0bfe>el ob.ieto 'de e5túdio de la 

adminiS~~~'i(On-, p·db'f\-~-~·-¡:· hcl~-~-m~~- un-:'cues-~ ionámiento ·ª la organ izac i6n 

multi5ectorial: _de la P!=>l itica ainbiental del Estado mexicano. Pero 

primer.o expliC:aremo5· 1a-fmportancia de los estudios de las políticas 

p-ó.blicas en América _Latina. 

C. El ESTUDIO DE LAS POLITICAS PUBLICAS COMO FORMA DE ARTICULACJON 
ESTADO-SOCIEDAD. 

Los análisis de politicas públicas surgen como una herramient~ bá5ica 

para aprehender el proceso de articulación entre el Estado y la 

sociedad en el momento actual, dando prioridad al momento estatal 

administrativo y más especificamente al administrativo-

organizacional. Estos análisis son una respuesta, desde nuestro 

particular punto de vista, a la inestabilidad institucional que vive 

el Estado en América Latina, de crisis en la participación estatal y 

crisis de legitimidad.3& 

Por otra parte, se debe sefialar el hecho de que los diversos 

enfoques en torno a la administración pública en general, y de 

politicas públicas particular, que nacen en momentos históricos 

especificas como instrumentos que permitan administrar la crisis de 

la sociedad capitalista, pr'evalecen y coe}(isten todos ellos hoy 

dia <Teoria de la Organización, Gestión Pública, Teoria de Sistemas, 

<cPubl ic Pol icyn, uPol icy Analysis1>, etc.>. 

Los análisis de politicas públicas tienen la bentaJa de vincular 

el momento en que una organización del Estado define como problema 

Plq.26, 
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alguna ((cuest iónn social mente r~l evan~~~~·'. co~:. ~~·, ~·~'P!.°.~c~~O< P~.~ ~~:i·~~ q.~e 
se desarrolla en torno a la impie"1~nt~~iÓ~::.de··~fla·._--· poi··i.ti~~-a-e~t'at-~~. 
Del mismo modo, reconoce en el -apa~a·t.~'. :~~~l_i~~~·_;-~~~:~:~,~;~~-~~'.~:i,·~ .·~_de '(o-S -·--- . ''_:__· -- -~-'.::-::" 

intereses de la burocracia estatái"·, -- en- i;~-;,; m·~did'á.d:-~n~~ .. -que ésta-_ es 
:·=.oc:- '.:!'.-~~ 

también un escenario de conflicto Pol 1.t=1c~~.<~--- :--e::····--:~,~---<~---=.-:_.::::..~--~";·:·,-:---.:. ---~_;g_c_:.::..·~ 
'-··-S' 

El propósito de este la 

crisis del capital con la corriente cr-·_i~i~-:~.:_·d~'~;_j;~~-lti·'.~a:s:;p·~bli~aS- en 

América Latina. Se propone en pri~era'- iÍuStañc:_1a_.,)-_171}á_~t~~~o .de las 
.-- .. .' 

políticas públicas en general, para posteriormÍ!~t'~.'de"'.'_iVar, un enfoque 

particular sobre el fenómeno administY:a't ivO. 

Enfoques teóricos en el estudio de las poi iticas 'pibl ícas. 

En el contexto de los estudios realizados en.:América Latina se pueden 

localizar tres énfasis diferentes en el análisis de las políticas 

püblicas: 

Uno apunta directamente a una reconceptualización del tema del 
Estado y la sociedad. Aún cuando recoge los resultados de 
investigaciones más empíricas orientados, su objeto <de estudio) 
propio es una teorización a un nivel ya inicialmente alto de 
abstracción. El ejemplo de estos análisis lo encontramos en los 
realizados por Fernando H. Cardoso ( ..• J Un segundo tipo de 
análisis gira alrededor de las vinculaciones entre claseCs) y 
Estado; su objeto propio es una relación estructural clase-Estado 
que abarca numerosos modos de vinculación -incluso políticas 
estatales entre una y otro. Entre los autores más representativos 
se encuentran José Luis Reyna, Enzo Faleto, Francisco Weffort y 
Marcelo Cavarozzi.37 

finalmente, un tercer enfoque, menos estructural y más dinámico 

ciel proceso soc l al teJ ido al rededor del surgimiento, tratamiento y 

resoluc1ón de cuestiones ante las cuales el Estado y otros actores 

adoptan pol l.ticast}. Su propósito es responder al cómo y porqué un 

Pilg.27. 
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'·, :-,· ._~-. :_>·i 
comp~eJo _de .ac_tores-.han --ac'tU-~d-0 :~e~pe~t-~ ·de· .. _c-iertas: -cccuést iOñesn. El 

::: ::: · :::-:::~ll~t: ª~~: ~2;~:f"It&~tti~Z~~:n~~!::: ·:::re:~"::nt ::0 ::so 
este _.en f oqu~-'.~·est .in~ü;s-c-~;~-~~Ó¡z f :-~~i?f/~:tí ·1 e,::~o :~-; ~~n~~-e1 r ·~ 

-~-_;·;>. -~· ~~~;;;:;.~~~;~_;}~-r~_:;_\~f-;i··;:~~:{;._~-.;~~~ · -;"~ -- ----., 

ca c'ón torln~cT6~"(j~--IJ~~·:P~~frt'it~- ¡;-úbi ¡(~. · 

Una de las definiciones de política pública propuesta por Oszlak y 0' 

Donnell dice que: 

La política estatal no constituye ni un acto reflejo ni una 
propuesta aislada, sino más bien un conjunto de iniciativas y 
respuestas, manifiestas o implícitas, que observadas· en un 
momento histórico y en un contexto determinados permiten inferir 
la posición -predominante- del Estado frente a cuestión que 
atañe a sectores significativos de la sociedad. 

Según estos autores 1 a «intervención» del Estado supone tomar 

partida respecto a una cuestión, sea por acción u omisión: (CUna toma 

de posición activa puede implicar desde iniciar la cuestión y 

legitimarla, acelerar algunas tendencias, moderar otras 

simplemente bloquearlas». 

Otro caso de iniciación puede ser el siguiente: «el Estado puede 

haber decidido esperar a que la cuestión y la posición de los demás 

actores estén más nítidamente definidas, dejar que se resuelva en la 

arena privada entre las partes involucradas». O bien puede considerar 

que cela inacciónn constituye el modo más eficaz de preservar los 

recursos políticos del régimen. 

De esta forma se pueden imaginar una variedad de situaciones en 

las que el Estado -a través de diversos aparatos e instancias- decide 

incertarse (o no> en proceso social, en una etapa temprana 
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tardia de 
:;" '\. 

su_ desar~~i l~(.C~n_ ~"él" obJetO, d~_-_'influir. sObre:su curso 

fuerzas de- - tOS · iC~:c;~i~-:-~;:_j_;~·~S6;J~;:;~~:~~~~~;ri1~-~6~~~0 a·- Uña~ cUeSt ión, 
.;-:._; -.-o-•"_;;-=-i."c·--··="·-

,~ ::_,<: 
'::·.;. _,,. incluyendo el Propio Est_ado.· 

La concepC"ión de la polit~ca: \:estB.táiTen·, ·,.-estos términos··· tiene 
< ~;- - ~.-;·:-.: ' -.·,· ': - '"·:··- "'-

algunas ventajas anali.tic-as -para p:oder<·:-i~terp.Y:etar_·.:· la .rei'ación 

Estado/sociedad. Sin embargo, se nota fa falta de un anAlisis de los 

procesos internos que el Estado preve y decide una politica 

estata1.3B Sobre este mismo punto Viviane Márquez y Rainer Godau 

hacen la siguiente observación; 

El discurso del autoritarismo falla en un elemento esencial del 
análisis del sistema politice: cómo se gestiona, esto es, en 
última instancia, cómo se mantiene y se perpetúa. Aquí no se 
trata solamente de ilustrar un modelo teórico; se trata de captar 
un proceso. Esto implica analizar tanto las fuerzas que mantienen 
a un régimen politice como las que lo encaminan hacia 
contradLcciones, rupturas y transmutaciones.39 

Burocracia y políticas públicas. 

El análisis de las politicas públicas ha tenido un desarrollo 

homogéneo en nuestro país, tampoco existen propuestas metodológicas 

definitivas. En este sentido, decidimos anal izar el enfoque 

representado por Viviane MArquez y Ra1ner Godau, entre otras razonas, 

por responder a los siguientes requerimientos metodol6gicos: 

a> Desarrolla el análisis de las politicas públicas desde la 

perspectiva de América Latina. Esto es, prosigue los estudios de 

Osear Oszlak y Guillermo 0'0onnell. 

b> Subsana las limitaciones de este último enfoque. Es decir, 

analiza la articulación Estado/sociedad tanto en los procesos 

Pl¡.l'l. 



el estudio :::de "la---

política ambienta1.4~ 

Desde e~te_ en foque- se reconocen -1 os logros' ·de Cszl ak y 0' Donnel l 

con respecto- a las primeras investigaciones basadas en la teoría de 

las organizaciones: 

Todo parece indicar, por el contrario, que la relación entre 
régimen e intervención estatal, asentada en el marco analítico de 
la dependencia, abre posibilidades de explicación que no pueden 
compararse con los primeros intentos de los teóricos de la 
modernización.41 

Estos óltimos es tan preparados para explicar .. 1 

funcionamiento de las burocracias en el contexto de las sociedades 

dependientes o (1menos desarrollad as». 42 

Los trabajos de la llamada teoría de la organización en 

principio se aplicaron en cualquier contexto histórico y social, sin 

considerar las diferencias profundas que implicaba la implementación 

del capitalismo en sociedades que correspondían a las fases y 

lugares del capitalismo avanzado. 

Desde esta nueva perspectiva, representada por las vinculaciones 

entre los estudios de la dependencia y una nueva interpretación de la 

teoría de la organización, quedan claras las consecuencias del 

proceso de ind•Jstrialización en América Latina: 

a) Donde hay penetración cclpital 1sta, 11hay desarrol l-0 desigual, 

hay enriquecimiento de expensas de otros, y hay mecanismos 

politices para mantener estas desigualdades>>. 
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Consideuclonin. Episte10Ugicu: [I P•pel de h A41inhtrici6n P4bliu, 

b> EÍ · des~;;~c,if~· :ca·pú;·a·1·1s·ta (;i.;pe;;diente · ~~··.- A~~r¡~:~ _Latina está 

altamente .r~l .ic:i·~..,·~d6 co'ii ··el ~·i.¡·,;g·i~~ie~·t·o ~·e· ··~~gim:~·nes'. autc:;>r i ~arios, 
COr~·or;~~i~¡·~·é~~\~6, .i~b~¿~~·:. _.. --.. --,.-:·~-~·,- _JJ·_,- .. ~:~·.- ·-· «:-/ 

1 ·07 ·~~~·~-:--'_'.:;:· ,,- - . ' - . 

e> __ ,__El·º-:. pap':l ~~de ).as ~--buroC:raC~as_:_ ---poriti:Cás- ·es -vlstc;"": :como un 
·- ·.-·-- '". -_;:: 

.«teatro de luchas entre diferentes grupos y fac:C::io.ri~s q"u·~ -forman 
:..·. <_. 

parte de las coaliciones dominantes. Estas luchclS se ,:e-flejan ·en 

acciones desarticuladas y contYadictorias». 

d) Sobre el fol"'mal ismo y el centralismo burocrAtico en México 

coinciden en que no sólo se debe a nuestro pasado colonial, sino quez 

verA l"'eforzada poi"' la experiencia con la administración 
francesa., por una parte, y por otra parte, por las luchas 
políticas hegemónicas entre tendencias regionalistas y 
centralistas que dividieron al país desde la independencia hasta 
el periodo posrevolucionario r ••• J El triunfo de las fuerzas 
central is tas · que culmina. con el periodo posrevoluc ionario 
consagra un Estado fuertemente centralizado, a pesar de la forma 
legal federalista que asume. 

Acercamiento metodológico al estudio de las políticas públicas. 

Rainer Godau aborda el estudio de las politicas públicas como: 

el resultado prAct ice de 1 a intervención entre diferentes 
intereses social es. La conformación de estos intereses, así como 
~~a ~~~i:~!=~4j alcance, se derivan de la exper"iencia histórica de 

Conceptualiza los procesos oconómicos, políticos y sociales como 

las formas de articulación entre los tipos de acumulación y los 

sistemas de dominación. De ahí que las acciones del Estado no puedan 

deducirse mecánicamente de las condiciones de una forma.e ión social, 

sino de la confluencia entre intervención voluntaria y condiciones 

estructural es. 
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Desde esta perspectiva el Estado es el poder organizado más 

f~erte de- la sociedad, por lo que asumei 

el carácter de actor principal que controla y supervisa los 
procesos de cambio, al mismo tiempo que trata de integrar y 
manipular los resultados correspondientes. Basándose en una basta 
serie de instrumentos, posee la capacidad para intervenir en los 
múltiples asuntos de la sociedad. Bajo condiciones de escasos 
recursos y estructuras soc ioeconómicas débilmente 
inst ituc ion al izadas, el Estado puede disponer del monopolio del 
poder para canalizarlo a la·vez que bloquearlos hacia "fines 
convenientes".44 

Las políticas públicas son: 

la manifestación de la intervención del Estado encaminada 
conten•r, prev•nir, d••viar o contrarrttBtar los conflictos y 
contradicciones que hac2n peltgr•r la cohesión de l• s6ciedad, 
as! como la legitimidad da la• formas ••tablecidas de 
acumulación-dominación.45 

Finalmente, este autor concluye que el análisis de las 

decisiones públicas supone la reconstrucción de este proceso una 

situación histórica y en un marco institucional determinados.~G 

El marco organizacional del Estado resulta muy importante para 

este enfoque, ya que es ahi donde se desarrollan los mecanismos de 

interacción política, por medio del cual se adopta una estrateg1a de 

desarrollo, el modo de su implementación y su relevancia para la 

soc i edad. 47 

Con el uso critico de esta perspectiva se Quiere anal1zar las 

luchas interburocrAticas en la organización multisectorial de la 

política ambiental. 
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c~~ldericiones EpiStf~ougÚ~~·;· .El °.P•pei· de I•. Ad'linl~trnUn Pabl le•· 

D. Hacia una interpretación-glo~kFdel •. fenómeno·~admlnistrati va.· 
. . ~· . ,.,: .. · -··· ·_;: -'· ---.-.-~ '_-,_-· --- -,::~ "'·- .. _ - ... ,, .. - . -- . . . . .·· 

> : '. ,.:..,:: ·,:;-_ '>~: -. 
Nuestra opinión con respecto al esttdi:y~Ú~~-~ de l_a,,._;i~i~!st;aCión 
pública es que éste deb·e inc:-or~~~~r's~ ·_a.·.: i:~·~~-:~s·t~di·~·s.::d·e· 0.:·"i"a·sú101·i·t ic"ás 

públicas, pal"'a que pueda ·exPi-t~a;..:·- _:~~¡:~-p-aJ:>é}~·C:ac:fafVez::·--m4-5-.:·á~6t~¿:..ón\~o 
que juega la administración· Pübli~~-~'~o~~---·p-~)~~·,:~·~ ·!Os ·:p'rop.ó$it"OS del 

fue 

creada la administr-ación p.:abi.ic'4~·-~Fla5t6. : el diseño de é~ta, - como 

problemas pol iticos para el Estado,,-pero fundanientalmente, para· los 

movimientos socialesª 

Presupuestos Teóricos. 

Consideramos fundamentales los criterios metodológicos inhereñtes 

la totalidad y a la contradicción.49 En virtud de estos criterios, 

todo estudio sobre la administyación pú.blica tiene ,que histor.izarse, 

decir, aparecer concreto y determinado. 

Constderamos que una sociedad capitalista, históricamente 

determinada en la lógica del capital, es incapaz de reproducirse por 

su propia fuerza. Requiere de un aparato administrativo público para 

Yeformulal"' las relaciones entre el capital y el trabajo.49 La esencia 

de la adm1nistrac1ón pública se encuentra en su impotencia para 

resolver, por si misma, los problemas que brotan directamente de las 

relaciones de producción. Puesto que su lógica de cambio 

encuentra ni se origina en ella, sino en la sociedad de clases donde 

se encuentra situada,S0 
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Por· esto es pO¡ ·10:. que :].-~· ·~:d~i~'ist.,--ac {ón·. p"übl ica .no es ajena .al 

carácter- h_i '.5.t ór·~~~-~;'.:~-~-,-·]_ ~~:~~~;~~é-Í'~-d·~-~,-~_.: _p~!~:_ ~-·~;~_,; _~~-~-~r~~- ~-~!~~se_ :determina 

-~Üt~r;1c.i~~fl~~~•JJ:-<( j;rt~i_~ d;; :i;,s ~;~11\bio que .sufre una 

y ···_defi~ ~~·. ~~-: ~6:~, ~-~.~~e-~~':.· h iS-t óii c;~·:~~~~·~·.f'¡~-~-~~,~:, 
socia( ~é 

_ soc:. iedad 

El diseño de la adlllinistra~i6~ pública como proceso continuo. 

Continuando con nuestros planteamientos, desarrollaremos la siguiente 

proposición sobre el estudio de la administración pública: el diseRo 

y el rediaeRo de la administración pOblica •s un proceao politico 

continuo, que responde a los cambioY internos y externos ocurridos en 

una sociedad dentro de un contexto histórico especifico. 

Los términos en que debe entenderse la proposición anterior 

deben ser los siguientes: 

En este trabajo entendemos por diseño la forma de organización 

que asume la administración pública en una sociedad determinada. Y si 

hablamos de rediseño es por la variación que sufre el diseño inicial 

de toda organizac1ón. Esto es consecuencia del carácter histórico que 

asumen las relaciones sociales. La administración en el modo de 

producción capitalista, organiza en torno a las relaciones entre 

el capital y el trabajo.Sl 

Cuando hablamos de proceso politico continuo, estamos haciendo 

referencia a la forma en que opera la administración pública. Para 

Hol loway proceso de conversión de la lucha de clases 

demandas de ciudadanos, cuyo objetivo, dice GonzAlez, es mitigar 

las tendencias de la tasa de ganancia. Es proceso de articulación 

entre diferentes intereses sociales, como diria Godau. Para nosotros 
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·,":_' .. \: . 
la administraci6n_públi_~a _- es-\.m -proé:e90° -de.Ye.iac:lonés_so·C:-iaies 

vinculan a la !loCiedad con ~·-:el~-~:-·~~~-~~~~.~~~ -~{~e~~)s¡.:~ En - _ella 
-.:_,::~ ·,:;_;~:~~~ :;.;;,_:;::' --- ~e:..· 

se 

manifiestan, directa o indirectamente,_ --~~~~~d'{~~~S'~~dcid <. de-;:5:fr-tjctesoS _de 

cambio. 

Por cambios internos y exteY"nos, est.amos 

procesos de cambio económicos, poli.tic.os y sociales ·::~q~~-·:e~P-~~iñié~ta 

una sociedad, tanto a nivel interno como ha escala inteY"nacional. Son 

cambios que tienen que ver con el patrón de acumulación y con el 

régimen político de una sociedad-

Por conte~to histórico se debe entender el proceso especifico 

que vive el desarrollo del capitalismo, el cual tiene repercusiones 

sobre una sociedad. Desde el punto de vista de la crisis del capital, 

el desarrollq del capitalismo pasa por el periodo de acumulación 

basado en la plusvalia relativa. 

Desde nuestro particular punto de vista, proponemos el anAlisis 

de la problemática ambiental en términos de los s~guientes procesos 

de cambio: 

a) Cambios en los procesos productivos <internos y externos). 

Debido al desarrollo de las fueYzas productivas producen 

cambios en los procesos productivos. En México, los cambios en los 

procesos productivos se han debido más por el avance de la te~nologia 

de las modernas empresas tl'"ansnacionales que por el desarrollo de las 

empresas de capital nacional. En el conte~to de las sociedades 

dependientes entre mayor el avance tecnológico mayoY es la 

explotación de la naturaleza y del trabajo Cinfra Capitulo Segundo y 

apdrtado «A11 del Capitulo Cuarto). 



Conslder1cion!s Eplstuol6gicu1-Et Pipel" de h Ad•lnistuciln Piblici' 

-/ •• ~:~:~-:·-:, :'··'.:-; ' 'b • 

b> Cambios en ·1os_·p~~Cesc:i~ sociales 'ci~t·e~-n-oS:y eXternos>. 

c·on_._ el:.de·sarr·olfo·;_ d~~\-~:~:-.f·Uer~~~ p~~~~ii·i-~~~ "'s.e: .. pr,od~ce!l - una 

serie de c.~~b·(~~ >~q:~~·~:-~~~-¡}_:¡:~;~~~- ~1--~~~~~¿~_s_o~,~~~~l~1:/·,~-~ _P_~~~~]-~~~~ _i-~~~- ·del 

1 a forma de 
, .. -_---·<-" _ _._·. --._-, •. _ ,,_·_. '-

protecc: ión ·ambiental·,~ es un· proceso 

social de cambio, iniciado en los pai~e~ centrales por_ los 

movimientos ecologistas e inh·oducido en México por infc.iatiVa ~0del__ 

Estado Cinfra Capítulos Tercero y Cuarto).52 

e> Por cambios en la estructura de poder Cinternos>. 

Ante la debilidad del mercado y la burguesía para conducir un 

desarrollo económico y social independiente, el Estado se ve en la 

necesidad de absorber las contradicciones estructurales del 

desarrollo capitalista: la administración pública encuentra 

profundamente ligada los desajustes económicos de la sociedad 

<infra Capitulo Segundo). 

c) Por cambios en las prácticas sociales. 

En México, la actividad que desarrolla la administración pública 

encuentra ligada a dos aspectos fundamentales: por un lado, está 

el predominio presidencial en las decisiones públicas y, por otro, la 

reproducción y lucha de grupos y facciones 1 as coaliciones 

dominantes. La presencia de un débil diseño organizativo dentro de 

las estructuras del Estado y la docencia de valores 

antiorganizacionales por parte de miembros son algunas de 

caracteristicas Cinfra la exposición el apartado uEn de este 

capitulo y el Capitulo Tercero>. 

Es importante para el desarrollo de este trabajo mantener la 

idea del diseño de la administración pública como un proceso político 

continuo. De esta forma podemos entender el proceso de adaptación que 
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~ufre la or9anización 1 administrativa mexiCana···an'te una·problemática 

inici-ada·en el'··con·~e)(.-to de lils- sociedades avanzadas e introducido en 

Méx iCo po~--:· _i~ic i~~:i_~-a·: del Est.ado. 

E. Administración Pública en México. 

La rltd•cci6n de la constitución de 1917 se 
hizo en foru tal, qua su interpretación -
dependla b••ic&mente de la naturaleza de -
la• administracionl!S que la pusieran en -
prActica. 

Lorenzo Meyer 

La última consideración, antes de iniciar propiamente la exposición 

de la problemática ambiental, tiene que ver con los cambios en las 

prActicas sociales ~n México. El antecedente más inmediato de e5tas 

prActicas tienen relación con el modelo institucional creado a partir 

de la Revolución Mexicana. 

El modelo político mexicano. 

En el México de 1910 inicia una revolución social sin partido 

político. La Revolución fue orientada por vagas aspiraciones de 

justicia social, moviéndose en ideología ecléctica, mezcla de 

agrarismo, socialismo, nacionalismo e indigenismo.53 Los actores 

principales fueron facciones armadas, que lo mismo lucharon contra 

los intereses de lci oligarquía y el clericalismo, como entre si para 

depurar su número y proyectos de soc1edad. 

Los Ambitos de articulación entre el Estado y la sociedad 

delimitan partir del texto constitucional de 1917. Sus 

particularidades históricas y la actividad conc,eta que desarrollan 
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c~,ider at i~H .~pis~t1ol~1.~~~'~.:.~i_ ?,~P!.1:~ de ~;--~~•lnls.trnÍ6~-p6bl iu 

~.::/_:.-;·:_:-;:~.~ -- ( ·. 

1 as pr_inc ipal es fuerzas_ pi:,1 tt ica~·i:·;. (¡~~ ·d'an :-·-~_/p~~--t ir<"d~l .-. batane~ de 
- - --- - e -- • - - ----.---- _.;" ' -_'.Lf;C-~ __ ·~.'._-·,_c_;i(_ 

fuerzas, proyecto~- y disCursos _q~_e ',,-___ se·:·))~~~~':':,;~_-·:~'~~".'- Ten ~Í_-~-s-·- dos 

primeras décadas d-el MéMico P6S~~~·~i~~,1~ri;¡i71~~ú'.-~-1l~~~-~~-~~fl~:~-;~.'~?1- -~ 
El régimen pol itico que suroi~- de:- --·est·as -~-->~-p-art"1·c·~;1;;,,/1·dadesn, 

estableció modelo para . ,-.- -· 

dirimiY en interior las pugnas y e~-frent~;{eñ·t~s -·que -t.oda sociedad 

de clases genera, Esta quizá l<Una de las diferencf'as fundamentales 

entre México y el resto de los paises ubicados al sur del Rio 

Bravon.55 

El modelo se diseñó para el desarrollo del régimen político 

sobre la sociedad. Esto es, l a burgues i a le ubicaba 

exclusivamente en el ámbito de la economía privada; a la Iglesia se 

le negaban sus derechos polLt1cos y la situaban constitucionalmente 

en el ámbito espiritual; a los ciudadanos, finalmente, se les negaban 

sus derechos para elegir realmente gobernantes, sólo les 

ccorientaban para ratifLcar la decisión instituciona1.S& 

El modelo del que hablamos define a la institución presidencial 

como el factor central 1zador del poder pol itico, en virtud del cual 

se formulen las reformas al aparato estatal y se impida que otro 

poder, económico o político, le dispute legitimidad. 

El Presidencialismo. 

En el articulo 80 de la Constitución Política de los Est.ados Unidos 

Mexicanos dice que: cese deposita el eJerc icio del Supremo Poder 

Ejecutivo de la Unión en un sólo individuo, que se denominara 

"Presidente de los Estados Unidos He>eica.nos"n. Esta definición 
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constitucional; resume én gran .~;;;t;~ i~j"'es,t_:F!~~ª ¡:¡¡ ru~a c¡ue ~ien .. 
la a~mini5t'~·~-c f ¿~:.;_P,~~-i- ~~~ -. -;;;_:;Mé'Xic~P:~· ci"oS···'gY.'.idós:· · d·~·~\-ibe~ta°d-:de .1a 

ocupa el. carg.;; >, ,Yª :~lle : se' )¡,i¡¿;.¡a)~~e : E>1 Jiode~'. _se persona que 

encuentra en -°-i.in- Só10-: irlCfiV-id~-Ó--~.?."ñ:~-~ ~~-7,~/_~-;f~~~C~~:~~'~t~,;~~·e.~_t-~ -de la-

Repüblica_qu~ 

menores, como 

di-.f~-~~- .. ~~'fA -{º~-~~~:~_Se~:t~d~··por u1a·~ di1at·a·ción 

viciosa en lo escriton.- Es,to:'-~s~~,~~,g i~á'~p-~~C(i-~.a~'::'"' J."~-:~h{~'ta~-i_oÓ~n en el 

discurso pol :lt ico y la pér:maM~ñC_i·~- de;. prA_ct icas if1formales. 

Pública, la estructura 

Desde la primera constitución "'exicana_ que .,logro vigencia a la 

fecha C 1824-1991), la definición constitucional 

presidencial ha sido virtualmente la misma., sin embargo no sUCede'·¡-¿, 

mismo con los alcances del presidencialismO .. SB Hoy·en-·diaf· triuchas dé 

las instancias formales han sido sustituidas por _forma5 aUtoritar.ias,-

y en ocasiones dictatoriales: 

a> Desde el punto de vista constitucional ~xiste un régimen 

pluripartidista, en los hechos, el régimen caracteriza por ser de 

predominio presidencial: en apariencia es el Partido Revolucionario 

Institucional <PRI, heredero del Partido Nacional Revolucionario y 

del Partido de la Revolución Mexicana) quien controla el poder, 

los hechos es el Presidente de la RepUblica quien controla al PRI .. 

bl Desde el punto de vista formal el poder político responde al 

principio reputilicano del equilibrio entre los poderes, en los 

hechos, el poder se personaliza en la institución presidencial .. 

C) Desde el punto de vista constitucional corresponde al poder 

legislativo promover la <1reforma del estadon, los hechos es la 
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''-.· .. -.·-·,. :·· -·· ,, 

institución,_.-:Prt;?,s~d·~'='·~~~r. ~1á· éiica-~·ciiida·:~ d~:)nodiftC-ar _;_:la, :·for'iña del 

Estadc:i';;ri i:O:¿~E;,~[{¿;~;"['6¡;;59 :~i¡~ /':'~;~":(j.·cZ'i', :' '"':····· 

... El "~~eJer:é i_é-i:~:~~~-i-¡:~~-~;·~t~~~~-1'a ~fO~~;~~~r~~~~~·~ci~~::i ~-:~:~ ~~-·~-·b~-~ef ic i a 

con el f~~-~~~·~ri:~~_.¡·:~~-¡~-;~:-~0 faCCi6~}:1 ;{d~~::~~,: PRx·:- -~y¡~:;;;f~- :T~uñ~~· -·de --.sus 

ca'r~ct'~~-is~:¡~·~·~·i·f,:·:~;-~~.~~¿: .::.;o{' · , -, :·~::~~'.::,,_:·-~-.- _.,_, .. 
a>'·,~;- A:;-"--· -d~¡-~:h~-0:·:_~--Pa~·t~~d~-"' ingresan ras ~·~i_n-~·'ip'a·~--es ·\'~- tac:cion-es 

caU'dilfista-s di/ la Revolución Mexicana. 

b) La existencia misma de las facciones hace que la cuestión 

ideológica el PRI lo menos importante: los adeptos o 

seguidores del ulidern permanecerán la facción mientras existan 

posibilidades de obtener gananciales de poder; de llegar a fracasar 

se generan abundantes oportunismos por parte de sus miembros. 

La llegada de una nuevos grupos al gobierno mexicano, puede 

motivar cambios desde? las instancias oficiales. Esto se debe a que 

las estructuras político-administrativas del Estado mexicano ofrecen 

amplios grados de libertad a las facciones que lo representan. Sin 

embargo, la fuerza política de estas facciones es insuficiente para 

reformar el aparato estatal. Va que la lógica de cambio de ésta 

instancia, no se originu ni se resuelve en el gobierno, sino en la 

sociedad de clases, de la cual el gobierno constituye un factor más 

de cambio. 

Lo que pueden proponerse esa~ nuevas facciones modernizadoras en 

el régimen p?litico vigente, está sujeto a los proceso~ de cambio que 

expresan en la estructura de poder, y al interior de . un proceso 

histórico el que los principales procesos de cambio están 

representadas por las corporaciones transnacionales, por su poder 

político-económico y tecnológico. 
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Capitulo Segundo 
BOSQUEJO EN TORNO AL PROCESO SOCIOPOLITICO-AHBIENTAL DE AMERICA 

LATINA. 

Mientras existan ho.br-, la historia d• la 
naturaleza y la histori• de los hOllbrH H 
condicionan r•cJ:procalM!ntm. 

Carlos Harx. 

En esta parte del trabajo destacaremos las dos últimas fases de la 

historia del ambiente en América Latina, esbozadas por el ecologista 

chileno Luis Vitale en su libro: Hacia una Historia del ambiente en 

América Latina. De las cuJturas aborigenes la crisis ecológica 

actua1.t Esto se debe, en parte, al diseño de nuestra investigación: 

una historia del amb1ente debe partir de un enfoque histórico ubicado 

en el desarrollo del capitalismo.2 Por otra parte, queremos destacar 

aquellos antecedentes históricos que determinan al Estado como el 

principal agente del proceso 1feconómicon el contexto del 

osubdesarrollo>l. En este sentido queremos ubicar la problemática del 

medio ambiente, es decir, en términos de la histórica relación de 

dependencia en América Latina y no en términos de ccdesarrollo». En la 

medida en que lo logremos, aparecerán opuestos los intereses de los 

paises pobres y ricos.3 

A. Articulación Estado-sociedad en América Latina en el proceso 
histórico de la dependencia. 

El conjunto de las sociedades de América Latina no conoció la 

evolución que tuvo el Estado Europa. El Estado y la Nación son 
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Bosqudo en Torno •1 ProcHo Sociopolltlco-A1blrnhl dr A1trlu L•tin• 

superimpuestos a sociedades que conocieron el Esclavi9mo y el 

Feudalismo como fases del desarrollo Ca.pi tal is.ta4~ _Nuestra· r~gión fue 

--
incorporada abruptamente _al m~r:ca_~~ :~~~~~~1 _c~~-i ~ª-~is~~ en_ formación: 

·:':_ ·. ·_ .. -.-- -

América Lcit ina pasó a formar parte 'de~'_'ü-n~--:-tota~:id4~- nlu-ndial ---~-_--partir 

de 1 a colonización españ'ol-a. 5 

La inserción de los Estados UnidOs al -pY.ocesO Cap(~al~stá 

resultó diferente al experimentado--por·-A~érica La'.°tin"a~ -LB.:;di-fereñ~ia 

recidi6 en el conjunto de condiciones ecológicas que enfrentaron 

ambas colonizaciones: 

La diferencia entre ambas colonizaciones no residió r ••• J en las 
supuestas virtudes o defectos de cada raza, sino en el conjunto 
de las condiciones ecológicas, en 1 os distintos medios 
geográficos, como los suelos y rlos, y en la disponibilidad de 

de obra que encontraron los respectivos conquistadores c ••• J 
Los ingleses que colonizaron la zona este de lo que es 
actualmente Estados Unidos encontraron una naturaleza poco feraz, 
rios que se desbordaban arrasando los cultivos y una población 
indígena que no pudieron doblegar y explotar desde el comienzo. 
No hallaron metales preciosos ni agricultura coh regadio 
artificial los mayas, incas y aztecas r ••• J Estas 
condiciones obligaron a los ingleses a trabajar con sus propias 
manos, a convertirse en artesanos y agr i c ul tares, que 1 uego 
promov1eron el desarrollo industrial y la creación de un mercado 
interno r ••• J Por el contrario, los españoles encontraron 
continente exuberante vegetación, metales preciosos, zonas 
cultivadas con regadío artificial y abundante mano de obra que 
explotar. Estos factores condicionaron un régimen dedicado 
fundamentalmente al~ exportación de materia prima; un sistema 
que generó con rapidez el monopolio de las tierras y minas y una 
clase dominante interesada, casi exclusivamente, en la producción 
para el mercado externo.6 

Conquistadas cada de las sociedades de América Latina, 

imponen las instituciones polit1cas y sociales europeas, las cuales 

asumieron caracteristicas especificas dependiendo del grado de 

desarrollo politlco y económico obtenido por las culturas 

latinoamericanas. 



-.; - - . - - ' 
· Bosquejo·e_n _Torno il~_.Proceso Sociopolttlco:Albi~hl de_ Adritt liltln. 

El -~__i·p~ _de-. inserción de )os-,-Esi4dos·, .. -Ú~id~-s le pern:'itió 

material iZar ·una serie- de nu~v~~- ~i"n~.-t.·i t~·-i\;;,~~-;,;--'~--:~~ ~-~i)_t-i~~;.,. como el 

federal'isnlo; el bicamer~l is~c;, --ei ·· -:;_:S1-it'~fu~c~--d~'-"-:~--:P.á;t{~oS y··-,.1as 

elecciones periódicas. Instituciones que adoptamos 

para administrar pol i.ticamente el Estado-Nación en·- fcirmación. 

Al término del periodo colonial las bUroueSi.as y las 

instituciones heredadas del Renacimiento CEjérc i to e Iglesia) se 

muestran conservadoras para promove'I" el cambio en nuestras 

sociedades.7 

Cuando el me'l"cado no puede resolver las necesidades que en el 

plano económico tiene la población, el Estado se vio la necesidad 

de absorber las contradicciones estructurales del desaYrol lo 

capitalista. Este proceso, visto desde las funciones del Estado en 

América Latina, se resume en los siguientes términos: 

Al problema de los conflictos políticos y la mantención del orden 
en la atmósfera del Estado, se suman las demandas económicas de 
la población como fenómeno nuevo y distinto que Europa no vivió. 
El Estado en los paises subdesarrollados. a partir de este 
fenómeno debe asumir un papel no previsto originariamente en las 
funciones del Estado gendarme o liberal. Esta diferencia afecta 

su aspecto esencial a la administración pública, porque ésta 
no sólo tiene el cargo de ordenamiento social y las funciones de 
policia que la mantención de dicho orden supone, sino que debe 
sustituir o subrogar a la sociedad civil y al mercado en ella 
insertos.e 

Las sociedades latinoamericanas se ven caracterizadas por una 

doble peculiaridad: Por un l~do, est~ su inserción en la división 

internacional del trabajo como exportadores de materias primas con 

e9caso nulo valor agregado, importadores de productos 

manufacturados. Por el otro, la necesaria intervención del Estado en 

el proceso económico. 
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El Estado ~l'.'.~em~·!~-~·.;'~-;~~~~~.:: ~U~;:ióri~-;~--c:~,~-~_r'u~~~~~~l ;t·~nt~~ .. en , la 

industrialización c"omO ~O· 1~~'.C/i~,:l~:i·~:: · Ei-i · ei"'S·~-a~·~:'..~ d~-;· ~· 1-~\}~n~~~t{i,a, 1 a 

creación de 1 a infraestr~~tura \c~a~~,.~~: ·~ ,,jid~cÍ~rá,~- de 

comunicaciones, -etcétera, corrió ~~r 0:·.;_~~~-~.t~---~·.;;1~ ::;)i~t¡.~~.;,_:.:¡Y"--~· f_uelr-oo 

concebidas para cimentar- lo -~~~:d~0 ' ot"~:¡ ·maO'e;;.a --~~-,~'°J~i·I:~~~:~-~~~~/6i"í,~~-¡'e -
en el pais por la falta de capitales y por el .corft~~J.'i~~ ~:.,{~~~~:~-~i~~-~ 
industrial izados sobre 1 a economia mundial. 9 -.'.;:;_~\:..~)~~(: ·:<"-

. ·-·"'"-~ 

En el caso de la ciencia la creación de una i~fraestrUct~ra 

también pasó de las metas del Estado: estimuló ·Una 

proliferación de especialidades y de ramas cientificas10 y desarrolló 

la ciencia en instituciones de enseñanza y de investiQación 

dependientes de la administración pública.11 

La relación de dependencia afectó el desarrollo estructural de 

la sociedad latinoamericana. El Estado y su administración pública 

absorbieron las contradicciones del desarrollo capitalista desde un 

principio. 

B. La crisis de la sociedad industrial en América Latina. 

Vitale se~ala casi al final de su trabajo que; 

el incremento del flujo de energia está en relación directa con 
el proceso de acumulación capitalista mundial. El aumento de la 
composici~n orgánica del capital, en favor del capital constante, 
ha determinado un consumo de energía, Jamás re~istrado en la 
historia, para hacer funcionar la moderna maquinaria. La 
internacionalización del capital ha acelerado el flujo de energía 
t ••. J, agotando los recursos no renovables, art1ficial1zando los 
ecosistemas, devastando bosques y contaminando el ambiente con 
las fabricas levantadas en las macrocefdlicas urbes.12 



Podemos agYegar que c:on· el" may·o~--~~5~-r·rC?~t~.del - i:apitalismo la 

acumulación se basa cada vez: --m•;;o·'~~~-~·i·a- :·p_1uSVa1·.z.a relativa.13-l..a 

innovación tecnológica se ha s·ufna"do a· favor de la exPlotaCtón del 

traba.Jo y de la natUraleza en el contexto de los paises dependientes. 

Esta contradicción da origen a la tendencia de~rec:ieMte de la cuota 

de ganancia, que 5e manifiesta en tas reiteradas crisis del 

capitalismo modernc.14 La crisis vista como una crisis en la 

reproducción del capital, manifiesta la crisi$ de la 5ociedad urbana 

industrial, y la fragilidad de la relación entre el capital y el 

trabajo.15 

l. u La HJCur a del desarrollo». 

La cYisis ambiental que vive actualmente América Latina se aceleró 

con el proceso de industrializac16n iniciado en los años 40's~ del 

presente siglo. La industrialización se hizo. en su primera fase, 

base en la sustitución de importaciones. especialmente de aquellas 

proveni~ntes de la industria liviana, como textiles, metalurgia 

ligera, alimentación, cuero y calzado.lb 

En México, el Estado pone ma~cha una politica, que aún 

mostrando explicables diferencias, se caracterizd por el propósito de 

asegurar a la empresa privada y sobra todo al gran capital las 

mejores condiciones posibles para su desarrollo: 

lo que en la practica. significa a menudot obras de 
infraestru~tura baratas y aun gratuitas, generosas concesiones 
fiscales, abastecimiento de insumos básicos a precios bajos, 
compras cuantiosas y bien pag~das, libertad o al meno~ un régimen 
preferencial de cambios, ayuda crediticia y financíera, subsidios 
y facilidades y mUlt1ples medidas de protección y estimulo.17 
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México, las con~~c.:.e.i~;t,. i _:que ;"~r~gln~ • el : cre~lmiento 
económico con base en ,;~1<~~d~~i·i~~sli~·~-¡J~t:::-~7~~;_¿t~"~.-~-;c{:r;dü:~tr--=f¡i--

En 

-- ,:_ -;¡<·~:';;'. ~.~;;: .. ·~!- -·.'.;.!.,' , •. ,,,e .. -

S {nt es i S, las siguiE!~t~&,·1~:'.:0- -·~-,~e:~--- --- '-~--°=~..;:o·.~ -~~:4:i> ~~~-~;. __ :-;~~~'..e:~~~..:'--~::_ 
al En el sector 

desfavorable, asi comO una bilJa" taSa· de 'inve".'si6n ~óbl ica que 

afectaron su crecimiento y lo descapitaliz-aron~ 

b) El crecimiento de los salarios reales no fue capaz de 

contrarrestar la tendencia contraccionista, propiciando mayor 

estratificación de los salarios urbanos y una mayor pobreza en el 

sector campesino, que irrumpió las grandes ciudades creando 

marginación y miseria. 

e) El proteccionismo favoreció a las industria de consumo y 

estimuló la protección de bienes de capital; no se propició mayor 

capacidad en las exportaciones, y creó un patrón de acumulación 

autolimitativo que hizo mAs fuerte la dependencia externa y la 

reproducción del sistema más vulnerable. 

d) La tendencia al endeudamiento externo aumentó la dependencia 

por incremento de pagos e intereses y condujo esquema de 

financiamiento viciado. 

e) El Estado subordinó política económica a los objetivos y 

necesidades de corto plazo de la acumulación privada; descuidó 

sectores estratégicos como el agrícola, y alentó con paternalismo la 

ind1Jstria nacional, favoreciendo incompetencia nivel 

internacional con lo cual profundizó la dependencia de bienes de 

capital y de financiamiento. 

El cree imiento con base en el desar\'"ol lo del sector industrial 

tienen que ver con el proceso de sustitución de importaciones, pero 
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tamb.ién con la ··e.Xpa05iÓn; de transnacionales a escala 

mundial. -presente cambio 
- ~-.·-·-

cuar i tat Yv·o·~1.en~~~:1 a_ .. n~t~~a{t?z·a~ · diY:ección --·y ·r i_t.mo. -del progreso 

cieritifi.Co -~~::~ -~~~~-~n~~~~-~:c·~- .-en los paises ----C~-l-\t~~i~-5~·:--1a~:·_ Ter'cera 

RBv~lÚé~ón··.~·ndÚ~trial.19 Desde el punto de vi5ta ec-On6mico,~ ·esta 

tercera-~-r.eVOlUciÓn -industrial se caracteriza por lo r6pidá ·evolución 

y apl icac idn de los avances tecnol 6gicos a la industria, 

intr'oduciendo pr'ocesos productivos que conver'gen en el 

surgimiento de una nueva r'ama de la pr'oducción, la cuarta. Por esto 

es por lo que la hipótesis de Samir Amin, formulada en 1970, cobra 

gran importancia. Segün esta hipótesis las nuevas formas de 

especialización internacion~l desigual, se perfilan en el cuadro de 

la revolución técnica y científica contemporánea, reservandose el 

centro (paises desarrollados) las actividades fundadas en el trabajo 

altamente calificado (átomo, automoción, electrónica, espacio>.20 Si 

esto ocurre así, según dice Peréz-Agote, los paises centrales 

verían librados de gran parte de la contaminación de origen 

industrial. 21 

Desde el punto de vista politice, la expansión internacional del 

capital fue la respuesta ante el asedio de los trabajadores del 

Prime Y mundo: 

El capital yeaccionó primero con una lógica de lucro económico. 
Se retrajo u huyó frente a los costos excesivos¡ se fue un busca 
de mejores condiciones económicas o especulativas. Después, paso 
a la ofensiva, con una lógica política. Monto un gran escenario 
estratégico para abatir los costos y los ánimos de la fuerza de 
trabajo. 22 

El nuevo escenario corresponde a las estrategias monetaristas de 

contención económica y pol itica de la fuerza de trabajo. A partir de 
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1976' los:, cortesº'al ~-:~gaSto· de1--·~" Estado- se· hacen más 

el 1 o,"· ·no sólo se aisla 

iie'o1 ib.er-a'.-.: ~f~it: e:·st·~~ti;f~i-_~"~~¡~¡:; --que:.:. ,t_~2t9~!~-~~~se~-, ~_us_a ,fl~-~~~ : ~.i~gnJ~~~-~~:~ ~1 a;-
oP~s-~~{~,;~_·· de·.~ :-~-:-?:)ºa-;e·s-~;":~:·;a' po1.:~i t _i ~a;~_·: , "-- ·. ~: : '~~~:~::;~-~-:y-

'.';~~; -·:rr ~-
La CEPAL y el agotami~nto del !<D~sarr~I Íd~So~tenidb1r:'~ ;_~¿~ 

·,~ "·-- ';;'.·: _._,__._,, -~~~-= ~ 

t." .. · __ :\:.'-' / ... :.; '.·'" :--- ~- ;" 

p.,:.:inC ipall:!:S -r'epre~~n-t_antes de Vitale realiza una critica de los la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL> en tanto defensores de 

las estrategias asumidas por los gobiernos latinoamericanos. Para 

este autor causaba extrañeza leer los escritos cepalinos de la década 

de 1970 que hablaban del ccagotamiento» del proceso sustitutivo de 

importaciones: 

Estas afirmaciones se hacían en momentos en que ya era obvio que 
el modelo de industrialización, promovido por la CEPAL, había 
objetivamente conducido a que la industria nacional cayera en 
manos de las empresas imperialistas en las áreas fundamentales, a 
través de la asociación del criollo con el transnacional. 
Efectivamente el capital monopól ice internacional, aprovechando 
las facilidades arancelarias y la infraestructura creada por los 
Estados burgueses de América Latina en el transporte y en la 
energía, invirtió en forma masiva capital en el área industrial. 
Desde mediados de la década de los cincuenta, se produjo un 
cambio significativo en las inversiones extranjeras; las 
inversiones industriales superaron a las del área de las materias 
primas. Poco después, los sectores clave de la industria 
latinoamericana pasaron manos del capital monopólico 
extranjero, que se alió no sólo con la burguesía criolla sino 
también con el capital estat.:il. A esto condujo el 11 amado 
desarrollo sostenido, pregonado por la CEPAL.24 

Actualmente la critica cepalina al modelo de sustitución de 

importactones coincide, según Vitale, con la crisis del crecimiento 

urbano industrial: 
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Los teóricos de la CEPAL están ahora preocupados porque ha 
entrado en crisis el modelo de desarrollo que se fundamentaba en 
la seguridad de un crecimiento exponencial, sin advertir que los 
recursos naturales eran limitados y, gran parte, no 
renovables. [Lo que está en crisis esJ el tipo de crecimiento 
urbano industrial y la confianza en que la tecnología y la 
ciencia podrían resolver todos los problemas, incluyendo el 
deterioro ecológico ( ••. ]Ahora, la CEPAL sugiere que América 
Latina dependa menos del petróleo, desarrolle tecnoloQias que 
permitan un mayor uso de mano de obra, estimule un mayor 
reciclaje de los desechos, administre los recursos naturales, 
instituya formas administrativas más descentralizadas a través 
del apoyo de las comunidades locales, detenga el consumismo y la 
expansión de las ciudades C ••• J Estas medidas no podrán ser 
aplicadas por el régimen burgués latinoamericano, porque si los 
paises altamente industrializados no han encontrado sustitutos 
del petróleo, menos lo podrá hacer el capitalismo dependiente. 
Menos oportunidad aün habrá para impulsar actividades económicas 
rentables que aumenten la tasa de empleo, ya que la tendencia de 
la burguesía criolla, asociada al capital transnac ional, es 
introducir una t~cnologia que absorba cuda dia menos 
trabajadores. Por otra parte, es utópico pedirle a la burguesía 
que administre los re~ursos naturales, tomando en cuenta la 
dinámica propia de los ecosistemas C ••• J Y más ilusorios aún es 
sugerirle a las burguesías que apoye a las comunidades locales y 
que detengan el consumismo en la expans1ón de las ciudades.25 

Para Vitale las sugerencias de la CEPAL, de <ecrec imiento sin 

deter ioron, se hacen en momento que irreversible la 

tendencia de las transnacionales a desarrollar en América Latina 

industrias altamente contaminantes toleradas por los paises 

metropolitanos y a implementar, el capital nacional, industrias 

de alto consumo energético. Por lo que: 

El nuevo modelo de acumulación, basado en el crecimiento de las 
nuevas industrias de exportación no tradicionales América 
Latina, va precisamente contra toda ilusión de un desarrollo sin 
deterioro ambienta1.2ó 
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2 •.. El r~despl i~~!le,.~d·~\l!:~.j&P~.~é~~;~:~~i~mi~~nt.~~. 
El redespl legue o .reibo:~~~.fü:~i~ ··de'. ;,~·p¡;;,~¡¡~ · •• dai;.nác ionales 
altamente contamhiante~=~f~-n:-:.::,~:~-~:~~_'~~~-~-~~b~~ :~~!;~1~~~~-;~~T~;i~.~~:!:,·~ es la 

respuesta de· los p-a-iS~S :met·r·opOf it0i1M'o.~i~il1· 'd'(S:éür:~~~~~e-=-=~'i'~-~'~;p;oi t_t __ icos. 

del Tercer Mundo -éstos dec i an en 1972 que · unuestYa p'ol uc i 6n es 1 a 

miserian. Estas empresas encuentran ventajas en sus costos de 

producción cuando dejan de cumplir con los reglamentos ambientales de 

los paises industrializados: 

En la mayoría de los paises desarrollados, los poderes públicos 
han establecido reglamentaciones anticontaminantes que significan 
para las empresas un aumento de sus costos de producción. La 
transferencia de las industrias contuminantes hacia los palses 
subdesarrollados donde no e~isten tales reglamentaciones, 
constituye para las empresas una ventaja sustancial. Entre el 2 y 
3 por ciento de la suma total de venta de los productos no 
ferrosos de la industria siderúrgica y de la alimenticia, están 
destinados a cubrir los costos de la lucha anticontaminante en 
los paises desarrollados. En el periodo de 1973-79, el 6 por 
ciento de las inversiones efectuadas en el sector industrial 
estaban destinadas luchar contra la contaminación. Este 
porcentaje era de 22'l. para los metales no ferrosos, 17'l. para los 
metales primarios, 14% para el acero y 16% para el papel ( .•• ] 
Las empresas Que actúan como productores en los paises 
subdesarrollados evitan tales gastos al precio de un deterioro 
del medio ambiente en esos paises.27 

¿En que forma han incidido las empresas transnacionales en la 
ecología latinoamericana? 

Para Antonio Elio Brailovski y Dina roguelman la conducta de las 

empresas t1mul t inac ion al esn es tratar determinados recursos 

renovables como si no lo fueran. Cuando la e~plotación de un recurso 

natural es de carácter transitorio, el caso de la minería, a las 

empresas no les interesa ningún modo de tecnificación-. Pero 
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cambio, les resulta ~As' ~ent~~le l~ ::~bre:x~t',ót~~lón de la población 

ali í local iz-~d~-~~~-8 .. --: .. - ::-~~ -~.'"'.:~--~- __,.. ---~5f~·:.t ,.,._::.~:2·:_,,,_:.,--~~:- -·· --- · 

_,·.}~ . : ·--~~'/ ~~~~~t-~;~~j.-.- ; .:~~~:,;··- ;:;~~;: :_~·.:: 
En los ~c,asos~; en:; ~U!!f'- la~ .~n~~f;_si óJ:i: _r_e;¡'U1 t~j_re·nta.bi ~ .ª~) ~!'"~~~- plazo, 

el caso de la agricul.turar j:~:- ~¿·t'i·t·¿¡~:· d~\:J:~~:·-··t',;,il~,~~·:i~·¡~~·:;¿i-~5·-.i:o~siSt~
en operar~- con "tecnolo.g:ia avanza~-:-,.-- Í~dU:~~;j~;~~:'jdl~~-~ ,~-f~c·~¡~~~nt_~ ia 
p·roducci-ón e· integran 

e , , .. ·:-- · : •. -'': ;_'_-;e,.. : . ·--. _, 

las etapas de-' prOducc_ión-~de :·materias - primas, 
. - . ·--. _-,-

industrial ízac ión, transporte y come-r·C ial iZa:c ió_n··:. Erf- est-e mismo 

ámbito de la empresa agropecuaria operan las transnacionales que 

participan con la provisión de insumos, tecnología o en el control de 

la comercialización: 

Es el caso de la produfción cerealera, especialmente dentro del 
marco de la denominada "Revolución Verde", las modalidades 
tecnológicas impuestas por las corporaciones multinacionales 
implican generalmente formas de monocultivo o monoproducción. 
Estas tecnologías son básicamente ahorradoras de mano de obra 
C ••• J Asimismo, dichas tecnologías requieren una dimensión 
predial superior a las de las técnicas tradicionales; por lo 
tanto, la revolución verde ha significado el aumento de la 
concentración de la tierra Cenl México. 

La migración rural a las zonas urbanas se debe precisamente al 

utratamiento desaprensivo de los recursos renovables11 en estas zonas 

agrícolas. 

En las áreas urbanas también se modifica el ambiente por la 

acción de las empresas transnacionales; se contamina el agua y el 

aire, aumenta el consumo de energía, comestibles y otros materiales 

estratégicos para el desarrollo de zonas rurales, y deteriora la 

salud de la población y de la mano de obra vinculada a estos procesos 

industriales. A lo anterior debe agregarse que: 

las radicaciones industriales de esta indole se efectúan mediante 
el traslado de maquinarias o tecnologías obsoletas, que además de 
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ser menos competitivas· a esca~ a_ i'riternacú~mai, ge~eral mente son 
más deteriorantes para el ambiente. 

Con respecto a la circulación de personas y merc-ancias se han 

favorecido alternativas caracterizadas por el derroche de energ!a y 

materiales: 

La civilización del automóvil significa el derroche de 
combustible, la contaminación del aire, los problemas de tránsito 
y ruido de las grandes ciudades y la creciente presión para 
arrasar viviendas y construir autopistas. En la generación de 
energía se favorecieron plantas termoeléctricas para aumentar el 
consumo de combustible. 

Las empresas transnacionales también penetraron en la conciencia 

de la gente a través de nuevas pautas de consumo, «que afectan el 

ambiente de los paises subdesarrol ladosn. Por un lado, se general iza 

el consumo de productos de r.t.pida obsolecencia 1110 que significa que 

deben destinarse mayores recursos <materiales, humanos y energéticos> 

para su reposiciónn. Por el otro, «estas pautas impl ic~n alto9 

niveles de desechos que contaminan el medio: plástic,o, detergentes no 

biodegradables, aérosoles, latas, etc.11. 

Estas mismas características han estado presentes en los paises 

comprendidos en la esfera del 1tsocialismo realn. Lo que demuestra que 

no son ni han sido socialistas- Bajo la óptica de la nomenclatura, en 

estos paises se confundió el socialismo, lo económico, la 

propiedad estatal en vez de la socialización de la propiedad privada 

de los principales medios de produce ión y lo poli t ico, con el 

partido y sus normas. 29 

En el contexto de América Latina, la mayor parte de los 

gobiernos han considerado que podemos ser como los paises 

capitalistas del Primer Mundo. Pero, si nuestros paises ascendieran 
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al nivel de producción y derroche de los paises industrializados, el 

planeta agotaria la totalidad de sus recursos.30 

Con las transnacionales reproduce la histórica relación de 

dependencia entre países; permanece la esencia del crecimiento 

dependiente, subdesarrollado, periférico y explotador. Dentro de este 

modelo de acumulación, la solución no se encuentra en conceder más y 

más a las exigencias de las transnacionales. Va que la naturaleza ha 

sido puesta al servicio de la acumulación de capital. Va que se 

envenena la tierra, el agua, el aire para evitar la caída de la tasa 

de ganancia. 

Una vez que describimos el papel desaprensivo que tiene el 

Estado y el capital con reSpecto a la naturaleza, tendremos ocasión 

de analizar el carácter multisectorial de la política ambiental en 

México. 
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NOTAS DEL CAPITULO SEGUNDO 

lconsider•ndo h periodiucidn de Vitde, h historh del ubitnh en A.friu ldin• corresponde• IH siguientes 
fueu •> El afdio n.turd •nhs de h •P•ricUn del ho1brr, b> l• integucUn del holbn • h ndurdeu, el Lu 
•lhs cultuus •borigienes y el co1ien10 de h dtencUn de los ecosist11n htino11ericuos, di El proceso hisUrico 
de h dependenci• y el deterioro dt los ecosistnu htinoueriunos y e> l• socied•d industrid urb•n• y h crisis 
ullienhl en blriu LdiH. 

2En este phnhHiento coincidilos nuevuente con John Hol10111y: un¡ hisUri• 1uUnou qui incluy1 todos los iodos dt' 
produccidn rs incorrech, r• que h hislori1, en esh uso del HbiHte, ts el "sultldo de un co1pleJo dt rel1ciones 
de chSt' y dio toun signHiudo en tSf contnto. 

3Josue De Cutro y S1nli•go R. Dlivier, u••hn h necesid•d de to1u conciench sobre l• probl11.1tiu a1bienhl en 
los piÍSt'S subdeurrolhdos; De Culro ofrrcr un •nUisis de I• 1eci6n direch e indired• del dirurrollo sobre el 
Hdío ublenle de los P•ises di.'! Tercer Kundo Ctlt. 'l• probl11.ttic1 del deurrollo y drl 1ttdio Hbirnle en el Tercer 
ISundo'. a!l!· IJ nov1 1972. p. t2J¡ S•nti¡go Olhür proponir •I ecosislu• co10 unid1d funcion•I pu¡ el estudio de 
b pobhcUn, h contuiucUn ubienhl y 11 e1plot.c1•n y degr1dacUn de los recursos renovables en el contuto del 
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Capítulo Tercero 
LA ORGANIZACION MULTISECTORIAL DE LA POLITICA Al1BIENTAL EN MEXICO. 

La única periodización que conocemos sobre la politica ambiental en 

México ha sido formulada por Rainer Godau Schucking, q.e.p.d., quien 

propone tres fases; una, que abarca desde el conte~to internacional 

que hizo posible la primera organización ambiental de la 

administración pública, la cyeación de 1 a Subsecretaria d" 

Mejoramiento del Ambiente CSMA>, hasta lo que fue la crisis económica 

de 1976 y el cambio de gobierno; otra, coincide con el inicio del 

gobierno de José L6pez Portillo y termina, cinco años después, con el 

colapso de la economía nacional en 1982; finalmente, la fase 

delamadridista, caracterizada por la reforma en el aparato público 

-la politica ambiental deja de r-esponsab i 1 id ad principal del 

sector salud. Esta tercer-a fase no fue totalmente analizada por-

Godau, sin embargo, completando esta periodización, consider-amos que 

concluye la for-mulación de la Ley Gener-al del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente a pr-incipios de 1988. 

Goda u apoya en los trabajos del ecodesarrol lo y coi ne ide con 

ellos, en que el carácter multisectorial de la política ambiental es 

la razón principal de las dificultades del Estado. Además, propone 

dos ejes fundamentales para el análisis de esta política: uno, es la 

forma que el poder político def1ne la cuestión ambient~l y otro, 

es la for-ma en que éste utiliza los medios escr-itos de comunicación 

masiva. 
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En esta parte del trabajo haremos una combinación entre citas, 

paráfrasis y referencias sobre la obra de Oodau, para destacar que la 

creación de la primera dependencia «ambiental- del Estado mexicano no 

••tuvo basada en un proyecto social especifico de disolución de 

conflictos ambientales preexistanteg. Para nosotros, ésta es la 

conditio sine qua non para que el Estado diseñe una política con 

•mplios grados de libertad, sin tener enfrente la conflictividad 

especifica que representa la lucha ambiental. Con ello, el Estado 

previene ante demandas que se desprendan de la concientización de la 

población. También, introduce proyecto umodernizador>1 en sus 

estructuras pal ít ico-administrat ivas, lo que repercute en loS 

intereses de los grupos que ya habían encontrado acomodo en las 

estructuras existentes. 

A. La historia reciente de la política ambiental en México. 

Mientras que las sociedades altamente industrializadas es el 

desarrollo del movimiento ecologista el que orilla al Estado 

ctproteger el medio ambienten, en las sociedades pobres de América 

Latina es el Estado el que impulsa el desarrollo de la conciencia 

ecologista. La extensión internacional del discurso político del 

medio ambiente y la magnitud del problema ecológico México, 

llevaron al Estado actuar a priori respecto de la cuestión 

ambiental. No existía en México un movimiento ecologista organizado 

ni la conciencia critica de la magnitud del problema. 

Contrario al proceso de concientización qc~ llevó a los 

gobiernos de los países industrializados a asumir la tarea de sanear 
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y proteger el ambie~te, en los paises menos desarrollados las 

cuest.iones ecológicas y la pr"otección ambiental sur"gieron- «desde 

afuer"a»: 

El_ engr"anaje del sistema económico nacional con el global, asi 
como su participación en los mismos organismos internacionales, 
obligaron a estos paises a adoptar una política ambiental 
concebida y apoyada internacionalmente.1 

En el caso especifico de México la reunión de Estocolmo tuvo un 

significado adicional, debido a la cercania con Estados Unidos, donde 

se desarrolló un arduo debate público sobre una política ambiental 

nacional a fines de los años sesenta: 

La conferencia regionai para la preparación de la reunión de 
Estocolmo se realizó en México en septiembre de 1971, lo cual 
reforzó en este pais la legitimidad de la cuestión ambiental.2 

La política ambiental estuvo determinada desde sus orígenes por 

el contexto internacional. Hasta 1972 no existia debate público en 

México sobre el deterioro del medio ambiente: 

Por consiguiente, el Estildo no asumió la responsabilidad de 
lanzar una nueva ley para satisfacer demandas políticas 
internas. Por la misma razón también es cierto que no hubo 
evidencia de lobbying en contra de la creación de esta nueva 
legislación por parte de los intereses potencialmente afectados 
por ella, como había sido el caso, por ejemplo en Estados Unidos, 
cuando se presentó el National Environ..ntal Act ante la Cámara 
de Representantes. Hinimamente existia en el país un grupo de 
profesionistas independientes dispuestos a ofrecer sus servicios 
como expertos al gobierno, en caso de que éste emprendiera alguna 
acción pública, pero sin vínculos con movimientos populares o 
acciones partidarias[,,, J Por consiguiente, la Ley de Protección 
Ambiental surgió a raíz del movimiento internacional Cque si 
tenia contraparte en las políticas nacionales de los paises 
desarrollados) que conformó coyuntura favorable para una 
discusión global en la cual México -una de las más avanzadas 
naciones del Tercer Mundo- no podia dejar de participar,3 
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1:' rrillléri(fasé: 1912-1916. 

internacional del medio amb.{ente~ ·México tenía como presidente a Luis 

Echeverría Alvarez, el Estado--pasaba por un gran cuestionamiento 

politice, generado en gran parte por el movimiento estudiantil de 

1969, y se iniciaba una de las crisis más profundas la historia 

del Estado mexicano posrevolucionario. En esta etapa producen las 

primeras definiciones del Estado con respecto de la problemática 

ambiental: desliga el problema ambiental del desarrollo industrial y 

desprende de la constitución una interpretación de salud pública, 

cuando en otros escenarios internacionales se había entendido por 

medio ambiente el medio humano. Definición más amplia que aquella que 

se reduce a la salud pública. 

La posición del Estado era reducir la protección ambiental a un 

problema e5encialmente de salud pública, definición que se dirioía 

exclusivamente al consumo interno: 

La necesidad de renovación y también la oportunidad de establecer 
un perfil para el nuevo equipo gubernamental constituían factores 
adicionales a favor de una política ambiental explicita y 
formalizada [ ••• J S1n embargo, en los círculos oficiales, 
existían muchas dudas acerca de cómo debería concebirse una 
política amh1ental para que tuviera suficiente efecto y produjera 
resultados rápidos C ••• J el simple hecho de legislar sobre el 
medio ambiente tendría un enorme potencial de conflicto cuyas 
consecuencias eran difíciles de prever en toda su magnitud. La 
producción industrial seria afectada, al igual que los 
asentamientos humanos, la estructura socioecon6m1ca rural, el 
sistema educativo y el de~arrollo regional, entre otros[ .•• ) lo 
anterior causaría malestar y resistencia entre todos aquellos 
intereses privados y públicos que acordes con el sistema 
tra.d1c1onal habían encontrado su acomodo. Incluso una política de 
protección amb1entul dedicada únicamente al combate de la 
contaminac1ón hubiese tenido un fuerte impacto [ •.• J El 
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reconocimiento de este potencial de conflicto llevó al Estado a 
precipitar una definición simplificadora del problema ambiental 
que se redujo al denominador com~n más pequeño de todas 
facetas: la salud. En un proceso simplificador de dos etapas, la 
politica de protección ambiental vio reducida al problema 
especifico de contaminación que, a su vez, se derivaba en un 
problemática de salud pública[ ••• ] En cuanto a quién llevaría la 
batuta de esta política, seria uno de los organismos más débiles 
de la burocrac1a estatal, en recursos, prestigio e importancia: 
la Secretaria de Salubridad y Asistencia <SSAl [ ••• J En cuanto a 
los beneficios políticos derivados de este proyecto, eran muy 
prometedores. Este se enmarcaba dentro de una situación 
internacional que permitía una nueva proyección de México entre 
las naciones del Tercer Mundo( ••. ] En este sentido, la política 
ambiental mexicana representaba un foro más para denunciar las 
trampas del subdesarrollo Cen un momento en que el modelo 
mexicano estaba estancado) y, además, encabezar el diálogo Norte
Sur Cen momento de brotes de conflictos 
internacionales). Este elemento voluntarista aceleró el proceso 
de adopción de esta politica pública que se formalizó en el corto 
lapso de tres meses, tiempo que tenia en el poder la nueva 
administrac i6n. No hay prueba más fehaciente del potencial 
político que se le asignpba.4 

Esta primera definición tiene consecuencias prácticas en la 

lucha desarrollada en torno al ambiente. De alli que coincidamos, 

esta primera instancia, con Godau, respecto de que esta definición 

resultó estratégica: 

Esta definición inicial impartió a la acción estatal un gestalt 
ideológico que tuvo consecuencias prácticas muy distintas de las 
que se hubiera tenido con una definición más economisista y más 
globalizadora del factor ambiental. En la definición del 
deterioro del medio ambiente como factor dañino para la salud 
estaba contenido implícitamente el tipo de acciones que serian 
adecuadas, asi como el instrumental político-burocrático que se 
aplicaría. Ahi es donde cabe preguntarse hasta qué punto la 
política del medio ambiente, tal como se concibió en sus inicios, 

estuvo estructuralmente limitad~ desde ese prec1so momento 
para que su importancia fuera mas simbólica que real. Méx1co no 
podía quedarse atrás de las demás naciones del Tercer Mundo, 
especialmente bajo el mandato de un presiden~e internacionalista, 
pero tampoco podia mostrarse demas1ado amenazante para la 
comunidad inversionista internacional, que debía ser atraída por 
la estabiltdad lnstitucional, la mano de obra barata, los 
impuestos bajisimos, y la relativa libertad de exportar las 
industrias "sucias", proh1b1das por las legislaciones nacionales 
de algunos paises. Por consiguiente, es dificil pensar que el 
enfoque dirigido a la cuestión de la salud no haya sido una 
decisión estratégica para amortiguar las potenciales 
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~~~~~~~=~c !~:~r~~!~~~:~: 5 ~in'· P,e':.~~~ -lA -.inici~ativa 

~.;' ', ·:. . .;:·>:" . ~: 

~~·¡ it_~~~ a~~~·~~t"~\\< En esta' primera-fase de la 
, : --·<~ 

el 'ESt'~do· se 
-;:~:_;'=··-

propon_ia __ conquistar la colabor"ac:i6n de · tOdO's<- · · fOS -.. :·seet-o.,.es -- - _.-_·-, 

involucr"ados en el combate a la c~ntil-inin-~C:iÓ-~:~=:: -- . -- _, " ~..:::~-.".: .--~---;:~." 

Con la pretensión de tratar la contamina.e fón Pr!=>dU~id~' por" los 

humos y los polvos, ya que a simple vista' !5e·-·podr.ia~ obtener 

resultados mucho mAs rápidos, la SMA optó por una - pol itica de 

protección ambiental centralizada en si misma, en donde la estrategia 

consistía en convertir los fracasos en éxitos. Sin embargo, esta 

estrategia de presentar tcresultadosu se modificó con motivo de la 

postura cada vez más renuente de los afectados. En este sentido, los 

logros fueron siguientes: 

Durante ese primer periodo se logró establecer cierto nivel de 
concientización del problema entre la población. De hecho, uno de 
los pocos éxitos concretos logrados fue introducir la cuestión 
ambiental como materia de enseñanza en las escuelas primarias del 
Distrito f'ederal, tayea en la que la SMA se e:nfrent6 con poco 
resistencia. Las actividades de la SMA lograron despertar el 
interés y el apoyo directo de la ciudadanía en repetidas 
ocasiones. Por primeya vez se presentaron a la luz pública una 
serie de escándalos ambientales como el envenenamiento de ríos 
enteros causados poy Pemex o la negligencia en el manejo de 
sustancias tóxicas en fábricas y comunidades. Ahora existía un 
organismo formalmente encargado de reQistYaY estos 5ucesos contYa 
la ley y la naturaleza [ ••• J la política de protección ambiental 
en la primera fase de institucionalización significó una denuncia 
pública de la contaminación. Quedaba la esperanza de que con este 
logro, mAs bien "propagandístico", al meno!=., <!>e habia.n asentado 
antecedentes que el próximo equipo gubernamental ya no podría 
ignoyar.G 

2. Segunda tase: 1976-1982. 

La segunda fase coincide con el periodo presidencial de José López 

Portillo. Esta administración logra alejarse de la crisis económica 
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La pol itica-·-ambienta.1::.d~ este·::QOb'i·&r.no·.~-'no ! mOdi !icó:._(jas· tendencias de 

la orliani~~~~ió~¿ ~d~~~Lit8~Ív~',' · ;Í~ •~~~b~~~,:~f§f?~:~d_~ · ~i;,Jor~mie.~to 
"O.A~-~~_eri_~~~~:º~~-in~_)=;~-Uó.:.~~-ús.:,"i.'CC·i~n~~j ·e~-: ·~l: ;.:;~rc~~::úl'St (~~c:,i~~ai"~~e ·.1 a·~ sal_ú_d __ 

-~-- ~- p¿b1 ¡¿~~~-:~~En -·.=~~t"ii~-~--j-'~'~t-.~i=~~:~~~~¡é~;~~i;·._:~;~~í~i~~1\~~~~~-::='~~~~t~-~~- di1 -.--O'd i-5-e;;o 

mul t isé.é:t~;-¡a~'.;c,~~- ' 1 a·- pol itica'': ambr~~~:~1';:~~~·~~:~, ~-~~~~~~~:'.:·::·i~~+·~e~-~:os de 

· co'mUni~:~·c~ón -~~--~'.1Vl. par",a -:,difJ.'nd·'¡-~'-:un·i~~'. ~~Ji~t'.·dA;~de~:~ncias el 

· propóslt~ ti;, i~C:i-¡Íta~ la· ~~.~\!J1~;:~6~~z~t~i~ opinión pública. 

Nuevamente la c·risis ecC:mómic_a_:."~i~~~ra··~~- ¿·~~,-~¿:i~ ·,ri~~:::."~;.'de: fa pol itica 
.-,"' 

ambiental. 

Por las experiencia5 del sexenio ant',f;rioy y _las dificultades 

económicas en que habla cuiminado la primera devaluación del peso 

mexicano, no parecía haber otra solución que la refoYma la 

administración pública: 

Fue la reforma administrativa el punto de arranque para 
Yenovación de la lucha contra la contaminación en los primeros 
dias del nuevo gobierno. La nueva Secretaria de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas CSAHOP> unía bajo su tutela todo lo 
relacionado con el proceso de urbanización. De acuerdo con los 
programas relacionados de construcción y diseños de 
planificación para toda la República -los así llamados ecoplanes
se esperaba que este organismo tuviera una actuación más amplia 
en cuestiones ambientales. Una nueva Dirección General de 
Ecología Urbana subrayaba estas intenciones. Lo mismo podía 
suceder" con la nueva Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos CSARH> que ahora tendría un peso decisivo en dos de 
las tres áreas identificadas por la Ley Federal Ambiental en 
relación con el agua y los suelos. Esta impresión fue compartida 
por la nueva secretaria. La antigua Dirección General de Usos de 
Agua y Prevención de la Contaminación se convirtió en una nueva 
Oir"ección General de Protección y Ordenación Ecológica. 

En la SSA y su órgano ejecutor, la SHA, también se efectuaron 
cambios definitivos para rein1c1ar la politica ambiental C. •• l se 

dos direcciones para el mejoramiento de la calidad del 
aire y del agua, una dirección para los problemas de salud como 
consecuencia directa de la contaminación, asi como las usuales 
unidades administrativas de control y prevención de la 
contaminación. También se creó una dirección más para información 
y publicidad encargada de las campañas de concientización 
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ambiental. Con esto5 cambios la SMA 'l"'enovó su p;~t9-M5ión ·-de 
"manejar" en seno la política contY.'cl la· coiitam·inación~ 
confirmando la definición de la cuestión': am~iental ""como un 
problema basicamente de salud pübl ica.,7 

Como puede constatarse, la distrib'ución-' de po~~er.:.- no-.se hab:ta 

inclinado favorablemente hacia la SMA, a peSar de las reformas 

administrativas. Por el contrario, el - grupo -O· de dependencias 

gubernamentales involucradas en la pol:ttica ambiental no solamente 

habían aumentado de peso con la inclusión de la SAHOP, sino que 

además se habian robustecido por la presencia de la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos <SARH>, que diseñaba las medidas 

de protección ambiental en los procesos productivos del sector 

aoricola. Con esto, las posibilidades de seguir promoviendo una 

política de protección ambiental centralizada y encabezada por la SMA 

vislumbraban más remota que en el periodo gubernamental anterior. 

Al final de esta etapa, hubo nuevo intento hacia una mayor 

institucionalización. Sin embargo, se derrumbó por las circunstancias 

de la recuperación económica y nuevamente hizo uparición la 

propaganda politica: 

La crisis de 197& había impuesto otras prioridades, como el 
aumento de la producción, la ampliación de las inversiones, la 
construcción de viviendas, o la creación de empleos, sin dar 
mayor importancia a sus consecuencias ambientales. La empresa 
para.estatal Pemex se embarcó en un gigantesco programa de 
expansión con miras a encabezar la recuperación económica. 
Durante todo el sexenio se convirtió en el peov contaminador, sin 
sufrir sanción alguna. El imperativo económico se impuso ante la 
prio.-idad ecológica. En esta situación de absoluta 
insignificancia del componente ambiental, la SMA dio marcha atrás 
y trató de llevar a cabo una política de protección ambiental que 
se adhiriera estrechamente a la primera edición de la Ley Federal 
Ambiental, o sea, definiendo la contaminación como un problema de 
salud ( •.. J 

En lugar de seguir atacando la contaminación ir.:::lustr1al, la 
Subsecretaria repentinamente declaró a la contaminación fecal 
como uno de los problema5 ambientales más graves del país. A 
mediados de 1977 se multiplicaron las noticias sobre las amenazas 
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a la salud p~blica en el O.~., en donde se depositaban 
diariamente toneladas de materia fecal, causando una gran 
variedad de enfermedades con altos costos para la sociedad. Con 
este giro, la SMA se dirigía a una clientela poco organizada que 
además iba a beneficiar directamente a sus acciones. Por otro 
lado, definia una tarea que realmente competía a la SSA y a los 
demás organismos del sector salud. Se podía esperar cierta 
disposición para colaborar por parte de tales socios sin que se 
disputara inmediatamente el liderazgo de la SMA. Sin embargo, las 
acciones no pasaron de actos publicitarios y grandes enunciados 
políticos para llegar a un programa integral que controlara el 
problema. 

En otras áreas, la SMA siguió una estrategia a minimizar el daño 
ambiental de la industria, los asentamientos humanos, los 
transportes y la actividad particular de Pemex [ ••• J 

En una junta de evaluación de labores en mayo de 1978, la SMA 
admitió que la política ambiental era tan compleJa que requería 
del apoyo de todo el sector público. Señalo que centrar esta 
política en base eminentemente normativa le restaba 
efectividad y fuerza. Solamente claro reparto de 
responsabilidades técnico-administrativas podía garantizar una 
colaboración fructífera. Asimismo, era conveniente reconocer la 
situación económica Y. politica, ya que las experiencias 
anteriores indicaban la necesidad de un tratamiento más práctico. 
Con la aceptación de todos los presentes se declaró que la 
difusión de los diferentes grados de contaminación debería estar 
de acuerdo con los recursos disponibles. Además debía aceptarse 
temporalmente un desequilibrio ecológico, aun si éste implicara 
cierto riesgo para la salud pública. Con estos argumentos 
propuso la creación de una comisión intersecretarial para que 
reuniera bajo un solo techo los organismos más importantes en la 
lucha contra la contamtnación.B 

Con el nuevo Subsecretario de Mejoramiento Ambiental en 1980, se 

intento recuperar el mando de la polit1ca ambiental ley 

federal ambiental 11corregic.Ja1> que incorporara las experiencias del 

pasado. Sin embargo, la reacción que suscitó el proyecto de ley 

determinó modificaciones los aspecto de competencia burocrática-

administrativa. 

Paralelo a este proceso se instensificó la crisis económica más 

profunda en la historia moderna de México, lo que imposibilitó 

poli t ica ambiental que contrarrestara los desastye,;o ecol óg-icos que se 

presentaron durante la ttadministración de la abundanciai>: 
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El país se encontró en virtual bancarrota con una deuda externa 
que sobrepasaba los 80 000 millones de dólares Cla mitad del 
producto interno bruto), además de una incontrolable inflación 
oficialmente declarada en 98.9% y tasas de desempleo y subempleo 
cercanas al 60%. Lo anterior era el resultado de una política 
económica que había optado por la "administración de la 
abundancia" que pensaba elevar a México al exclusivo club de los 
países industrializados del Occidente. Naturalmente, esa 
catástrofe tuvo grandes repercusiones sobre la politica de 
protección ambiental. 
Esta coyuntura podria haberse considerado como una oportunidad 

para manifestar una mayor militancia, cuando menos verbal, por 
parte de una Subsecretaria apoderada de nuevas competencias y con 
fuerza ejecutora incrementada. Pero desafortunadamente, el caos 
en que terminó el régimen no lo permitió. Sin embargo, le 
quedaría aún a este organismo cierta fuerza para denunciar las 
infracciones contra la naturaleza y para crear precedentes que 
quizás desembocarían en el futuro periodo gubernamental en una 
renovada política ambiental C •.• J Los descubrimientos de 
escándalos ambientales llenaban las páginas principales de la 
prensa nacional. Ni siquiera se respetaban las empresas públicas 
"intocables", como la gigantesca Pemex; en este caso particular, 
se descubrió que la empresa petrolera habia provocado una 
catástrofe ecológica en el sureste del pais c ••• l Fue en este 
ambiente de advertencias y amenazas de castigo que finalizó el 
segundo intento de llevar la pr~ctica una política de 
protección ambiental efectiva. No se requerían más pruebas para 
reconocer que abordar el problema desde el aspecto de la salud 
pública no era el camino adecuado, conclusión que se aceptó para 
la renovación de esta política en el siguiente sexenio.9 

3. Señales de la tercera fase: 1982-1988. 

La tercera fase de la política ambiental se caracteriza por extensos 

cambios administrativos. La responsabilidad política en la lucha 

contra la contaminación deja de ser competencia del sector salud. El 

gobierno de Miguel De la Madrid reconocía explícitamente que había 

sido inadecuada la que la política ambiental se había 

instrumentado hasta entonces y que no debiera reducirse a un problema 

de salud pública: 

La futura política tendría que definirse en función del uso 
racional de lo~ recursos naturales y centrarse en la 
planificación económica-, que de acuerdo al Caso especificarla la 
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relevancia del factor ambiental en las decisiones. AdemAs, serta 
en las grandes aglomeraciones urbanas, donde los.. daños 
i~t~:~~~~:s ac~~~n:::y¡es, que pondría el énfasis princip.~l de 

Godau consideró que todavía demasiado pronto pa'ra JJ.zga~- e1 
cambio administrativo, pero que podia suponer.Se, con - ba~e -e-n~' -las 

experiencias pasadas, que este cambio «no puede producir por- si solO 

resultados diferentes a los del pasado>1. ll 

Estas indicaciones de Godau deben dar la pauta para cOntinuar 

con el anAlisis de la política ambiental en México. En este trabaJo 

en particular, tenemos el propósito de cuestionar el carácter 

multisectorial de la pol itica ambiental como causa de la crisis 

ambiental. Para alcanzar este objetivo nos dedicaremos al anAlisis 

del Programa Nacional de EcOlogta de la administración de Miguel De 

la Madrid. 

B. ¿Rerganización Multisectorial de la Política Ambienta!? 

El proceso de institucionalización de la politica ambiental sufrió 

importantes modificaciones durante el gobierno de Miguel de la 

Madrid. Como consecuencia de la dispersión del gasto público 

correspondiente a la protección del medio ambiente y los problemas 

derivados de la crisis del crecimiento urbano industrial, 

reformaba nuevamente la administración pública: La Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Ecología <SEDUE> fue la dependencia responsable 

políticamente de frenar lp contaminación y preservar l~s l""ecursos 

naturales, dejando cargo de la Secretaria de Salud -antes 

Secretaria de Salud y Asistencia-, el terreno de los efectos del 

ambiente sobre la salud (v.gr.: la Dirección General de Saneamiento 
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B~sico de la Fauna Nociva). Del desaparecían la 

Secretaria de Obras Póblicas y-la'. SeéY..etar-ía'.de· Asentamientos Humanos 

y Ob~as Públicas. 

Estos cambios emprendieron con el Programa Nacional de 

Ecología (1984-1986) en un contexto ·.de crisis económica que complicó 

la función de la SEDUE y del conjunto de dependencias involucradas 

con la protección ambiental. La estrategia de este ambicioso programa 

consistía en <ecuatro líneas principalesn: ordenamiento ecológico del 

territorio, prevención y control de la contaminación ambiental, 

conservación, preservación y restauración ecológica, y 

aprovechamiento y enriquecimiento de los recursos naturales para 

manejo integral. Cada una de estas lineas requería de la coordinación 

con algunos sectores de la administración pLabl ica para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos por SEDUE. Por ejemplo, 

para prevenir y controlar la contaminación ambiental, cuyo objetivo 

era instrumentar las medidas más adecuadas para abatir, controlar y 

prevenir la contaminación cualquiera de sus manifestaciones, 

proponía relación multisectorial que acentuaba el carácter 

normativo de SEDUE: Se planteó una amplia participación de las 

dependencias sectoriales de la administración pública, desde la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología hasta el Departamento del 

Distrito Federal, pasando por las Secretarías de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, Salud, Comunicaciones y Transportes, entre 

otras. Ent~e más instancias abarca esta política más sectores 

disputan sus recursos económicos y pollt1cosl2 <Tabla No. 1). 

Plg.73 



l• Or,•niucUn "11Hhtclorid dt h Politiu A.bitnhl 

Tabla No. 1. 

RELACIONES MULTISECTORIALES PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA 
CONTAMINACION. 

SEMIP 

SEDUE-OEMANDA 

Vigilar la operación de las industrias en cuanto 
al cumplimiento de normas de prevención de la con
taminación amb1ental <minerales no metAlicos y 
e iados>. 

Vigilar y diagnostic.:i.r el impacto ambiental de -
la contaminac16n por plaguicidas. 

Instalar equipos para prevenir la contaminación 
del aire. 

Realizar obras para prevenir derrames de hidro
carburos. 

Vigilar el cumpl1m1ento de convenios Sedue-Peme~ 
Construir sistemas de tratamiento para prevenir 

la contaminac16n del agua, por parte de las empresas 
paraestatales. 

Registrar descargas de aguas residuales. 

SARH Vigilar la operación de las industrias en 

DDF 

SECOF!N 

cuanto al cumplimiento de normas de prevención de 
la contaminación ambiental <suelo y agua>. 

Diseñar las medidas para la protección del ambi
ente en los proyectos de obra pública que realice. 

Coord1nac16n para la aplicación de la legisla
ción en materia de prevención y contaminación del -
agua. 

Informar sobre la calidad del agua de los drenes 
retorno agrícola y aprovechamiento de aguas 
duales. 

Coord1nac16n, colaboración y seguimiento de los 
los convenios celebrados entre EUM y EUA en materia 
prevención y control de la contaminación del agua. 

stablecer normas de control y vigilancia sobre 
actividades socio-económicas que tnciden en detyi

lo del medio ambiente. 

Apoyar financieramente a la industria para su 
incorporación en los distritos de control, así como 
para la construcción de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. 

Incluir aspectos de protección del medio ambien
te en sus programas de regularización y fomento in
dustrial. 
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SECTOR 

SCT 

SSA 

CONACVT 

SE PES 

SHCP 

SEMAR 

SECTUR 

SEP 
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SEDUE-DEHANDA 

Acciones de Prevención y control de la contami
nación. 

Incluir en los programas de SCT acciones de pre
vención y control de la contaminación del agua para 
los puertos industriales. 

Mantener en buen estado sus vehículos para evi
tar la contaminación. 

de aguas residuales tratadas, 

Colaborar para la investigación y capacitación 
de personal técnico en materia de contaminación del 
agua. 

Otorgar créditos para la industria pUblica y -
privada para la construcción de distritos de con
trol y sistemas de tratam~ento. 

Informar sobre la calidad del agua en esteros, 
ahias y océanos. 

Otorgar estimulas fiscales en inversiones enca
minadas a prevenir y controlar la contaminación 
del aire y del agua, 

Incluir criterios ecológicos en la construcción 
sus obras e informar sobre la calidad del agua 
la plataforma continental. 

Vigilar la operación de sus servicios turísticos 
y supervisar los mismos para evitar la contamina
ción del medio ambiente. 

Incluir en los programas de educac1ón básica 
aspectos de prevención y control de la contaminaci
ón del agua a varios nivele9. 

¿Se debe mod1ficar el actual arreglo multisectorial de la 

protección ecológica para contar con verdadera política 

ambiental? Juzgando el esquema multisector1al del Programa Nacional 

de Ecologla en su aspecto de prevenir y controlar la contaminación 

amb1enlal, y los antecedentes de la política ambiental esbozados por 
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Godau, pOdemos decir que mitigar la contaminación ambiental no debe 

corresponder completamente a una sola instancia gubernamental, como 

ha tratado de demostrar en varios articules Ivan Restrepo.13 El 

Estado mexicano tiene un arreglo administrativo para mitigar los 

efectos de la crisis ambiental y en particular, la crisis del 

cree imiento urbano industrial. Por esto, no es el arr"eglo 

administr"ativo del Estado donde deben buscarse las 

pr"incipales del avance de esta cr"isis. En este trabajo sostenemos que 

la r"azón principal no está dada por el car"ácter multisectorial de la 

política ambiental, si bien complica el periodo inicial de 

arreglo administrativo por las luchas territoriales interbur"ocrAticas 

que se producen, sino en la incapacidad de la administración pública 

par"a contrarrestar los intereses del capita1.14 

Hemos visto que la admin1str"ación pública t1ene fines 

políticosl5; hemos visto que las causas de la crisis amb1ental tienen 

que ver con el desarrollo del capital en América Latina.16 Sobre 

estas bases no podemos aceptar que un meJor arreglo admtnistratívo 

sea la solución verdadera protección ambiental -véase en el 

Apéndice A un artículo sobre la reserva ecológica de la mariposa 

Monarca, donde se muestra una coordinación «casi perfecta» entre 

las instancias públicos involucradas con fines conservacionistas-, 

por que las razones son otras, como bien lo diría Marx en 1844: 

El Estado se basa en la contradicción entre vida pUblica y vida 
privada, entre 1ntereses generales e intereses particulares. Por 
lo tanto, la administración tiene que limitarse a una actividad 
formal y negativa, toda vez que su poder termina donde comienzan 
la vida y el trabaJo burgueses. Nás aún, frente a las 
consecuenc1as que brotan de la naturaleza antisocial de esta vida 
burguesa, de esta propiedad privada, de este comercio, de esta 
industria, de este mutuo saqueo de los diversos sect~res 

burgueses, la irapotencia es la ley natural de la administración 
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c ••• l Si el Estado moderno quisiese abolir la impotencia de su 
administración, tendria que abolir la actual vida privada. V de 
querer abolir la vida privada, tendria que acabar consigo mi•mo, 
ya que sólo existe por oposición a ella.17 

El hecho de que el Estado la responsabilidad del 

crecimiento económico y de la protección ambiental, hace que al 

surgir un problema derivado de la crisis de este crecimiento se culpe 

de éste al Estado y se busquen las causas de falla en el aparato 

estatal. De alli que los gobiernos diseñen diversas reformas en la 

administración pública, en unos casos fusionando dos o más organismos 

públicos, o bien creando nuevas dependencias gubernamentales. 

Por consiguiente, el arreglo multisectorial de la política 

ambiental responde, en·parte, al carácter sistémico de los efectos de 

la crisis ambienta1,1B pero fundamentalmente la diversidad de 

actores y agentes políticos involucrados la problemática 

ambiental. Los sujetos politices que interfieren en esta problemática 

son más heterogéneos que los que participan en otras cuestiones de la 

problemática. social. Entre ellos e5tán las personas (indígenas, 

campesinos, mujeres, jóvenes, niños, etcétera), las empresas 

transnacionales y nacionales, los grupos ecologistas, los medios de 

comunicación masiva, la comunidad cientifica, los intelectuales y, 

por cierto, las autoridades del Estado encargadas de proteger el 

ambiente. Con el propósito de entender este carácter multisectorial 

veremos algunos de estos sujetos políticos en el siguiente capitulo. 

El ámbito del Estado, como se verá, no se reduce a la conformación de 

la política ambiental. 
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Capitulo Cuarto 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

N1l DEBE 
BIBLIOTECA 

HACIA UNA INTERPRETACJON DEL PROCESO SOCIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 

En nuestro país el discurso politice del medio ambiente cobra vigor 

cuando la tecnocracia se instala en la instancia de .. C<lo pol!ticon. 

Para que la problemática del medio ambiente sea. _una de sus··.fuentes 

principales de legitimación, es necesari.~0 que·.:.,~·~--~·~7;~~ ·d~f-fiÍi.dá·, en 

términos de la rae ional id ad tecn.~cr4t i~a :·:;)i .. ~~~,)~'.~~!~~~~}~~~:;~:¡~s.'. de 

resolución de los conflictos sociai'es·.-~. q-, .';~' -~~- -
' ·~:"":~: ·~·\l~:· '.·:',o~·' 

La nueva gestión de la crisis. 

La pol itica ecológica recibió un füerte impulsO al final de la 

administración de López Portillo, mediante el aumento de presupuesto 

de la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente2 y la aprobación de 

la Ley Federal de Protección al Ambiente en diciembre de 1981.3 Sin 

embargo, con la llegada al poder de la administración de Miguel De la 

Madrid la politica ecológica sufrió importantes cambios.4 Uno de los 

cuales tiene que ver con la estrategia de contención de la crisis. 

El gobierno de Miguel De la Madrid es una nueva administración 

de la crisis. La polittca oficial viró fundamentalmente a partir de 

dos objetivos: La reactual ización de las relaci-ones con el gran 

capital y la redefinición de las relaciones de poder dentro del 

apara.to estatal: 

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
modifica atribuciones de las secretarias de Estado, crea otras e 
tnf-.ercambia utY"ibuciones con el propósito de apuntalar el 
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predominio del nuevo grupo y de un esquema de desarrollo 
económico sustentado en la expansión del gran capital c ••• J La 
via elegida para salir de la crisis, ha sido la reconstrucción 
del gran capítal en detY""imento de las politicas de beneficio 
social y de los ingresos de los trabajadores. La mayor parte de 
los impuestos aprobadosr afectan el consumo de la población 
mayoritaria.S 

El propósito del nuevo gobierno es reorganiz¡ar la 

administ~ación pUblica, disciplinaY"" a los trabajadores del Estado, 

restablecer prerrogativas al gran capital imponer una recesión 

forzosa e inequitativa,6 ante un diagnóstico de la crisis en la que 

5e critica abiertamente la conducción est~tal de la economta durante 

los años setenta.? 

La concepción que está detrás de la politica ambiental de la 

administración de Miguel Oe la Madrid Y'eside 

estrategia de «moderniza.e ión)) del país, se opone a 1 a concepc i6n de 

la economía de los años setentus, ~1que no previó la expansión de las 

actívidades econ6mic:as ni la concentrac:ión de la poblaciónn.B En este 

sentido fue la op1nión del Washington Post en febrera de 1991; 

De la Madrid forma parte de un 9rupo de tecnócratas que piensan 
que el gobierno me~icano necesita ser modernizado urgentemente y 
estar orient~do hacia el control administrativo CmásJ que hacia 
el trad1c1onal populismo.9 

La posic16n p~iv1legiada del Estado mexicano en el entramado 

social, permite que la protección del medio ambiente sea una forma 

más para obscurecer las relaciones sociales fundamentales. Encubre la 

crisis del desarrollo capitalista, la reproduc~ión a escala mund1al. 

Con base en las conside~ac1ones anteyiores, dedicaremos este 

capitulo al estudio rie los aspectos políticos de la problemát1c.:i 

ambiental en nuestro pais. Haremos el intento poY 1dent i ficar .:algunos 

de sus elementos más impoYtantes: deuda e~terna, medios de 
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A. 

Para Arturo Huerta el crecimiento 

sustitución de importaciones sino al proceso de diversificación que 

deriva del avance tecnológico de los paises desa~rolladOs, 

introducido por las empresas transnacionales. La existencia de una 

rama de bienes de capital se explica por 1 as facilidades 

arancelarias, un tipo de cambio sobrevaluado y los créditos externos 

que hicieron más rentable la importación que la producción. Con ello 

se propició una menor integración interindustrial internamente y un 

mayor déficit comercial con el exterior.10 

El camino de la transnacionalización se aceleró cuando el Estado 

mexicano decidió recurrir al endeudamiento externo para hacer frente 

a los desequilibrios productivos y financieros internos -véase el 

Gráfico No.1 en donde ilustra el crecimiento de la deuda externa, 

la transferenc1a neta de recursos y los servicios de deuda. Con ello 

posibilitó ritmos y niveles crecientes de inversión, de 

capital1sta y de déf1cit püblico. Fue dicho endeudamiento el que 

evitó que el saldo ~omercial externo deficitario frenara la actividad 

económica y las gananc1as. Asi, los paises desarrollados vieron 

incrementar su demanda y exportación de mercancias. 

En 1992, se pasó del auge petrolero a la crisis financiera. A 

pesar de las altas tasas de crecimiento del Producto lnterno Bruto 
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que mantuvo la economía :ínexi.Can·a. dur·ante l~s· ~riós del «boom» -véase 

el Gráf feo- No. 2 -'en_-_ _c19r:i__d_e. se. 

Int_~rno_ Brut_?._ e_~-~-!:~- l92.~_-\,-19eé~"~· _:",~;i.~m~-~·~ ·~~;~~J~·~~~:h·:_-~~~:~-~~~~;~ -agudos 

de~equi l ibr ios internos y d~,7 • ~~~ ;:~~~-~~ici~e~~-:"~~·~·e-i ·. ·-~~-~·e'r-i_Or, ñtisi;:i·os 

que configuran propiamente los' c-O~~o~-~~te~ bA~1~·c;5 de , la crisis 

estructural. 

A la luz del peso que tiene Petróleos MexicanOs e~ l~-ecOnomi~ 

nacional, destaquemos lo que dice Alejandro Alvarez respecto al 

«cerco» que construyó pacientemente la banca internacional, en forma 

de préstamos, y que determinó un cambio en la correlación interna de 

fuerzas en el seno del bloque dominante, a favor de la burguesia 

financiera internacional: La deuda externa de la paraestatal creció 

de 152.7 millones de dólares 1966 a 22 mil millones en 1982. Por 

esa via, el capital financiero transnacional ha jugado papel 

decisivo en las políticas de inversión, de producción y ventas de 

PEMEX, asi como en orientaciones estratégicas como el impulso de la 

petroquimica. La baja en los precios del petróleo 1981 y 1982, 

junto con la elevación en las tasas internacionales de interés, 

despertaron al país del sueño de la abundanc1a.ll 

La Cr'"iSlS retroal iment6 con la fuga de capitales, la 

dolarizaci6n, el desequilibrio externo y la especulación financiera. 

Estos factores obJetivos explican la estatizaci6n de la banca 

septiembre de 1982, duro golpe a la otrora fracción hegemónica del 

bloque en el poder, la burguesía financiera mexicana. Per.o es claro 

también que hizo para garantizar la burguesia financiera 

internacional el pago de las deudas. 
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Me he referido estos autores una introduce i ón del 

presente apartado para resaltar un fenómeno singular que empieza 

caracterizar nuevos vínculos económicos entre las transnacionales y 

los paises dependientes: el intercambio de protección ambiental e 

inv•r•ión extr•nJ•ra por deud• externa -véase el Gráfico No. 3 que 

muestra el crecimiento de la inversión extranjera a partir de 1980. 

Desde 1987 cuatro naciones han optado por llevar cabo 

negociaciones con organismos acreedores internacionales para canjear 

capitales de su deuda externa por «protección ecológica» a parte del 

territorio de sus Estados: Costa Rica, Bolivia, Ecuador y F"ilipinas. 

La ~undac1ón Mundial para la Naturaleza <FMN>, con sede en 

Estados Unidos, aseguró que compraría deuda mexicana través de un 

mecanismo similar los swaps- invertir dinero en la 

conservación de los recursos naturales.12 

Conviene apuntar la información de Héctor Gómez Vazquez sobre 

este canje de protección ecológica por deuda: 

febrero de 1987 se realizó en Costa Rica un convenio de 
intercambto de deuda por conservación para preservar et 
patrimonio natural y la diversidad genética de las selvas 
tropicales de la región de Guanacaste. El mecanismo que se 
propuso para la ·realización consiste en que cualquier 
investigador ambiental -especialmente de paises "desarrollados"-, 
puede comprar un dólar de la deuda de ese país por 25 centavos a 
los bancos internacionales deseosos de recuperar "pérdidas". Por 
su parte el Banco Central de Costa Rica aceptó pagar 75 centavos 
por cada dólar utilizado en proyectos de conservac16n. De acuerdo 
a especialistas, de esta forma el donante obtiene el triple del 
valor de su inversión y el pais centroamericano paga algo de su 
deuda [ ••• J El caso de Costa Rica, donde el conocimiento de los 
recursos naturales es bastante completo respecto a la mayoría de 
los paises de América Latina, es peculiar: quien eJerce el 
control de la infor~ac1ón y su procesamiento Cdesde los niveles 
m1col6gicos, de fitomejoración, de ecofisiologia, de taxonomla 
botánica, de me;oram1ento forestal, etcét~raJ son organismos e 
instituciones norteaméricanas y europeas. La investigación de sus 
recursos naturales realiza con fondos provenientes de 
universidades, fundaciones y cent.os de investigación 
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extranjeros; por supuesto, la información de campo llevada 
para su análisis y clasificación a las grandes metrópolis 
académicas [ ••• J Aunque no se ha informado de los resultados y en 
su caso de las regulaciones que adoptó el Ministerio de Recursos 
Naturales de Costa Rica, ha tra5cendido el proyecto en el que 
participa el Fondo Internacional para la Vida Silvestre y la 
International Conservation, para obtener un millón de dólares con 
el obJeto de adquirir mas de tres millones de la deuda externa y 
aplicarlos a la conservación de algunas regiones de la Cordillera 
de Guanacaste ( ••• J Hasta donde tenemos noticias, el gobierno de 
Bolivia acordó establecer tres áreas de conservación, haciendo un 
total aproximado de 1.7 millone~ de hectáreas en intercambio por 
650 mil dólares; la adquisición de los fondos fue hecha por la 
International Conservation. Paralelamente, instituciones 
financieras de Japón efectuaron, a mediados de 1988, un acuerdo 
de intercambio de deuda por la cesión de territorio boliviano 
para los mismos fines. La información acerca de la transferencia 
de territorio boliviano a organismos del imperio oriental es 
escasa. No se sabe por cuantos años dura el convenio¡ s1 los 
biólogos, o ecólogos bolivianos participan en investigaciones 
multidiscipl inar1as bilaterales, ni se sabe el monto del capital 
a que asciende el intercambio[ ••• ) El caso concreto de las islas 
Galápagos, territorio Jncorporado a Ecuador desde 1832, (, .. J 
corresponde a la misma lógica de dominio. La existencia de la 
Fundación Oarwin, con sede en Gran Bretaña, se impuso mucho antes 
de que la deuda externa y su canje por protección ecológica 
existiera con la magnitud que en nuestros dias se manifiesta. De 
acuerdo con leyes especiales, políticamente el archipiélago 
constituye parte del territorio insular y su administración, con 
autoridad civil y militar, la ejerce un gobernador marítimo que a 

vez está circunscrito en materia de investigación cientifica a 
los organismos conservacionistas británicos. La Fundación Darwin 
determina qué, quién, cómo, cuándo y durante cuanto tiempo se 
hace investigación cientif1ca en las Galápagos.13 

El interés norteamericano de intercambiar protección ambiental 

por deuda externa en México requiere de amplio analisis. Sin 

embargo, podemos decir que este interés está orientado hacia la 

frontera norte y aquellas del pais que representan grandes 

ganancias por la explotación de «<recursosn humanos y naturales.1 4 El 

caso de la frontera norte singular, tanto desde el punto de vista 

económico como político. 

México cuenta con las condiciones para ser un «<paraíso f1sca1n15 

y, por cercanía con el gran mercado norteaméricano, reüne las 

modalidades de la división internacional del traba.Jo p~ra nacer de 
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nuestro país un centro de inversión para. la -exportación -véase el 

Gr4fiCo -No.4 en donde se ilustran las -expor:~~ci __ ?'='eS_:,:~e:_m~r:-iu.fact~!"~s. 
-- --·- ·--

,P_~_tr~~-e~ y_ agricultU:ra y silvicultura. 

En sintesis, propone para México y AmériCa Latina una 

modalidad de la división internacional del traba.Jo, consistente 

que los paises centrales cuiden su ambiente, transfiriendo las 

actividades destructoras del ambiente a las áreas dependientes. Este 

mecanismo de explotación se efectúa poY intermedio de las 

transnac1onales y tiene diversos efectos. según las empresas actúen 

sobre las áreas de producción, distribución, consumo o ciencia y 

tecnología.16 Las gigantescas tYansferencias de estas relaciones de 

dependencia, se canalizan políticamente para incrementar la hegemonía 

del sistema transnacional empresarial y del Estado hegemónico 

capitalista. Su función es defender la tasa media de ganancia y la 

hegemonía del gran capital y de las potencias hegemónicas.17 
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B. Medios de• comunica~i,ón)~~di~·a~~i·ente. 
. ' ... _ -- . .··_· ·"'· ··~--:- - .. ~· .. -- .·,.,;; .. .-.-. < 

,••;;;,.o 

\<'<_.'._:, . -;;;.-::>o'"·-,-.-- _--. 

La- poSic ión-·" del" Estado mexicano ~º~~~ -~!~ ~~~r~~~~-~~ ~~~~~ --+~~ll)ac ~Aii_. de 

conciencia- ambienta·l es ambivalei'l~e, ~~~~-~-_';..~<-:··t~~i:~ 
1 a~ 

de disolver las 

preocupac:iones-ecológic::as manifiestas· dentro, .. Y'/uer~ del _apaYato 

estatal, sino de encausarla: 

la intervención del Estado en el proceso de formación de la 
conciencia ecológica va dirigida a mitigar el peligro de 
distorsiones en el orden social nacional e ·internacional r •.• l 
control del proceso no puede ser total y de ahl la ambivalencia 
de su posición y el peligro de que algún elemento incontrolable 
se dispare. 22 

Con respecto a los medjos de comunicación conviene apuntar que: 

los «media11 no son simples instrumentos de información, su estructura 

actual peYmite caracterizarlos como 1<aquello que impide en absoluto 

la respuesta», la comunicación: 

son instrumentos de dominación, son poder. Objetivamente difunden 
una forma determinada de problematizar un fenómeno; a través de 
los media se establecen los términos con que un fenómeno 
socialmente definido.23 

De los medios de comunicación en Mé~ico se considera que: 

la prensa escrita es donde se dan las más consistentes búsquedas 
de alternativas a las demandas de una sociedad civil puJante, y 
también una gran pluralidad de opiniones en comparación con los 
otros medios[ ••• J Por sus caracteristicas, la prensa escrita se 
ha prestado mas para el análisis profundidad de los 
problemas. 24 

En este marco, decidimos analizar la cobertura del tema del 

medio ambiente en cuatro de los pr1nc1pales periódicos de difusión 

nacional: Excelsior, El Día, El Universal y Uno más uno. La finalidad 

es conocer el comportamiento de la noticias medio-ambientales durante 
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1902 y 1989 y observar las tendencias de laS principales fuentes en 

que éstas se generan- ccjY-~~~-~-~;~-~C~~~~fst":.i
1

~'~~~~¿~e·~-n-a~i~-~tales ·y no 

gubernamentales, po~dc¡:~ne~'_', ~~e 1-~~-- -ke-~i-¡0di\~b·~;~:.·_~_.= --~¡-~·~~~-1-~~~~-~~~--~s -
~:=- ,~:~~~:s _-::.,'t;;:.:.:__, .. -. -

instituciones universitarias'¡. ~~i~ :·~-~;;no:\-~~ ·-c~iü'~nas~=; r'e1-ac·-r.;na~riís ~on 
-;;·,;e· 

los pronunciamientos·- gub~,.n~~e~t.al~~-?.> _;;::.:;-.: ~:~tj~ :}~;~~ 
o",.':·:-=--->·.- ---· .·._·,~;'· 

Hacia una interpretac íón de 'la preOsa es~ri,ta del ~~dio ambiente. 

Desde 1972 la prensa escrita ha sido el mecanismo de denuncia más 

privilegiado en las esferas estatales. Sin embargo, esta denuncia ha 

sido superficial: pr"evalece la publicidad y la propaganda sobre la 

i.n formación. 

Por el tipo de noticias registradas <aproximadamente 2,000) 

podemos af1rmar que la prensa escrita contribuye reducir la 

problemAtica ambiental a un problema de contaminación. Gran parte de 

las columnas de los periódicos analizados, al cubrir las fuentes 

oficiales, reproducen las mismas caracteristicas de la politÍca 

ambiental. Es dec1r, dirigen a informar sobre los problemas 

derivados de la contaminación ambiental en la ciudad de México. 

En el caso de la caricatura política, la critica es a veces 

directa a la política ambiental. En este trabajo se muestran algunas 

de estas caricaturas, que aparecieron en El Universal en diferentes 

fechas. Todas muestran la posición critica del caricaturista, que el 

autor de las presentes lineas comparte. 
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Al.in, "Evoluc i.ón", El Univers.al. 24 Enero de 1998. 
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Naranjo, "Perspect1vac:.". El Universal. 13 Nov1embre de 1987. 
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. . 

Por el uso sistemático de ia - prer:.sa.:º'é~-~~iítii.':~·n:.¡;i--,.dÜ~eA'~- · d'e.- la 

pol í.tica ambiental pode_mos afirmar que:·. l~'·imp06J-~-~~~~·¡·~\-d;~/~st-~'. p,;.ensa 

rei~c -i~~~d-~:'cóñ-:-" ·.¡ ~-;- i1.f.,_~~.~p:i~-~~-~~b:{ ~~&~_~'.~-~~~~-~i~~~~-~1 ~;, está-directamente 
.. , •. :>!:.'.<•' " •. ., . -

administrac i 6n póbl ic-a '_ para -- impo!1er -~- e-r~-~int~~·~A~~~~~p~~.i~f~-i~'~·---~:b~-~~ ·-e_l· _ · 

privado.25 En este sentido, el 

permite una utilización más 

desarrollo d.!' ,la,-~_mOCiE!!'"n~a.-.téc:;.faol~gia·:_ 

eficaz de '.-:los- _ot,f-:Os_·, ;~e~~~O~,~ ,'de, 

comunicación masiva. 

El Estado mexicano retiene el control del proceso·social de 

cambio que significa la problem~tica del medio ambiente a través de 

los medios de comunicación masiva. Pero este control no total. 

Existen posibilidades, aunque limitadas, para oenerar una conciencia 

critica de la crisis ambiental desde los medios de comunicación. En 

particular, desde la prensa escrita. 

Ahora bien, con un ejercicio gráfico, sin la pretensión de que 

sea exhaustivo, queremos presentar los resultados de un registro 

periodístico no siempre alentador sobre la prensa especializada en el 

medio ambiente. Los criterios metodológicos para clasificar las 

columnas se resumen en el Apéndice B. 

a> En el Gráfico No. 5 podemos observar un comportamiento muy 

parecido entre el promedio de columnas publicadas en los periódicos y 

el promedio de 1nvers1ones térmicas. Parece lógica tal afirmación 

desde el punto de vista de los cambios climáticos en los meses mAs 

fríos del año, GrAfico No.6. Sin embargo, a lo que me refiero es a la 

extraña coincidencia entre el promedio numérico de las columnas con 

el promedio numérico de inversiones térmicas. Pareciera que por cada 

inversión térmica se publica una columna relacionada la 

contaminación ambiental. 
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b) En el Gráfico No~ 7, se muestra.como El Dia ha-sido uno de los 

~cor1"tribU.'-ido." en la ~ef~nición 
" 

de la principales periódicos que ha 

problemá.tic:a del medio ambiente en los términ-o5 en que se. conoce 

actualmente en México. Esto se·. comprueba -con :·.la may~!" Ca_.!'~i_dad ,de 

columnas nacionales cuya responsabilidad ·"sOr-, -del pel" iódico. Esto .-~e_ 

explica por el nümero de reportajes sobre aspectos-. ~~b-~nc#~r 

editoriales y columnas. Estas Ultimas predominan sin la fir~~ del 

reportero. 

e) En el Gráfico No. 8 se observa que Exc:el•ior increm~~t-a-.;~~~~ 

columnas sustancialmente después de 1986. Una de sus fue~tes_ 

principales de información, partir de 1987, han sido : las 

dependencias públicas. Excelsior, a di fer ene ia de los otros 

periódicos, llega todas las principales zonas del tel"ritorio 

nacional y tiene amplia cobertura del contexto internacional, 

pero además es uno de los medios que contiene la opinión de los 

principal es voceros del ecologismo Cv. gr. de las c_olumnas agrupadas 

en el bloque de los intelectuales el 31.3'l. corresponden a rernando 

Cesarman>. 

d> En el Gráfico No. 9 El Univer5al no muestra una tendencia 

clara, pera sin considerar las columnas de las años 1986-1987, la 

baja frecuencia de columnas relacionadas con el medio ambiente se 

puede deber que este periódico se haya enfocada a cubrir los 

aspectos estrictamente palit1cos del Estado mexicana en su relación 

con los partidos políticos; 1984 el mayor número de columnas C20> 

se agruparon en el bloque de la administración pública. Por otra 

lado, entre 1986 y 1987 las columna~ se dirigieron principalmente al 
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tema de la contandnaci6n anlbiental y~ al - --~,¡~,~~,~n~:. cf·finatOlógic.~ ,- de 

inversión térmiCa. 

~-,--- Uno mAe uno presenta al igu~l que El - '_Univers_al, una 

desconsideración de los aspectos internacionales del -medio- ambiente, 

Gráfico No.10. Sin embargo, este periódico fue uno de los que di6 un-

seguimiento puntual a la política ambiental a través de las columnas 

de Teresa Weiser. Por otro lado, los rasgos críticos que manifestaron 

sus principales columnas durante la mayor parte del sexenio 

delamadridista, contrastan con la elevada proporción de columnas ~ue 

cubren las fuentes oficiales en 1989. 

f) rinalmente, a partir de 1906, las denuncias de la prensa 

escrita se dirigieron a tratar diferente5 aspectos de las inversiones 

térmicas ocurridas en la e iudad de Mé)( ico, GY-áf ico No. 11. Cabe 

mene ionar, por otr-a parte, la tia.Ja fr-ecuenc ia de este tipo de 

noticias ante lo9 problemas habitacionales derivados de los 

terremotos de 1985. Considero, nivel de hipótesis, que el 

incremento de noticias sobre las inversiones térmicas a partir de 

198G, está relacionada el propósito estatal de mantener 1 a 

difusión de la problemAtica ambiental los términos de la 

contaminación. 

En términos generales podemos señalar que el número de columnas 

dirigidas al medio ambiente a incrementar en los próximos 

años. Estas serán más frecuentes en los meses frios del aho y gran 

parte de ellas reducirán la cuestión ambiental a problemAt ica de 

contaminación. La posic16n del Estado se manifestará en gran parte de 

las columnas periodísticas de este tipo. Las formas que adoptarA unas 

veces sera directa, traves de los pronunc1amientos de las 



¡.-:> ;:~>. .:< ... 
autor idade9 administrativas-, ·y -~·~'¡ '.~f;a~'~; iÍi·d·i;.:·e¿t~, \.por medio, ·de 

declaraciones de gr~Po~··· :.-~c~Í-¿~;i~~~\. :;;~·b~"~~:~~~-~~=~ eS, Bnál i si S de 

algunos intelectuales y ~-o~~~~~:~t~~~J~~-~,~~ ·-~~ g·fan >par:t:~ .. d~e )os 
<"":.....•,C .o,...,_ ·~·-

periódicos~ Sin embargo, la p-er¿ep~C'i'óf(:ccit·~~}-~~a -'de la udegradación 

ecológica» hará m.is dificil d.~~~~~)~;~~~O~--- '. 0 ava~ce~~:~ú1·-;;ia< :~r6't=~~~°i-6~ 
ambiental. 
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Gráfico No. 8 
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Gráfico No. 11 
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C. Movimiento social y medio ambiente. 

En todas partes, la expansión-retracción del Estado va-·-acompañada por 

una transición desde las formas de enfrentamie-nto tradi.cional 

centradas en la fabrica hacia nuevas formas de lucha alrededor del 

Estado por la educación, la salud, la vivienda, la ecologí.a, 

etcétera. Estas nuevas formas han llevado a enfrentamiento directo 

tanto con el patrón individual, sino con el Estado.2G 

La izqu1erda latinoamericana ·ha visto con indiferencia estas 

nuevas formas de enfrentamiento, en especial aquélla desarrollada por 

los verdaderos grupos ambientalistas. Al considerarlos e< como 

movimientos diversionistas que distraen la atención de las tareas de 

la lucha de clases». Con ello ha facilitado, segón Vitale: 

el camino para que un "ecologismo demagógico", de ideología 
burguesa, arrebate ciertas banderas al auténtico movimiento 
ambiental ista, reduc1endo la crisis a la contaminación y al 
conservacionismo.27 

El movimiento ambientalista: la izquierda y las respuestas concretas. 

Para Victo,- Manuel Toledo la especificidad del movimiento 

ambientalista América Lat1na, y general los paises 

ccsubdesarrolladosn se encuentra en la especificidad de sus luchas: 

La perspectiva que abre l• introducción de la problemática 
ecológic3 de los paises subd~sarrollados al debate medio 
ambiental, perm1te desenredar el intrincado nudo ideológico
pol it ico que representan los movimientos ecolog1stas de las 
sociedades industriales. Las luchas ecológicas que por siglos las 
masas campesinas, grupos indigenas y trabajadores rurales de las 
periferias subdesarrolladas han dado en defensa de sus propios 
recursos y en contra del capital nacional y transnacional, vienen 

revelar algo que las particulares condiciones de los paises 
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centrales habian ocultado: la explotación de los trabajadores y 
la dilapidación de la naturaleza -las dnicas fuentes de donde el 
capital extrae riqueza-, no son sino las dos dimensiones de un 
mismo proceso c ••• J lo que debiera ser parte del discurso de los 
trabajadores se ha venido a expresar Cbajo la ideología del 
ecologismo), en una lucha de consignas abstractas contra 
fantasmas igualmente abstractos, ha sido trasladada del dominio 
concreto de la producción al etéreo mundo de las ideas. La 
pretensión ecologista de mantenerse "químicamente puros" de toda 
ideología política <y en particular del marxismo>, esconde el 
temor de que su universo de preocupaciones quede 1nval1dado a la 
luz de lo pr~ctico-concreto. La politización del ecologismo <y en 
sentido estricto de la ecología) es recurrentemente evitada 
porque ello significa su desaparición como fenómeno ideológico de 
los sectores privilegiados de las sociedades industriales. Bajo 
el encuadre político de izquierda, en cambio, las luchas por la 
naturaleza son finalmente luchas por abolir los procesos de 
producción que no sólo destruyen los ecosistemas sino que también 
explotan al productor. Por todo ello el ecologismo se ha empeñado 
en mantenerse al margen tanto de los partidos ideológicos de 
izquierda, como de la crisis ecológica del tercer mundo y 
movimientos politices. Ello se hace más claro cuando se 
confrontan las posic~ones adoptadas por los incipientes 
movimientos ecologistas de los paises subdesarrollados, casi 
siempre de reciente aparición. En México, por ejemplo, el 
incipiente movimiento ecologista es también un fenómeno de los 
sectores medios urbanos, cuenta con el apoyo económico de un 
sector empresarial "consciente" CGrupo Monterrey y Fundación 
Domeq), se limita a reproducir el mismo discurso <denuncias 
contra la contaminación y la sobrepoblación, la destrucción de 
parques, tortugas o mariposas monarca y exorcizaciones contra la 
energía nuclear) y sobre todo, es apol itico. El vigoroso 
movimiento de masas que los Ultimos años ha aparecido en 
México alrededor de diversas problemáticas ecológicas ha pasado 
por desapercibido. Tales movimientos incluyeron desde luchas 
indígenas en Daxaca y Michoacdn, defensa de los recursos 
forestales, hasta luchas campesinas por el agua en Puebla y el 
Estado de México contra la contaminación por petróleo en 
Tabasco <Pacto River-eño>, contra la contaminación y la 
deforestación 'en provincia <Ciudad Valles>, y toma de posiciones 
de diversos sindicatos urbanos <Nucleares, Pesca, Salubridad) y 
rurales < Plan de Ayala>. El caso mexicano muestra con toda 
nitidez la existencia de dos tipos paralelos de lucha por la 
naturaleza y viene a descubr-ir un discurso y una perspectiva 
diferentes a las que, en torno a la problem.t&tica ecológica, 
han hecho apar-ecer como las únicas posibles.28 

Este planteamiento de Toledo es fundamental para entender- la 

forma que adqui~ió la cuestión ambiental en México. Cuando el Estado 

define esta cuestión tiene cuidado de dejar fue,-a una serie de 

problemas que arrastra el sistema administrativo y en general, el 
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sistema pol itico~ Por. ejemplo, deja- - fuera de --la· 0'·problemática 
. - _- - ' - ~- . __ --_ . ~- -

ambiental los procesos d~ -producción que: se-desa'rrollan -en:ei·-ca~po··y 

los reclamos indígenas que e~igen recuperar:sus .tier~as y recursos, 

mantener su cultura y p41'."~ic:~p~Y.-- ~n- _l~ ~lan_'e~ci_Ó·~- d-~'.-~~- vida-. 

Para Vitale la especificidad del 

latinoamericano radica en da-r -respuesta a los p"roblemas concretos de 

nuestro continente, caracterizada por la dependencia semicolonial y 

con un desarrollo capitalista desigual y combinado, heterogéneo y 

diferenciado: 

En contraste con Europa y Estados Unidos, donde los ecologistas 
centran su actividad en la campaña antinuclear, en nuestros 
paises el movimiento ambientalista lucha por una mejor calidad de 
vida miserable de los explotados, por evitar la rezonificación 
que terminan debastando las pocas áreas verdes de las ciudades, 
por abrir cursos masivos de educación ambiental o una Universidad 
Popular del Ambiente, como han propuesto los ecologistas de FORJA 

Venezuela. Una educación ambiental de carácter funcional, de 
acuerdo con las caracteristicas de cada región, en la que los 
habitantes de los trópicos reciban conocimientos diferentes de 
los que viven en zonas frias y templadas ( ••• ]El movimiento 
ecologista cuestiona no sólo la forma cómo se produce sino qué se 
produce y para quién, en contraste con la izqt.iierda tradicional 
que ha criticado solamente el régimen de producción [ ••• ) Otra 
característica que diferencia a nuestro movimiento ecologista del 
europeo es la lucha contra los monocultlvos que han proliferado 
en función de las empresas agroindustriales, a tal punto que gran 
parte de los campesinos sólo producen para dichos complejos y no 
pal'"a el mercado de consumo popular [ ••• J Las campañas de los 
ecologistas contra la contaminación y el modo de vida de las 
ciudades tienen similitud con las de los "verdes" europeos, pero 
se diferencia en que nuestros movimientos ambientalistas ponen 
más énfasis en la calidad de vida, hospitales y mejoramiento de 
las condiciones de existencia de los que habitan en los ranchos, 
favelas, poblaciones callampas, etcétera. No hay todavía muchos 
movimientus ecológicos, pero en la base de la población se esta 
produciendo una toma de conciencia ecológica sobre los graves 
problemas ambientales, responsabilizando quiénes los 
provee an. 29 

Debemos hacer notar que esa última afirmación de Vitale hace 

referencia al movimiento de masas que más arriba mencionó Toledo, p~r 
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lo que no débemos cohfún~ir:,sc;g la conciencia ambiental artificial 

de la. qu~ se:·habl ó -'e~:-el·-~'·ap·á~-t-ado .:~~-~·~-~Y~r~~3~ L~ diferencia radica en 

que una ~u~-~';º- ~e t~s· c~-~~\~N~~~";:::~--~:~~~(Cfil--"d~ Ícis -~indigenas, campesinos 

y obreros, mientras que .la -c;>tra _<dti.·}a é¡úe habla también Pérez-Agote) 

se extiende con éxito entre.la claSe medias a través de los medios 
, __ - -~-

masivos de comunicación. Con e'sto.0 ··no- queremos decir que asi 

presenten en la realidad, la distinción sólo tiene la finalidad de 

precisar el tipo de concienéia a la que se refieren dichos autores. 

El ecologismo en México. 

El movimiento ecologista en México para Godau31 y Gabriel Quadri32 

tiene uno de momentos más importantes en los enfrentamientos 

póblicos entre ec61ogos y profesionales y al tas autoridades 

gubernamentales sobre los controvertidos programas de desmonte para 

el desarrollo del trópico en Chontalpa, Uxpanapa, Batanean, Edzná y 

otros tristemente conocidos, entre 1974 y 1976 

Una interpretación diferente ubica el origen del ecologismo con 

el surgimiento del ecodesarrollo 

70' s. 33 

México a principios de los 

Según la crónica de Quadri, el nacimiento del ecologismo ocurrió 

el periodo sexenal de Miguel De la Madrid cuando: 

La modernización de la sociedad mexicana y la consecuente 
diversificación de actores e intereses [ ••• J un hecho 
irreversible, [ .•• ]algunas personas pasaron de la preocupación 
contemplativa a la actividad real; esto es la política 
desarrollada desde peque~os grupos urbanos. Asi surgió el 
ecologismo tal como lo conocemos hoy. Aunque el hecho puede 
ubicarse entre 1982 y 1983, tiene como precedente algunas luchas 
importantes como la de las comunidades ribereña~ en contra de un 
reactor nuclear experimental que se pretendia instalar junto al 
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lago de PatZcuaro, o como la de los vecinos de la Colonia -del 
Valle -"Brigadas Verdes"- contra la mutilación -- de sU entorno, 
consumida.por los eJeS viales en la Ciudad de México.34 

Para J_osé,·¡!\rias Chávez el surgimiento_.del movimiento ec~l_ogista 

coincide con'el despertar a la «cruda·de lai borrachera pet:rOlera»1 

Fue tal vez el fracaso de esta óptica melagómana, tecnocrática y 
enaJenante la que reforzó y dio validez a los críticos de 

-modelo de desarrollo impuesto que incluía enormes, inUtiles y 
-nocivoS·p~oyectos.35 

Cabe aclarar quei ninguna de las crónicas de estos ecologistas 

hace referencia al desarrollo del movimiento ecologista Europa y 

Estados Unidos. De 1981 a de 1983 el Partido Verde había 

superado la barrera del 5% en las elecciones federales en Alemania,36 

mientras que Estados Unidos la 11 egada al poder de la 

administración Reagan implicó el desmantelamiento de la legislación 

ambiental y la disminución del presupuesto de la Agencia Federal de 

Protección Ambiental, principal organismo gubernamental 

país.37 

La posición de Gabriel Quadri no la Unica en esto del 

ecologismo mexicano, sin embargo por el hecho de uno de los 

principales de este movimier1to ante los medios de 

comunicación, merece análisis más detallado. 

Este autor señala que las tendencias más representativas del 

ecologismo en México se hicieron presentes durante lo que fue el 

Primer Encuentro Nacional de Ecologistas en nc~1embre de 1985: 

La primera correspondería a personas y grupos de tradición basada 
en fuertes rasgos "libertarios" -o simplemerote anarquistas-, más 
proclives a la demolición creativa que a proyectos consistentes 
de organización y actividad¡ en ésta puede ubicarse una de las 
corrientes más impo~·tantes que dieron vida y catal izaron el 
movimiento anlinuclPar ( ••• ]La segunda estaría integrada por 
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grupos y personas de claros intereses conservacionistas, 
activamente preocupados por la conservación de especies y de 
sitios determinados; buena parte de ellos estaba marcado por 
influencias conservacionistas norteaméricanas, algunos con 
importantes apoyos de fundaciones internacionales, y otros, con 
una clara vocación empresarial [ ••• J La tercera corresponde a 
grupos y personas formados en el ejercicio de la tecnología 
alternativa, muchos de ellos ligados a sectores populares 
suburbanos y campesinos, y otros más concentrados en colonias 
residenciales, generalmente al sur de la ciudad C ••• J Finalmente, 
la cuarta tendencia estaba conformada por un sector especifico de 
individuos y organizaciones que, sin desdeñar la conservación y 
la tecnología alternativa, deseaban dar una proyección política 
al ecologismo, tratando de convertirlo en una fuerza social, de 
opinión y de conciencia. Esta posición se nutria de la idea de 
que los problemas ecológicos se derivan precisamente de procesos 
sociales, económicos y políticos, que obligan actuar 
c onsec uenc i a. 38 

Las inclinaciones de Gabriel Quadr1 por la cuarta tendencia 

corresponden, por lado,. con la fundación del Pacto de· Grupos 

Ecologistas en agosto de 1986 y por otro, la evaluación de sus 

resultados como organización intermedia de la sociedad:39 

a) Se abrieron algunos ámbitos institucionales para la 

participación de los grupos ecologistas: 

como COPLADE en el DDP y múltiples canales en SEDUE, entre ellos 
la Comisión Intersecretari<il para la Protección de la Selva 
Lacandona, foros sobre Laguna Verde, actividades sobre la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
entre otros. 

b) El movimiento antinuclear ganó: 

impulso notorio, especialmente en el Estado de Veracruz, donde 
varios integrantes del Pacto desarrollaron labor decisiva de 
verdadera agitación y divulgación. 

e) Surgieron nuevas iniciativas: 

para la defensa de las Selvas tropicales, para la mejoría de Ja 
calidad del aire en la ZMCM y con respecto al ajusco, todas ellas 
con éxitos desiguales. 
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di.luirse dentro Y fuera del apaYtO ~Statal~." U!i4, de.- laS:_ e~pl Í.C·ac ione'5 

la ofrece--·el mismo Quadri: 

Las condiciones subJetivas del Pacto -relativas a las personas 
como tales-, en especial de sus 1 í.deres y sus más ac:.t ivos 
promotores, constituyen un dato esencial para entender el camino 
que sigui6 este conglomerado de activistas. La mayoria de ellos 
provenían de la clase media y eran profesionales de diversas 
disc: ipl inas que prestaban sus ~erv1c ios diver-sas 
instituciones, y se dedicaban pare ialmente al ecologismo, con la 
notable ausencia de biólogos. Al intensif1c:arse las actividades 
ecologistas y al presentarse nuevos intereses y expectativas de 
vida, pronto vieron envueltos en graves disyuntivas 
profesionales y personales, quQ, en varios casos, terminaron por 
resolverse abandonando el ejercicio profesional convencional, 
para dedicarse a vivir de actividades más compatibles. A ello 
obedeció la formación di:?l Instituto Autónomo de Investigaciones 
Ecológicas, el cual pr-est6 servicios de investigación y 
consultoria en materia ambiental. En otros casos, las disyuntivas 
y contradicciones se resistieron sin llegar a la ruptuYa, lo que 
condicionó total o parcialmente la Qnergía personal dedicada al 
movimiento [ ••• J No hay que perder de vista que la falta de 
cuadros profesionales provocó una severa restricción económica y 
de mil1tancia, misma que habriu de ser determinante para explicar 
su eventual retirada. Tal restricción adquiere una perspectiva 
notable s1 se considera que, en realidad, 5iempre fueron muy 
pocos individuos precisamente esas caracteristicas los 
responsables del movimiento,40 

Por la evaluación del ecologismo, la posición de Gabriel Quadri 

parece coincidir con el discurso del ecolog1stá. argentino Miguel 

Grinberg: 

Muy lentamente. la democratización producida en Brasil, Uruguay y 
Argentina va posibilitando en el Cono Sur el surgimiento de 
funcionarios que -si bien con cautela- van t~atando de incorporar 
d la leg1~loci6n vigente la temática del Impacto Amhiental en los 
grandes emprendimientos de desarrollo, aunque la presión- de 
grandes intereses dificultan el soltc de estos temas cruciales a 
los grandes medios de comunicación sociat.41 

Por otra parte, también existen otros g~upos que dicen llamarse 

representantes dQl movimiento ecolog1sta en México, como el 
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Alianza Ecologista· Nac'ional, para é:·a~bi.a~ Par,tido 

Ecol og is ta Me)cicano,- --CorlSideY.ados - .como~~/-~_pr~·gO~~-~Ó:;~ta~-~-~2· :SegÓn 

decl a rae iones- de Al fons9_. ~-~~r-~~~:~Ú-~}~,r~e~,!~~: ---~'~eside~.~é ;d~~- .. ;-~E'.-~~:. _:el 

Movimiento Ecologista Me)(icano· nace en 

organización que u forma parte 

d1c·i~,;;t;~_;;,,~cr;y~i~i3i :oc-orno-- -·una -

me)(ic.anon. >:::.~~~-- ·ei i~ del Estado 

demandas las hacen como miembros de dicho 

de estas agrupaciones son amplias, pero en g~neral __ .s~ réduc'en ---;;,, -·1a 
contaminación del Distrito Federal. 

No el objetivo de este trabajo nevaluarn el papel del 

movimiento ambientalista ante la problemAtica ambiental ni reunir los 

descalificativos que cada grupo arroja a la arena politica. Esta 

brevísima introducción nos permite corroborar exclusivamente algunas 

hipótesis implicitas en el diseño original <Supra Capitulo Primero>. 

Por un lado, el vacío politice, segUn dice Godau, en el que gestan 

las decisiones póblicas como caracteristico de los paises del Tercer 

Mundo, sólo explica una parte del problema. La falta de sujetos 

políticos en la conformación de una política pública debe buscarse en 

las formas especificas de organización que vinculan a la sociedad con 

el Estado y viceversa. En este sentido entendemos la posición de John 

Holloway: 

La forma en que se estructura el Estado será reflejando presiones 
soci~les, pero también está tmponiendo sus propias categorias a 
los grupos sociales y sus propias definiciones a los problemas 
sociales. La reciente creación, en un buen número de paises, de 
secretarias del ambiente, con existencia bastante autónoma con 
respecto del ministro a cargo de la industria, no sólo refleja la 
creciente preocupación social por el problema del ambiente, sino 
también impone una determina.da definición al problema de la 
contaminación que hasta cierto punto lo aisla de la cuestión de 
la forma del desarrollo industrial.44 
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es una condición a priori, sino un. Y"esultad_o de la. definición iniCial 

de 1 a problemat ica ambiental por parte de_l_- ES~~d~->- qu~ -d~J·Ó ·---f~eY:.'a·: a_ 

una serie de sujetos que 

problemática. No anali~arlos no demerita el trabajo de Goda~_, __ pero 

reduce las largas luchas ambientale5 del pu_eblo mexicano ª' un 

denominador común: el ecologismo. 

Para concluir con este apartado hablaremos de los problemas 

planteados al movimiento ecologista. 

Hasta ahora no se ha logrado conformar el movimiento social que 

ventile can la deb1da profundidad los siguientes prableruas: 

a) No se ha presentado una debida atención al combate contra la 

instalación de reactores nucleares y el traslado de industrias 

altamente contaminante de Europa y Estados Unidos.45 

bl No se han evaluado los costos ecológicos de la explotación 

del ambiente, nexigiendo una forma de indemni.zac:i.ón bajo control 

obrero-campesino-barr ial-feminiSto;;l-amb iental ista,,. 46 

el No existe estrategia de d1fusión de los problemas 

ambientales que contrarreste la explicación dominante en los medios 

de comunicación masiva. Esta difusión como hemos visto, además de 

utr 1vial 11 y teestereot ipadau, corresponde las necesidades de 

reproducción capitalista, encubriendo el proceso transnacionali.zador 

que enfrenta el pais. 

dl Otro de los grandes problemas que enfrenta el mov1m1ento 

ambientalista se encuentra en la organización interna del Estado. 

Hasta este momento, se habían buscado las causas de la debilidad 

inst i tuc ion al la organización mult1sectorial de la política 
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ambiental. Ahora . que,-·~~be·m:OS- qúe- «él; .i::st~·do c;:,'encl;;bre~-\·as-'·,_ 1'"eiter
1
ádas 

crisis del cap_it.ál i'·sm~-- mo-~-~r~~·~- c.orres~o~d~ 41 · ~~~iin·~--~.,-t-~ ~c-~·io9'ista 
dec i fr·ar, -;_coñ - su- -~-déb1~a·: opci~turiidad, ----:el dfsciño·_.: .'~~:~:il~~~~:~Lde-~~-~ -~~a~· 
organizaci6n mult'_i'seé'_tp!'"~~-1. 

" - .:., . . '~~~ 

--:~:::~:.- --ó~,:~_,.;~:~~~~--~;.;~~-~~~'~ :--:.. ___ ;_, 
Si son inalcanzables estos pro~~-~~a·~·=. -p~~~a' -·ey:~:?: ·~~(;1riif~~t-~ -_ 

!"1r.~iental ista, entonces ¿habria que ensalza1'" ,._a ~o-d_o:_._~~- -~:~~ "~~es-~S s.u 

puesto· público hace lo que puede para mitigar:_ l~_s:· __ Pr:-~~-~-1~~-~~s -~~:riY_~d~-~
de la crisis ambiental? Hemos visto que la administraci6n ·"pública 

manifiesta una impotencia para imponer el interés del poder publico 

sobre el interés del capital. Hemos visto que la administración 

pública Juega un papel cada vez más importante en el proceso más 

general de reproducción, coñ su organización multisectorial antes que 

adecuarse al medio ambiente se ·organiza para fragmentar y diluir la 

conciencia que el avance de los problemas ambientales esta 

produciendo. 

No nos queda más que dejar al tacto del lector la interpretación 

de estas notas, no sin antes recordar palabras de Ernst Bloch 

citadas por John Holloway al termino de un seminario: 

la historia es una lucha constante de la luz de la estrella de la 
utopía. 

D. La comunidad científica y la problemática ambiental. 

La comunidad cientifica ha tenido el predominio casi t.otal la 

interpretaci6n de la problemática ambienta1. 47 El papel de la 

comunidad cientifica con respecto a esta problemática ha consistido 

en proveer de estrategias de política ambiental al Estado mexicano 
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desde los ~::a~~s, ~- 'lS~t·~n~~~~: :·,e-~t~ii- ::'·~us/~r-~p~·;sent'ant'éS · ma~- ·conspicuos 

estan Enrique; Lef f-'. _ ;;.1'§t1.;\;;y.;¡ff;,¡j;{;f {~': ~~¡¡,¡J~ ;tlé ambo;. -a la 

:::::::~ .::::::::~t~1~1"l~1-~mrp;_{i.~d~~er_•-_;r'--_~;°ex· .. ~-c11 -~r,,~_,º_ca-.~_-r:_;"_-----·-~u-_:_.,n-•_
0

•h_bª: :_._--9e:e~:t.•_:1:
9

6·,:_•n
1

:_-._º_ •• d-;eª ª~;::::::r :~. 
mode1c,-d~ _,~de-~·ar-y.·oricO~"qti~- -- __ .. ... ·,l'Os ·.r.ecuYsos 

naturales.· ~(~>~~t;~~~~;¡'~ de1,..,,~-:codes};i-~~i--;::eS~;i:-~>~~~~~:- ~q~e :~-adqU-t'é-r-e _

ta crítica ~-~~~--m~~:-~-i-~~~-d-e __ :~e~-~~r-~--~\:~-.:~~::~~,::--.~ e·~º~-~e-~~~~~~:i:o se · en.t lende 

gener~l~e_nt~ la --;d'~i~~,i~~~áC i-~-~- .;·~,~-~~;~-~·l · z::~~ ~~~cº-~---Y-~~~~--~~~-" naturales 

para. la satisfacción ci"e las n.,;Ce'Sidacse-s-b~-si'.2'as c:t~- ~-.,.-· po_bl~ción.40 

Durante el se~enio delamadYidista, 1~ ·comunidad cienti.fica 

mantuvo vi.nculos con el Estado en uno de los principales aspectos de 

la politica ambiental: el conservacionismo.49 

La evaluación de la gestión ambiental de Miguel De la Madrid por 

parte de Enrique Leff la siguiente: 

Durante el sexenio anterior, comenzaron a implementarse una serie 
de acciones para la conservación de los recursos naturales del 
país y para prevenir, mitigar y corregir una serie de impactos 
neQativos sobre el ambiente. De esta manera la SEOUE estableció 
un Sistema Nacional de Areas Protegidas (que fue ampliado a GS 
Areas naturales y a casi 5 millones de hectáreas de terr1torio), 
y promovió "un1dades de producción y restauración ecológica"; se 
construyeron una red nacional de monitoreo de calidad del agua, 
plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado; se montaron 
redes de monitoreo de la calidad del a1re en México, Guadalajara 
y Monterrey; se clausuraron tiraderos de basura clandestinos y se 
instalaron sistemas integrales de reciclaje de desechos orgánicos 
y rellenos sa~itarios para el tratamiento y disposición de los 
desechos sólidos ( ••• l Sin embargo, a pesar de estos av<"nces y de 
la creciente conciencia sobre los problemas ambientales del 
desarrollo, el Estado confia el destino del pais más en los 
mecanismos de mercado que en los pr1ncip1os de gest1ón ambiental. 
No puede desconocerse, sin embargo, que bajo la bandera del 
progreso y la lógica del mercado Cde la racionalidad de la 
ganancia a corto plazo), se ha venido destruyendo la base de 
recursos e incrementando la marginación y polarización social del 
pais. 50 
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admin istrac i 6n _de ··M-~'~u~J.·· óEi_:_ Í ~~'~a~~;i~f -~~-:- i~~:.' -~~~-:~t~-~~~:z~~;:i ~~-;-~~el:~'Süe~ o'. 

En ningún momentO l~s cor·pora~-~on~~ t'·~a~s~ac-~~~,a{~-~- -~J:· oPUsier.on ha 

este objet i·~o~ __ -P~~-- :¡;Í -c.Oñtr·ari·-~;- r·esüi-tabarl ·-c~~~-,,-{~'La~-~~.~-;~~-~~~;~ .es_ el_ 

caso di! -1 o~ gr~~des- c0~~-1 ~jo~--~-t~~-.i ~t i'~--~~«:-~·~-t·· 'º~~~----=·-'-.: ~:;i_~-~-- ~·::~; .. 
Para 'Julia Carablas.' lo!S 'factoreS"-' que·_.,i·~:·f}'-ii;~-... o·~ en 'lós· 

resultados de·_.la pOl itica;~::·.a~~le~-~~l d~cSE~UE'.::;::~i-~~-en.-:·:~~-~- ~~r;_:·- co'1 la 
' . . :·: . . - .;. : :·_'J 

falta· de pF-f!sUp-LleSto. -),-·de"'-· 0_persona1-- espec; ial izado, con ·e1 caracteY. 
•- ---;o· . 

nOrmativo de la _Subsecretaria· de Ecología, pero sobre todo, con la 

ctarbitrarian separaci6~ entre los problemas ecológicos y los de la 

producci6n1 

Mientras que los primeros se pretende dejar a la SEDUE, los 
segundos se reservan la SARH. Esta desarticulación de la 
problemAtica ambiental con los proceso productivos imposibilita 
atender la problemática ambiental desde el sector público.52 

Para Carabias, diferencia de Leff, los mayores logros 

realizados por la SEDUE se encuentran en la elaboración de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente <LGEEPA>, 

promulgada el 28 de enero de 1988, que si bien establece avance 

jurídico, vuelve a limitar las acciones ambientales frente a las 

cuestiones productivas. 

Según Enrique Leff la instrumentación de la LGEEPA precisa de 

una reforma en la administración pública: 

Se necesitan crear las instancias administrativas con funciones 
específicas y capacidad técnica para la ejecución de programas y 
proyectos de desarrollo compatibles, que permeen toda la 
administración pública.53 
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Desde la perspectiva del ecodesarrollo se ven posibilidades de 

lograr la planificación ambiental en el contexto capitalista 

dependiente.54 Desde esta misma perspectiva, los paises 

subdesarrollados de las regiones tropicales tienen posibilidades de 

abordar proyectos de ugesti6n ecol6gican contra el agotamiento de sus 

recursos naturales.SS Para Vitale la estrategia global del 

ecodesarrollo se logrará solamente en una sociedad socialista: 

Sin una ruptura con el nexo semicolonial, en América Latina no 
habrá planificación ambiental ni posibilidades de implantar un 
auténtico ecodesarrollo.SG 

E. Derecho y medio ambiente. 

Los estudios sobre las vinculaciones entre el derecho y el medio 

ambiente en México se han orientado por dos caminos. El primero lo 

representa Luis Marco Del Pont a través de sus investigaciones de los 

delitos de cuello blanco, entre los que consi"dera los de la 

contaminación ambienta1.57 El segundo de los caminos, encabezado por 

Lucio Cabrera, ha orien~ando el estudio del derecho ~mbiental al 

campo del derecho administrativo, en tanto modo de proceder de la 

autoridad administrativa.SS 

Desde el punto de vista institucional el derecho ambiental 

considerado como el resultado normativo y más formal de la 

preocupación social por conservar el medio ambiente.59 Pero, también 

puede ser entendido como un recurso legal punitivo, para exigir el 

castigo ante el crimen que significa la contaminación.60 

Antes de la elaboración de la LGEEPA, Del Pont identificaba las 

siguientes caracteristicas en la 1~gislación ambiental: 
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.. ' < . 

a> Es muy." di.'~.usa,_ func:sa~~~t~,i-~~nt~ . Sobre ,li efiC:ac·ia de la 

mis~á. 

bl La legislad~~ es ge'neraÍmerit.; d¡;; tipC>-~~níf~istl'",;úvo.: 
c > Es nu~erosa, v4i1 ~,~~~~:- ·¡~~~~~t e~~-~éi {~c·-~~~J~~h~~t-~:~- ~ó~Joo~º--~ y -

reglamentos .. 

Para Del Pont hace 

constitucional que garantice el derecho del hombre a vivir en'--- un 

ambiente sano como garantía fundamental de tipo 5ociat~6l 

Nuestra opinión respecto " esas caracteristícas 

identificadas por Del Pont, es que cuando una Ley es difusa, lo que 

hace es ofrecer amplios grados de libertad la autoridad 

administrativa encargada de"' interpretarla, de aplicarla .. Cuando es 

administrativa, omite los delitos que cometen los poderosos con sus 

actividades contaminantes, Cuando numerosa, refleja la lucha 

interburocrAtica en la administración pública. 

Los objetivos del Estado la administración pública cuando 

redefinen continuamente su legal y administrativo la 

protección ambiental, estan dirigido a contener la lucha social que 

desarrollan las clases sociales en torno al progreso capitalista. 

Con un acontecimiento ocurrido durai'ite el seKenio delamadridista 

mostraremos, primera instancia, nuestra afirmación; El 29 de 

diciembre de 1982 expide un decreto por el que se reforman los 

articules 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración pública, 

por medio de la cual crea la Secretaria de Oesarroll.o Urbano y 

Ecología CSEDUE> y se derogan las funciones Que correspondían a la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia CSSA>, circunscritas la 

Subsecretaria del Mejoramien~o del Ambiente <SMA>. El 26 de enero de 
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1987 se publicó en 

Laguna Verde después de un decreto presidencial ·publicado'.el 19 de 

enero de 1987 -en este año hay una lntensa - act (vic:&ad _p°"l L~Jc_~-- en 

contra de la nucleoeléctrica-, mediante et- cual se" le. confirió_ a 

dependencia la responsabilidad de vigilar y controlar el maOeJo y 

almacenamiento de materiales y residuos peligrosos. El trama está en 

que las atribuciones de la SEDUE hasta antes de ese último decreto 

eran limitadas, ya que la Ley de Protección Ambiental, los 

capítulos que se relacionaban con problemas ecológicos provenientes 

de materiales radioactivos fueron derogados diciembre de 1983, 

cuando se reformó la Ley y se constituyó la SEDUE, en sustitución de 

la Subsecretaria del Mejoramiento del Ambiente. 

Si no fuera suficiente este acontecimiento podemos señalar, 

segunda instancia, lo siguiente: Entre el original articulo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica.nos y el actual 

existen notables diferencias producidas, hasta abril de 1987, por 

trece distintos decretos.63 

Para Julia Carabias la nueva LGEEPA tiene importantes avances 

desde el punto de vista ecológico.G4 Pero desde el punto de vista 

pol i.tico, modifica el diseño formal de la organización 

multisectorial del Estado. En la nueva Ley la competencia se plantea 

en términos de territorialidad: Cuando más amplia la conotación de 

ccprotecc ión ambiental n más las instancias que participan en 

conformación. De los criterios funcionales hemos pasado los 

criterios geográficos. Cada subdivisión administrativa obscurece más 

la organización clasista de la sociedad. 
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El problema de la legislación ambiental en México 

encuentra en el desorden en que operan las dependencias del Estado65 

ni en la falta de una estrategia coherente contra la contaminación,66 

existen determinaciones estructurales que impiden detener el proceso 

de destrucción que viven los ecosistemas en nuestro pais. Estas 

tienen que ver con el proceso de industrialización y la penetración 

del capital transnacional. Alentar soluciones Juridicas no fue el 

propósito de este trabajo. 
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CONCLUSIONES V. PERSPECTIVAS~. 

-
Para termin~r. ~.5'.:~e.,.:,~-~ª~·~jo'-, 9_U~~em.c:is. ·anOtar e-n--~~s-t·a 

sólo a1Quna~:_-~Ü~-St=-{c;·~es:· 0~fe ·t_iPO --general·~.con respecto. 

planteadas, porque consideramoS que en el desar'r.olfo de:ca~a_cap~tulo 

se han ido· acentando las conclusiones peYt inentes. 

Durante el desarrollo del trabajo hemos po~ido=0 construir un 

análisis de las vinculaciones entre administraC:ióñ- pú~liC.9.~y-- medio 

ambiente a partir de tres procesos generales de cambioz por cambios 

ocurridos en el proceso sociopol ítico-ambiental, por. cambios en las 

prácticas sociales y por cambios en el proceso social. 

De acuerdo con las hipótesis centrales enunciadas al principio 

de esta investigación podemos concluir que fueron un instrumento 

adecuado para guiar el trabajo de recolección de información y 

análisis. En el nivel soc iopol it ice-ambiental i_denti ficamos dos 

momentos del proceso de acumulación en América Latina. En el primero, 

está la inserción de las sociedades latinoamericanas en la división 

interna.e ional del t.-abajo como exportadoras de materias primas y la 

necesaria intervención del Estado en el proceso económico. En el 

segundo, destacamos las nuevas formas de explotación del trabajo y la 

naturaleza con la internacionalización del capital, que tienen que 

ver con la nueva división internacional del trabajo y con el papel 

desarrollado por lc1os empresas nac1onale~ }' transnacionales sobre la 

ecología latinoamericana. 

En cuanto las práctica~ sociales local izadas la 

organización multisectorial de la política ambiental, observamos que 
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la llegada de una nueva facción al poder del aparato estatal ha 

servido ".l.ara: reforzar este tipo de organización pol í.tica. En este 

sentido, .. el Estado ha encontrado en el enfoque multisectorial 

condición necesaria para que la administración pública se articule 

con _la ~iversidad de actores y agentes politicos involucrados la 

problemAtica ambiental. Esta condición es la base para que, desde la 

administración pública, oculten las luchas sociales y los 

intereses dominantes expresados en esta estructura de poder. 

En el nivel del proceso social, demostramos, que ante 1 a 

problemática ambiental, la administración pública tiene como 

propósito contener la conciencia social que ponga peligro las 

tendencias de la tasa de ganancia. Para que cumpla con este objetivo, 

la administración pública tiene que obscurecer las relaciones entre 

sus órganos administrativos y así fragmentar la lucha social. 

Estas hipótesis centrales las hemos intentado comprobar y 

sustentar como pertinentes través de todo el desarrollo del 

trabajo. 

Perspectivas: Elementos para un estudio critico de la política 
ambiental. 

Es necesario analizar el proceso en que se diseña y rediseña la 

política ambiental en México, para podeY identificar el 

comportamiento de los actores y agentes políticos de este proyecto 

modernizador del Estado mexicano. De ahi que optemos por este 

apartado, que reúne algunos elementos de la política ambiental 

México, entre 1972 y 1988. 
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Contl~liones_:'f.Peripet_ti'!iS 

En primer lugarr ConS:ideramos- que el arreglo 

multisectorial de la P~1it-i.c',;..~,-.~~~"¡·~l"'!tai re~ponde, más que al carácter 

sistémico de los efectos de l~·-éf-·is'is ambiental, a la diversidad de 

actores pol í tices invol1:-1c-r_ad~-~ E!O ::eSt-a pT-oblemAt ica. En este sentido, 

la especificidades histó-r)C-as:~de-~-la relación entre administración 

pública y medio ambiente formuladas en términos de un proceso social 

de cambio, nos han llevado ha replantear la periodización histórica 

propuesta por Rainer Go-dau, Para este autor la conformación de la 

política ambiental en Mé~ico se inicia a principios de los a~os 

setentas para identificar tres fases que corresponden, 

respectivamente, con los periodos presidenciales de Luis Echeverria, 

José L6pez Portillo y Miguel De la Madrid. La ventaja de la 

perspectiva actual nos permite concluir que entre 1972 y 1988 

puede hablar de un sola etapa, cuyo eje estructurador ha sido la 

incapacidad del Estado ante el aceleramiento de la crisis ambiental 

en sus diversas manifestaciones. Se trataba de una política ambiental 

centralizada en si misma, gradualista y propagandística. Los logros 

de la Política ambiental en la administración del Presidente Miguel 

De la Madrid confirman esta conclusión. Esta misma administración 

establece las condiciones económicas y politicas para transitar de 

una política ambiental dirigida al consumo interno-e~terno a una 

politica enfocada al cor.texto externo-interno, entre algunos 

referentes empír1cos podemos señalar el intercambio de deuda externa 

por protección ecológica -véanse la~ Tablas 2, 3 y 4. 
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ORIGEN 

LEGISLACION 

OBJETIVO 

ESTADO 

CAPITAL 

MOV. SOCIAL 

<eMEDIOS» 

ADM. PUBL. 

LOGROS 

Conchsionn 'I Perspr<thn 

Tabla No. 2. 
ELEMENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL• 1972-1976. 

•Contexto internacional (capital transnacional
movimiento ecologista internacional>. 

•Ley Federal para Prevenir y Controlar la 
Contaminación Ambiental <1971). 

•Mitigar la crisis de legitimidad del Estado 
mexicano .. 

•Reduce la problemática ambiental a una definic.ión·.- lo-_
de contaminación y de salud p~blica. 

•La polittca ambiental se desliga de sus vinc~loS 
con el desarrollo 1ndustr1al. 

•Definición que involucra el movimiento social de 
clase media urbana en formación. 

•Mecanismo de conc1ent1zación (publicidad y 
propaganda) • 

•Organización multisectorial de la política 
ambiental acargo de la SSA, circunscritas a la 
Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente. 

•<cMayor conc ient izac tón11. 
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ORIGEN 

OBJETIVO 

ESTADO 

CAPITAL 

MOV. SOCIAL 

«MEDIOSn 

ADM. PUBL. 

LEG 1 SLAC ION 

LOGROS 

Conclusionn y Perspedlvn 

Tabla No. 3. 
ELEMENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL; 1976-1982. 

•Contexto internacional. 

•Mitigar la crisis de legitimidad del Estado 
mexicano. 

•Mantiene la definición de la problemática 
ambiental como un problema de salud pública. 

•Desliga la politica ambiental de sus vinculas con 
el desarrollo de la industria petrolera. 

•Definición que involucra el movimiento social 
clase media urbana en formación. 

•Mecanismo concientización (publicidad y 
propaganda), 

•Organización multisectorial de la política 
ambiental acargo de la SSA, circunscritas a la:,: 
Subsecretaria de Mejoramiento del f\mbiel}~~~~ 

•Se crea la Comisión Intersecretarial de' · 
Saneamiento Ambiental. 

•Ley Federal de Protección al Ambiente 

•<iHayor cene i ent i zac i ónJ>. 
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Tabla No. 4. 
ELEMENTOS DE LA POLITICA AHBIENTAL1 1992-1988. 

ORIGEN 

OBJETIVOS 

ESTADO 

CAPITAL 

HOV. SOCIAL 

«MEOIOS11 

ADM. PUBL. 

LEGISLACION 

LOGROS 

•Contexto internacional y nacional. 

•Mitigar la crisis de legitimidad del Estado 
mexicano. 

•La lucha contra la contaminación deja de ser 
competencja del sector salud (se reforma la· 
Administración Pública Federal). 

•Desliga la política ambiental de sus vínculos con 
las industrias de exportación no tradicionales. 

•Surgen las primeras organizaciones del movimiento 
social de clase media urbana. 

•Se organiza el movimiento campesino (indígena y 
mestizo) en torno a las luchas ecológicas. 

•Me~an1smo de concientizaci6n mAs sofisticados. 

•Organización multisectorial de la política 
ambiental ncargo de la SEDUE, circunscritas a la 
Subsecretaría de Ecología. 

•Se crea la Comisión Nacional de Ecología. 

•Se aprueba la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Medio Ambiente C1988). 

•t<Mayor concientizac1ón11. 
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Conclusiones y Pen~tdhn 

En· ségU."ndO ;lugar~" mientras_,_· que· ei:i ".·:~l.a~_ 7\~c ied_ades_ . altamente 

industrializadas es el desarrollo'del movimientO ecolog~sta-el que 

or-illa al Estado -·a Ctpro~eger -.el.- ~edio ambientenJ en ·las.sociedades 

pobr"es de Amér"ica ·Lat-iña -es el Estado·el-que impulsa el desar"rollO de 

la conciencia ecologista. La -~xten~i,ón - int~-~-;,aCi~-ri-ai del -=di"'-~-¿~r"so~ 

pol it ico del medio ambiente y la magnitud de los· pr'ob-1ema'S e-C¡,lógi.cos 

en México, llevaron al Estado a actuar. a·, priori ·reSpec~~ de la 

cuestión ambiental. No exist ia en México el !'l~V_!.r!t~e~t.o ~inbie-~ta-1 ist-~ 

que pudiera representar 

trabajadores del campo 

transnac ional .. 

las 

en 

lar~as 

contra 

En tel"cer lugar, la definición y redefin.iciÓn d~ la problemática 

ambiental por parte del Estado tiene consecuencias prácticas en la 

lucha desarrollada pal" el movimiento ambientalista .. Por ejemplo, 

la def1nición in1cial del deterioro del medio ambiente como un 

pl"oblema de salud, están contenidos los propósito~ del Estado pal" 

obscurecer las lar gas 1 uchas de las masas campesinas, grupos 

indígenas y trabajadores urbanos en toyno al ambiente. En este 

sentido, señalamos, entre otras cosas, que el movimiento social 

tiene el reto de intrumentar estrategia que contrarreste la 

acción encubridora del Estado. 

Finalmente, de los momentos históricos que hemos analizado, se 

puede concluir que el echeverrismo fue la base para definir una 

politica ambiental ligada, desde ese preciso momento, las 

neces1dades de reproducción del capitalismo escala mundial. La 

necesidad de legitimación en el aparato estatal y la oportunidad 

politica que representaba el ecologismo de establecer perfil para 
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ConclustonH y Pll'nprdivn 

el nuevo etjUtPo 9ube~~a,¡.;~c~-t-~¡:, constituían factores ·_adicionales 

favor de u~á· poÍ ii:·ica ·'ambiental explicita y formal izada. Desde este 

momento et-: Estado desarY.olla- un proceso p~rma~~nt·~ de: feti_chización; 

desliga la·.- pOfitica ambiental de sus vinculos-coi;i-'-itl ····de-sarróllo 

industrial, reduce la problemática ambiental a una ·definición de 

contaminación, utiliza lps medios de comunicación -como mecanismos de 

socialización de una forma de problematizar el medi0 ambiente y 

disemina territorial y administrativamente las funciones encaminadas 

a proteger el medio ambiente. 

Así fue se intentó plantear algunos elementos de la 

relación entre administración p~blica y medio ambiente, procuramos un 

estudio critico de los ~spectos políticos de la problemática 

ambiental en nuestro pais. Con base en este propósito, emprendimos un 

camino para penetrar en la organización multisectorial de la política 

ambiental y mostrar que la administración del Estado es una parte 

cada vez más importante de la lucha social. 
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Aptndluo;. 

Apéndice A 
UN DISCURSO DE LA ORGANIZAC!ON MULTISECTORIAL 

En este .9.pé-ndice se transcribe una noticia como ejemplo del discurso 

del medio que se centra en la coordinación 

<tintersecretarial» de la administración pública. Según este ejemplo, 

la mejor vía para resolver los problemas ecológicos del país 

encuentra en la organización sectorial y territorial del Estado:l 

Para asegurar el destino nacional de nuestros recursos naturales 
es importante conciliar la conciencia de toda la población sobre 
el cuidado del medio ampiente, por lo que se acaba de firmar un 
convenio en la que se establece en forma oficial la reserva 
ecológica de la mariposa Monarca, en el estado de México, en una 
superficie de 15 mil 968 hectáreas. 

La firma del acuerdo se 11 ev6 a cabo en 1 os bosques de 1 a 
Sierra Chicua, los l im1tes de los estados de México y 
Michoacán, entre el gobernador mexiquense Alfredo Baranda, y los 
titulares de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, 
Manuel Camacho Solis y el Secretario de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, Eduardo Pesqueira Olea. 

Durante el acto, el gobernador Alfredo Baranda destacó que la 
sociedad c1v1l compete tanto como al gobierno federal desplegar 
una amplia acción de protección ambiental y de esta manera 
extender las pos1b1l1dades de alcanzar metas concretas en el 
terreno de la ecología. 

Alfredo Baranda destacó la importancia de consolidar la 
conciencia de los ciudadanos para ganar la batalla ecológica , 
para. lo cual es también necesario reglamentar y vigilar las 
acciones públicas y privadas con un efecto ambiental 
determinante. En atención a este criterio se ha tomado medida. 

Ahi se recalcó la preocupación del Ejecutivo Federal para 
respaldar los programas ecol 6gicos; por el lo que ha 
destinado la reserva ecológica para la protección de la mariposa 
"Monarca". Este tipo de acciones se prevén dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo, a efecto de diseñar medidas que 
restituyan la calidad de vida, protegiendo los 
naturales, a fin de preservar nuestro hábitat. 

El mandatario me:>.iquense agregó que la ecología 
actualmente una demanda polit1ca de la comunidad y una 
preocupación del estado, ya que más allá de una simple bandera 
académica ha pasado a ser una re1v1nd1cüct6n que la sociedad 
despliega frente al poder público, para que éste, en su función 
rectora, asuma su responsabilidad. 



Apéndice A 
UN DISCURSO DE LA ORGANIZACION MULTISECTORIAL. 

En este apéndice se transcribe una noticia como ejemplo del discurso 

del medio ambiente que centra la coordinación 

Hintersecr"etarial>J de la administración p(lbl ica,. Segón este eJamplo, 

la mejor via para resolver los problemas ecológicos del país 

encuentra en la organización sectorial y territ:orial del E5tado:l 

Para asegurar el destino nacional de nuestros recursos naturales 
es importante conciliar la concienci<1 de toda la población sobre 
el cuidado del medio ampiente, por lo que se acaba de fJ:rmaY un 
convenio en la que se estu.blece en forma oficial la reserva 
ecológica de la mariposa Monarca, en el estado de México, en una 
superfici~ de 15 mil 968 hect&reas. 

La fíYma. del acuey-do se llevó a cabo en los bosques de la 
Sierra Chicua, en lo-s límites de los estados de Mé:i-;ico y 
Michoac:án, entl'"e el gobernador mex1quense Alfredo Baranda, y los 
titul.:ires de la Secl""etarí.a. de DesaY-rollo Urbano y Ecologia, 
Manuel Camacho Sol is y el Secretario de Agr1c:ultura y Recursos 
Hidr~ulicos, Eduardo Pesqueira Olea. 

Durante el acto, el gobernador Al f,-edo Baranda destacó que la 
sociedad civil compete tanto c:omo al gobieYno federal desplegar 
una amplia acción de protección ambiental y de esta manera 
extender las poslbil idades de alcanzar metas concretas en el 
terreno de la ecologia-

Al fredo Baranda destacó la importancia de consolidar la 
conciencia de los ciudad~nos par~ ganar la batalla ecológica , 
para lo cual es también neces~rio reglamental'" y vigilar las 
acciones póblicas y privadas con un efecto ambiental 
determinante- En atención a este criterio se ha tomado medida. 

Ahi se recalcó la preocupación del Ejecutivo Federal para 
respaldi\r" los pyogramas ecológicas¡ por ello que ha 
destinado la reserva ecol6g1ca para la protección de la mariposa 
"Monarca"- Este tipo de acciones se prevén dentr"o del Plan 
Nacional de Oesarrollo, a efecto de diseñar medidas que 
restituyan la calidad de vida, protegiendo los. recursos 
naturales, a fin de preservar nuestro hábitat. 

El mandatario meidquense agregó que la ecología es 
actualmente una demanda polit1c<l de la comunidad y una 
preocupación del estado, ya que mAs allá de una simple bandeYa 
académica ha p<lsado a ser tJncl rE?iv1nd1cac.16n que la sociedad 
despl 1e9a frente al poder pYbl ico, para que óste, en su func i6n 
rectora, asumo su responsabilidad. 
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El gobernador Alfredo. Baranda enfatizó que los gobiernos 
estatales tienen con el gobier~o federal una responsabilidad 
común en la materia y en esa medida han de ver fortalecidas sus 
facultades para librar la batalla ecológica, a la vez que señaló 
la necesidad de destinar mayores recursos a la preservación y 
conservación de la ecología. 

Reiteró que la firma del convenio refleja la solidaridad 
entre el gobierno federal, estatal y municipales con la sociedad 
civil, pero sobre todo se observa la presencia permanente de una 
conciencia que es común: la conciencia de la lucha por la vida, 
por el ambiente y por las especies biológicas, que repercute de 
manera directa en el desarro~lo de toda la comunidad. 

También se iniciará el proyecto de turismo ecológico, con el 
lanzamiento de unos programas denominados ''Posadas Familiares", 
que permitirán recibir al turismo que acudirá a la región para 
observar la llegada anual de las mar1posas Monarcas que viajan 
desde el Canadá para hibernar en nuestro país. 

Anualmente llegan al santuario de la Sierra Chicua cien 
millones de mariposas Monarca, procedentes del Canadá y los 
Estados Unidos, después de hacer un recorrido de más de seis mil 
kilómetros Las mariposas pesan aproximadamente un gramo y 
durante la primavera y el verano viven en la región sureste de 
Canadá y otras partes de Estados Unidos, de una manera aislada, 
pero a finales de otoño vuelan hacia el sur y en el transcurso 
del viaje se van agrupando hasta llegar a México. 

La reserva ecológica donde habita cada año esta importante 
especie de la fauna silvestre se encuentra entre los dos mil 400 
y tres mil 100 metros sobre el nivel del mar. 

El hábitat de la Monarca es un bosque de coniferas, en su 
mayoria, aunque tambien se ubican en áreas de cedro blanco y 
encinos, en un clima húinedo como la Sierra Chicua. 

El gob1erno del estado de México expresó que pese a las 
restr ice iones econ~micas ha sido nccesar io preocuparse por 
mantener el perfecto equilibrio tanto la ecología como los 
recursos naturales de la entidad, y explico que su administración 
se ha manten1do en constante relación con lo que ahí acontece, 
tratando de preservar esta especie de fauna silvestre que realiza 
grandes recorridos 
lugar. 

busca de descanso invernal este 

El mandat~rio estatal indicó que las acciones de preservación 
y conservación -:.e han manten ido de manerc'.t coordinada con el 
gobierno del estado de Michoacán, debido a que las zona limítrofe 
entre ambas entidades. Aseguró que el desarrollo industrial de la 
entidad no va contra la preservación del medio ambiente. 

Al respecto , al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, 
Manuel Camacho Sol is, consideró que son de orden pUblico 
interés nacton.).l la conservación, protección y el meJoram1ento 
del medio ambiente donde se refugia la mariposa Monarca. Precisó 
que para hacer más efectiva esta d1Spos1ción presidencia la 
secretaria a su cargo solicitará a la de la Reforma Agraria la 
expropiac16n de las zonas que integran la reserva ecológica para 
que quede en manos del poder federal. 

Camac:ho Sol is si9ntfic6 que con el propósito de coadyuvar a 
meJorar las conc:l1c1ones de seguridad eslructural y ambiental de 
las viviendas de la región, el gobierno de M1choacán apoyará al 
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mejoramiento de la vivienda con recursos del fondo NaCional de 
Población. Esto ser:á de vital importancia, dado que ademas ·de 
protegerse la reserva ecológica, se generará una importante 
derrama para los habitantes de los municipios de Angangueo, 
Michoac:án y Villa Victoria, México. 

Asimismo, indicó que se implementaran diversos convenios con 
otras secretarias de Estado, a fin de impulsar el desarrollo 
económico, cultural y social de los habitantes de la región, 
además de abrir nuevas vías de comunicación que permitan hacer 
más fácil el acceso al santuario de la mariposa Monarca. 

La Sedue, con la colaboración del Fideicomiso Monarca, 
facilitará a los campesinos de la localidad las instalaciones 
necesarias para la promoción y ventas de artesanías. También 
coordinación con la Secretaria de Educación Pública, o:.e 
promoverán los productos manuales de la región para fortalecer la 
cultura local y generar nuevas fuentes de ingresos. 

También se pondrá a disposición de las instituciones de 
investigación el centro que se inaugurará en la zona de ''Llano de 
Papas" de la Sierra Chicua, para contribuir a ampliar el 
conocimiento científico y el desarrollo tecnológico en el manejo 
de los recursos naturales. La Sedue, en forma conjunta, 
coordinará para tareas de extensión y di fusión de 
concientización sobre .el patr1mon10 cultural y natural que 
representa la mariposd Monarca. 

La firma del acuerdo refleJa la solidaridad entre los 
gobiernos federal, estatal y municipales con la sociedad civil, 
pero sobre todo implica la presencia permanente de una conciencia 
que es común: la conciencia de la lucha por la v1da, "por al 
ambiente y por las especies biológicas, afirmó el gobernador 
Alfredo Baranda. 

El establecimiento oficial de la reserva ecológica de la 
mariposa Monarca abarca una superficie de 15 mil 968.6 hectáreas 
en los munic1p1os de Ocampo, Angangueo, Zitácuaro y Coatepec en 
el estado de Michoacán y Temascalc1ngo en el estado de México. La 
Secretaria de Comuniraciones y Transportes instrumentará la 
conservación y el meJoramiento de las vias de acceso a la zona de 
afluencia de la reserva ecológica, conocido también comp 
Santuario de la mariposa Monarca. 

Se pretende proteger esa región con un enfoque cientif1co, 
social y en forma coordinada, esto es, perJud1car la 
subsistencia de núcleos campesinos que lo habitan, a quiénes, 
además, se les abren nuevas opciones de subsistencia. La mariposa 
Monarca es una especie excepcionalmente bella y corre el peligro 
de extinción por razones de su propia reproducción o por los 
riesgos que existan de destrucción del medio natural dond~ vive. 
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Apendice 8 
CONSIDERACIONES METODOLOGICAS DEL REGISTRO HEMEROGRAFICO. 

En esta investigación retomamos la propuesta metodológica de Alberto 

Aziz Nassif sobre el anAlisis del discurso- politiCo.2 Desde este 

punto de vista el modelo de comunic~C:ió~ ·d°eJ~~ia·-~ae se-r1 

Dime que dices y 
cómo lo dices. 

Por el siguiente axioma metodológico: 

Por que sé quién eres 
desde donde hablas 
cuAndo -hablas 

voy a poder analizar 
tu discurso. 

Con base en este axioma se puede entender el discurso politice 

<Aparato estatal) y el discurso sobre lo p6litico CApaYato 

ideol6gi.co). 

Sobre las columnas periodísticas mantuvimos la idea de realizar 

el registro de éstas en un orden exactamente contrario al que fueron 

publicadas. Al leerlas de manera retrospect1va se «da un sentido de 

actualidad y génesis al contenido de las distintas posicionesn.3 Asi 

m1smo, se puede ver si lo que se afirma hoy es buena medida 

confirmac1ón o revisión de lo que se dijo ayer por parte de los 

agentes politices 1dent1ficados. En este sentido, procuramos ~onecer 

las posiciones asumidas en las declaraciones por parte de los voceros 

de los uaparatos ideológicos-pal iticosn, y las varia.e tone'=> 

pronunc1am1entos sobre la protección del medio ambiente. 
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I dent i f i cae i ón,¡ de: -1 º9:. aó_~nt·~·· 

A. Movimiento social. 

1. Pacto de _G_rupo~ 

2.· Gr-Upo dé -fós ·100: 

3. rederación Conservacionista Mexicana. 

4. Movimien"to Ecologista Mexicano .. 

S. Alianza Ecologista-Partido ~el'.".~e~ 

s. Conciencia social. 

l. Universidades. 

2. Intelectuales. 

3. Prensa Nacional (columnas nacionales que reflejan la posición 

del periódico). 

3. Prensa Internacional <columnas-extranjeras publicadas en los 

periódicos nacionales>. 

4. Otras. 

c. Sistema Político. 

J. Administración Pública. 

1. 1. Sector Central. 

-SEDUE 

1.2. Sector Descentralizado. 

2. Cámara de Diputados. 

2.1. Comisión de Ecología. 

3. Asamblea de Representantes. 

3.1. Comisión de Ecologia. 

4. Organizaciones empresariales. 

S. Otras organizaciones. 
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NOTAS DE LOS APENDICES 

1~.22deDitiubredel1JB7:25. 

2"zil M¡ssif, Alberto. El 1nUish del discurso: Oficio de u\esanos. Not1s introductoriis HU su es\Udto,c tthito1 
Cu1.dernos de La C¡u Ch1.h n.64 1 CIES", 11382. GI p. 

3sond.lu Cu1nou, Pablo. El Eshdo r los Pulido-. Pollticos en l'lhico. 4 ed., l'lhico, Ed. ERA le 19811. p.'· 
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