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PRESENTACION 

Este trabajo surgi6 a travls de la din.Amica de bdsque

da que in.spir6 la creaci6n ·del "Seminario de Biolog!a y Urbanismo" en 

la F,llcultad de Ci.encia.s de la UNAM. En aquel entonces (\976) el M. en 

C º Manuel Rico Berna! y sus colaboradores,, entre los que se encontraba 

el autor del presente trabajo, nos dimos a la tarea de tratar de con

junta:r las conexi.ones entre los diferentes componentes que.c.onstitu--

7en a l& ciudad como realidad social y como circunstancia ecol6gica. 

La tEea no fue fiDil y de hecho llD se concluy&. El Seminario se: im~ 

parti6 por dltima v.e7. en di.ciembre de 1.981... 

Entre los. temas que conformaron los diferentes temarios 

del Sem nario ( urba.nismo & ecolog!a urbanat vegetaci6n. de la ciudadt f ªE. 

na nociva;, migraciones rural-urba,nas,. arquitectura del paisaje., me.tabo

l.ismo urbano, dial,cticai de la naturaleza, impacto ambiental, e.te .. ) al

gunas veces se incluy6 el an'1isis del movimiento de acc16n. ecol6gica. 

En aquel entoces las publicaciones sobre: este tema eran muy escasas. 

Son p:ioneraa· las publieaciones, en cuanto a estudios especiticos .. del m.2. 

Yimiellto, la de Castells (1973) y Silla (1975). El titulo original. de 

esta tesis se propuso como un an!~isis m&s bien de tipo sociol6gico 

("Los.movimiento urbano-ambientalista.s y su caracterizaci6n social"). 

Debido a. una serie· de· dificultades metodol6gicas y a tra.itar de manejar 

la informaci6n con. un sen.tido m'8 cercano a. la biolog!a, el titulo se. 

hubo de modif.icar •. En realidad el trabajo se· resol.vi6 dlnd.ol.e al an&

l.isis. un cár!cter gen.eral., c.on. sesgo m'-s hacia el planteamiento des-

criptivo que: al sociol~gico,. aunq_ue finalmente este dltimo tuvo que 

ser abordado y qued6 impl!cito en el texto. 

- ¡-



DEFINICION 

AMBIENTALISMO (sin.,. ecologismo) : se denomina 

as! al conjunto de las movilizaciones sociales (c!Ti

cas 7 pdblic:as) relaeionadas con la: conserTaci6n. del 

medio natural º 

Desda el punto de vista. lingu1st1co este tlrm.1-

no ·es. un anglicismo; en ea:.stellano se le suele denoJri! 

nar con la conn.otaci6n. "•o'Wimiento o mortmientoa de -

acci6n ecol6gica!1• 

2. 



3. 

OB'JETIVO 

Con base: en el anAJ.isis documental, cono-

cer los pormenores que han dado lugar a la movili

zaci6n social, generada a nivel internacional, en 

torno a la protecci.6n del medio natural y caracte-

rizar ngrosso modo" sus diferentes manifestaciones. 
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INTRODUCCION 

Las causas ambientales, hasta hace relativamente pocos 

años,. dnicamente eran de la; consideraci6n de algunos reducidos. grupos 

de especialistais. Sin embargo,. la. respuesta ambiental a la actividad 

humana contempor4nea se comenz6 a manif esta.r cada vez de una manera 

m'8 patente. kconteci~ientos como los de Donora (Pennsylvania) y Lo.a, 

dres 1
t hicieron ver que la alteraci6n ambiental no era precisamente 

una cuesti6n de d.isertaci6n acad&mica.. Amplios sectores de la pobla

ci6n comenzaron a manifestar su inter&so Las publicaciones sobre el 

tema no tardaron en &parecer. Un libro pionero, cuya trascendencia 

en ocasiones se ha tratado de sobreestimar, sobre todo considerando 

eJ. nivel cultural al que estaba. destinado, The: Silent .Spring, de Ra-

chel Carson, dio la voz. de alerta c·on respecto al uso indiscriminado 
Q 

de pesticidas. 2 • El libro ocasion6 una amplia resonancia en el sec-

tor intelectual de, la clase media norteamericana y en la "&lite" ilU,! 

tracia del mundo occidental. En el capitulo titulado ºElixirs of Death'1 , 

la'. Sra·º Cairson seiiala lo siguiente: 

"Por primera veZ;. en la historia: del mundo, todos los 

sen.es :huma·nos, desde el momento de su c.on.eepci6n hasta la muerte, 

estln ahora. sometidos al contacto con. productos qu!micos peligro-

s:os. En.menos de dos d&cadas desde· que empezaron a utilizarse, 

los pesticidas sint~ticos.han sido distribuidos tan a fondo en el 

mundo animado e inanimado, que se encuentran pr'cticamente en to-

dos lados.o.. Se han detectado en peces de remotos lagos de monta 
' -

fia,. en gusanosremov.i&ndose bajo tierra, en huevos de ave ••• y 

1 : Entre el 26 y el 28 de octubre de 1.948, en la ciudad industrial de 
Donora, Pennsylvamia, 600 personas resultaron. intoxicadas con vap2 
res de di6xido de azurre; de ~atas 20 tallecieronº En diciembre de 
1952, el gran. "smogtt de Londres, ocasion6 de 3, 000 a 4, 000 defun
ciones. 

2': Carson, R. 1962. Silent Spring. Penguin Boocks. 



en el hombre mismo. Pues estos productos qu1micos est!n ahora 

almacenados en los cuerpos de la gran mayor!a, de los seres hu-

manos, cualquiera que sea su edad. Se encuentran en la leche 

materna. y probablemente en los. tejidos del niño nonato". 

La. autora del texto citado11 señala m!s adelante los 

nexos de la inve·stigaci6n con fines militares desarrollada durante 

la. segunda guerra mundial y lai moderna industria de los pesticidas 

q_uimic.os, en donde diversas sustancias t6xicas que inicialmente ere 

habr!an ~plicado en el exterminio del hombre, finalmente demostra-

ron una mayor ericaicia en el exterminio de otras especiesº 

Poster:iiormente a:parecieron otras. publicaciones rel,! 

cionadas con el tema, escritas en buena parte por gente de probada 

capacidad, en donde. ae hacia notar la multiplicidad de enfoques y 

tandencia:s consideradas 3. Aunque los t6picos tratados en estas P.!!. 

blica:.ciones hac!an mayor re.rerencia a. la cueati6n. t!cnica, cient!fica 

y política de la problem!tica del ambiente, con. anterioridad algunos 

autores remarcaban el carActer Atico que envolv1a la relaci6n del hO,!! 

bre con la naturaleza, en.tre otros, se puede citar a Plat6n, a. Words

worth, Emerson, Thoreau y Leopold, discurri~dose desde lo relativo 

al goce contemplativo y al deber inalienable que la naturaleza o, en 

su caso, Dios adscribe al hombre para que vele por su entorno, exten

di6ndose este. deber no s6lo a: los dem!s hombres, sino a la naturaleza . 

y ai la: vida toda 4. · 

L~ vinculac.i6n de la proble.mAtica ambiental con la l~ 

cha de clases, haciendo referencia a la situaci6n social pa~ticular 

de· los pa!ses capitalistas occidentales, se hacia cada: vez. m'-s evide.s 

3: Una buena selecciOn de los títulos principales puede verse en. : 
Sills, L~D. 11975.. The Environmental Movement a•nd Its C'riU.cs. 
Human Ecology, 3 (1) • Págs .. 1 - 41 

4: Passmore, J. 11978 (ed.). Lai responsabilidad del hombre frente a 
la nat;uraleza. Alianza- Universidad. Madrid. Págs. 44 - 45. 



6. 

teo Ta'1 patrec.ia que la reiv.indicaci6n por el medio ambiente provenía 

de un dnico sector socia.l •. Es decir. el amibientalismo como demanda S.Q 

cial,. no c.onstitu1ai un inte.r6s social com'dn. En lo que la clase me

dia., por medio de sus voceros intelectuales, demandaba mayor ndmero 

de espacios verdes o ranchos cinegAticos, las clases sociales menes

terosas demandaban, y~ si no una vivienda confortable, cuando menos 

unai -vivie.nda· y los· servicios pdblicos. b&sicos. Sobre este particular 

se puede hacer reíerencia a la experiencia del movimiento de poblado-

res en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Las demandas 

de la maSSl marginaidll! se cire:unscrib1an. a _la e.onsecuci6n de vivienda, 

los abastos b!sicos, aspectos de sanidad (incluidos agua potable, dr,! 

na·je y atenci6n m&dicá) y las f.ormas de organizaci6n para eje-rcer una 

ma,.or inf'luencia en el poder social 5. Con esto a.e demuestra. que au,B 

que el concepto ambiente o medio ambiente ecol6gicamente tiene una 

connotaci6n, resulta que en lo social tiene otro significado. La n~ 

ci6n. de "calidad de la vida" (nive1 que s.e alcanza: en la satisfacc16n 

de las necesidades humanas) empezaba a. s:er de importancia social. tAc,! 

so bastaba tener acceso a un aire limpio o a las· suficientes áreas ver -
des:, como para aifirmar la· c.ondici6n "euambiental"?. Con es.te fin se. 

·lleg6 a. considerar la propiedad privada. del ambiente, como medida de 

preserva:ci6n del paisaje 6• Algunas organizaciones que han promovido 

la conserv.aci6n., en el sentido general del t~rmino, bien pudieron acg 

gerse a. es.te: principio. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norte

am~ricai, existen dos de gran renombre. ,La¡ mA's c~lebre de estas org_! 

niuciones, The Sierra Club, rue fundada en 1892, y desde entonces se 

5: Pastrana, E., y Threlfall, M. 1:974• Pan, techo y poder. El movi
miento de pobladores en Chile ( 1.970-1973). Edicione.s Siap-Planteos. 

6: Est~ postur~ aparece más o menos manifiesta en la aportaci6n de Pau~ 
Brooks para la obra compilada por Pierre Dansereau: Desafio para la 
supe.rvivencia. Extemporáneos. M~xico. En la página 138 de est& mis
ma publicaci6n, David Lowenthal, hace un sefialamiento al respecto. 



ha•. desa.irrollado moderadaimente, dirigiendo una· campai.fiai f'a:vorable ai la 

creaici6n de pa:rq.ues nacionales con objeto de preservar los sitios n! 

t.urta:les. Conservadores, sus mie~bros tambi~n lo eran en el plano S.Q. 

cial~ incluso en la filia~ ca~iforniana de esta organizaci6n, hasta 

el. año 1959, el circulo de Los Angeles se neg6 a adm:ltir negros. La 

otra gran organizaci6n patronal, The Audobon. Society, fue creada en 

Flqrida a comienzos de siglo, con objeto de preservar las especies 

animales salvaJes de la ~egi6n de los Everglades 7. 

Pierre Dansereau, queriendo establecer los parlmetros 

de la calidad ambiental, no pudo eludir la inclusi6n de ªªtisfactores 

de !ndole social.. hAn de las variantes sociocultural.es que, en cu8!1 

t.o a modos de saJtisfacci&n,. se involucraban. En una encue·sta que apl!. 

c6,. con: baise en el modelo expuesto en l.a figura 1, se puede apreciar 

que la varia.ci6n de la noci6n de saitisf acci6n no s6lo es debida a la 

posici6n. de clase sino a la idiosincrasia; esto es que ah dentro de 

un m:ii.smo sector de la sociedad pueden presentarse diferencias de opi

ni6n en cuanto al nivel de calidad alcanzado en los sa.tisfactores am

bientales propuestos por este autor 8• 

Las reivindicaciones sociales de· car&cter "ambiental", 

da-da la característica urbana de la &pocaa y a que la ciudad como ent.!. 

dad de concentraci6n da grandes masas humanas cristaliza las contra

dicciones fundapienta1es del capitalismo 9, ha, ocasion.ado ·que la ur

bes se conviertan en los teatros privilegiados de estos movimientos. 

?: 

8: 

9: 

'I .·.:!. 

Caistells, M. 1'974• Movimientos Sociales· Urbanos. Siglo XXI • 
M&xico. PAg. 65. 
Ct. Dan.sereau, P. 1'9?1. Dimenaions o! environme.ntal quality. 
Sarrace:nia (Montreal), Nl1m. 14. PAgs. 56 - 57 y 92 - 103. 
En la bibliograf1a consulta~a no se encontr6 reíerencia a movili 
zaciones sociales da este tipo en los paises denominados socia.:: 
listas o-

· ..... 
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ESPECIE 

l~l9ura 1 · Lar empanada· ambiental (The enVironmental pie): (A) Los derechos del 
n.d:iv:i.ci\lo; (e) las ob1:lgacionesde la sociedad; y (C') las responsabilidades de la 

especie humana est&n.representadas por los ndmeros señalados en el texto y que se 
lfaracterizaron - de una manera aproximada - en una sola pala.·bra. ~uedando ~stos 
m:omo sigue: l. luz., 2. sire, 3. agua,. 4. alimento, 5. abrigo, 6. descendencia; 7. 

espaciot B. paz, 9. sexo, 10. c.omunicaci6n; t. 1. domicilio, 112. vivienda, 13. tra
jo, 14. asociaici6n; 15. ingreso,. 16. decisi6n, f?. propiedad; 18. educaci,6n, 1,S·. 
tormaici6n, 20. participa:ci6n; 2:1. re, 22:. culto, 23. moralidad; 24. administra-
6n, 25. inversi6n, 2-6. planifieaci6n, '2!/. legislaci6n, 2:8. cultura; 29. diversi

.·. dad,. 30. productividad~ 31 • ayuda, 32. salud. Los espacios serh llenados, para 

/ 

l os Cines de. la. elicuestit, desde . él pequefio tri!ngUlo del centro hasta el rectAngu-
. .o 1'1.~ grand• de, la· ·pél!i,.ft:rria, .. c:.o~ el siguiente criteI,'iO de evaü.uac:t6n: deticient..e; 

··.• 1'.(\J~~!;.,;•;,~~!~~~.il ~~~~~:'~~:.~JJ?~i~~(¡~~!µ~·i'::•'!~~ál~lg~7:ü:it:,i, .•. \ ''0/1':'éé1;'i<\::.:;·;+• •i\\_,J¿,,','.\4~,/. ''..,;, · ;,'.: ,:•;;Ú'~)i•}{i•·, '•,• ... ·o •. · ;¿·;(q:p:~i 



Estamos de acuerdo· con Manuel Ca·stells, il'idependientemente de la conn_2 

taci6n q,ue ~l les da (Mo-vimientos Socia.les Urbanos). q\le este tipo de 

m.onmientos nacen y se desarrollan en los hechos cotidianos. 

Si bien es cierto que esta nueva m.oda,lidad de pensamie,!! 

to político y econ6mico - sustentada direeta o indirectamente en la ec~ 

logia - no se refiere a u.na doctrina unitaria, sino m's bien a una s!B: 

.tesis evolutiva de lai expreai6n de di-versas sensibilidades en cuanto a 

la preocupaci6n social J;>Or el medio ambiente. Y, con.f'orme a como se 

s.efiaila en e1 pr6logo del libro de Dominic¡uei· Simonnet, si su perfil ide~ 

· .· l&~co ~parece borroso, ea porque est& todaY1a en moYimiento 10• Ko 

obstante~ quids baijo cierta: influencia. de l~ izquierda intelectual, 

tal parece ser ~ue la econom1a politice~ cienciai qua se aboca a la ex

plicaici6n de las· riquez.a•s socialmente producidas en un r6gimen indus

tria1, tiende a combinarse o en su caso a ser suplida, bajo una visi6n 

ecologistat por una nueva :forma de: pensamiento e.col6gico-econ6mico : 

la ecolog1~ pol1tica. Esta quiz!s pueda definirse como la econom1a 

pol1tica del rbgimen postindustrial. Una: ciencia que presuntamente P.Q.. 

' dr& ex.plica.ir de. una manera integrada la. generaci6n de las riquez.as na-

turales y artificiailes (antropog~nicas), en donde se procurar6 unas~ 

t\1aci6n de interacci6n no destructiva. entre los. e.c.osistemas y la so-

.ciedad 11 • 

Asimismo, log mo~mie~tos de reivindicaci6n ambi~ntal, 

en buena medida han influido en la evoluci6n de la gesti6n gubernamen

t&L - Y.isto en un~ pers.pectiva internacional - en. lo que concierne al 

entorno natural. Los aspectos mAs particulares de este· movimiento se 

trata:rm en los cap!tulos subsecuentes. 

11 O : Simonnet, D. 1' 980 (e d. ) • El Ecologismo. Gedisa.. Barcelona~ 
li 11: En la Uni6n Soviétiea est4i cobrando intergs el disefio de un~ nueva 

ciencia, que integre en una sola disciplina a; lai. economia y a la 
ecologia:, siendo su resultad.o la "econolog1a". cr. Ciencia y De
sarrollo. CONA.CyT. Ndm. 52/Aflo :rx. Septiembre-Octubre de 1.983. 
P6gs. 49 - 58. 



HACIA UNA CARACTERIZACION GENERAL DE 

ESTE MOVIMIENTO 

10. 

Ha.ce algunos afíos,. c.ua.udo se: comenz6 a recabar J.a 1.nf'or

maci6n para el desarrollo de este trabajo, atrajo nuestra ate.nci6n lo 

sucedido en el aeropuerto de Na:rita en Jap6n. /t primera. vista pa.recia. 

tratarse de un movimiento ambientalista o ecologista; sin embargo, su 

radicalizaci6n, nos hi:&o inquirir con mb detenimiento en su estructu

ra como movimiento socia·l. La fuente primordial de informaci6n fueron 

las notas internacionales de prensa. Narita. estaba destina.do a. suplir 

al. ya obsoleto aeropuerto de Tokioo Local.idad cercana a esta capital. 

(65 Km) se aecid16 construir ah1 el nuevo aeropuerto; las obras se e,! 

prendieron en t 968. Durante toda la construcci6n de la obra se mani

f'e·st6 un re:pudio popular radicalizado en torno a la insta:laci6n de ª!. 

te aeropuerto. ¿QuiAnes participaban en esta mortlizaci6n? Utilizan-· 

do la misma· fuente de 1nformaci6n se pueden citar los siguientes gru

pos participantes 1 : 

Campesinos afectados por las tierras ocupadas para. la 

instal.aci6n del. aeropuerto. 

Radicales de izquierda que se opon1an al presunto uso 

estratégico militar que se pretendía dar a este aeropuerto. 

Ecologistas que ven en los.aeropuertos una fuente exce

siva de contaminaci6n. 

Pese a. que ~l aeropuerto se c:.onc1uy6 practieamente en 

. 1:973 no pudo ser inaugurado - por mdl tiples motines y oabotaj es .,;, ha! 

ta: 19?8. TodaJV1a. hastw la fecha este aeropuerto funciona gracias a un 

cord6n policiaco de alta. seguridad. No obstant.e el carácter atipico de 

11: Fuentes hemerogrA:ficas principales: 
El Uriive·rsal. .27 de ma:rzo de 1978. P&g. 2: 
Exe&lsior. 29 de marzo de 19?8. P4ig. ·3A 
,, 1 • • • • 



esta movilizaci6n, sobre todo cuando se visualizaban las luchas por el 

2 ambiente con un sentido c1vic.o del tipo del Earth Day o de nifios y 

ancianos disfrazados de~ conejitos, lo ocurrido en Nairita, motiv6 a 

referir el problema ail car!cter soc1ol6gico de estas formas de movili-

za.ci6n. 

El soci6logo español, Manuel Castells, public6 en 1.973 

1& primera edici6n de su libro: lut tes urbaines et pouvoir poli tique 3 , 

en este libro analiza en el ca·pitulo IV la significaci6n del moTimiento 

de a~ci6n ecol6gica en los Estados.Unidos. Pese a que otros autores 

posteriormente han. abordado el e-studio de este moviliriento (Sills, En-

zensberguer, Simonnet,. Cotgrove) las cuestiones fundamenta1es, en cull_!! 

to a estudio soc:i.ol6gico, son correspondientes a las consideradas ini--

ciaJ.mente ·por Castells. Este autor señala lo siguiente para el caso 

norteamericano: 

1- El movimiento tiene su origen en asociaciones patronales 

del tipo d& The Sierra Club, sin que este antecedente impida r_!! 

conocer 1a pa:rticipaci6n de otros grupos,. particularmente de 

estudiantes e intelectuales, que en ocasiones han asumido act!, 

tudes: conte:sta·taria:s m6s radica.a.es. 

2• La clase media (blanca), en un sentido m'8 socia•l, se m.! 

nifiesta como la activista m&s importante de este movilllientoo 

3- El Estado con. rela:itiva facilidad asume el control insti-

tucional del movimiento, canal.izando la aC.titud contestataria, 

hacia. canal.es m'6 apegados al civismo (Earth Da.y). 

4- Daida la confluencia de· diversos intereses sociales,, el 

movimiento, bajo unai. sue.rte de amalgama ideol6gica, puede con§ 

2: Gran movilizaci6n c1vica ce·le-bradai en norteam&rica el 22. de abril 
de 1970. Ct. Ridgeway, J. 1971. The politics o! ecology. Duttonc 
Págs. 1,}. - li? y pA:g. 2t·t 

3: Castells, M. 1.974. Movimientos socia:les Urbanos. Siglo XXI. 
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tituirse en un movimiento interclaaista 4. 

5- Los grupos marginales, el movimiento obrero y la iz.ctuieL 

da; organizada: no manifiestan simpat1a por el mismo, am~n de que 

pueden incluir demandas de tipo ambiental en sus doctrinales 

plartaf ormais pol1ticas~ 

.&hora bien, lo ocurrido en los años· setenta, no agot6 las 

posibilidades de proyecci6n pol!tica del movimiento. Am6n de su car!c

ter institucionail., tamb:i.6n presente en la manif estaci6n europea. del mo

'Vimiento, en Europa surgieron. los denominados Partidos Verdes, en gran 

medida de filiaci6n. anarQ.uista, cuya acti rtdad comenz6 a tomar una s:lg

n.if.icaci6n m!s pol1tica ya para tines de lat d6cada pasada.. En Ale.ma-

na, en la;,s elecciones municipales de ,.983, 25 diputados- "Yerdes" obt,!! 

-vieron un triunfo electoral.. .A\unque este· 41 timo aspecto no lo co.nsid! 

r6. Manuel. Ca1stella en su estudio, m!s tarde, en otra edici6n de su li

bro ( 1"976) • pronostica lai radicalizaci6n e izq_uierdiza.ci6n de estos •.2. 

Yimientos (Movimientos Sociales Urbanos.). :No obstante la izquierda adn 

no ve c::on simpat1a a esta fa1ceta del mortmiento e.co16gico• 
e; 

El poeta y ensayista ~emAn, Hans. Magn.us Enzensberguer ..; , 

ejerce una critica al movimiento ecol6gico, o mejor dicho - con.forme a 

lo sefiala 61 mismo - movimientos ecol6gicos, utilizando blsicam.ente los 

siguientes elementos: el rema?cado c.ar!cter de clase que constituye el 

m6vil aocial del. movimiento y las innumerables mistificaci<>nes que abr,Y 

man. al pensamiento ecol6gicoo Quedan señalados gr~pos de poder que UBB 

fructdan la· validez o invalidez de- las· hip6tesis matizada·s con el pensa . . -
miento ecol6gico. Estas personas se consideran. enteramente- pragmáticas, 

es de·cir, que. son sirvientes de la. clase que est! actualmente en el po

lt: Revis!!ndo con mAs: cuida-do es.ta a:se:veraci6n de Castells la situaci6n 
interclasista se· restringe: a los sectores de clase al.ta y media • 

.5: Enz.ensberguer, H. M. 1~979 ( ed.). Critica de la eco logia pol1tica. 
En : ECONOMilel. POLITIC.I. DE LA: CIENCIA. Nueva. Imagen. Mhico • Pigs ~ 
2'35 .., 2?6 . 



dar, y no se puede suponer que tengan unai adecuada comprensi6n del pr.2. 

blema. Al. ~stos, Enzensberguer, los. denomina t.§:citament.e como tecn6cr~ 

tas y, en su opini6n, s·e pueden incluir en el. movimiento ecol6gico en 

cuanto a q¡ue pertenecen. a sus manipulaciones y en cuanto a que se be

neficiain de todo ello. Los motivos y los intereses pol!ticos en es--

tos ca·sos, o son muy obvios como en el caso del Club de Roma, un con

sorcio de administradores y bur6cratas de lai c'dspide, o pueden ser f! 
cil e ineq.uivocamente establecidos. Enzensberguer visualiza las im

plicaciones m6s pol1ticas del movimiento en la aparic16n y promoci6n 

de una c:.onducta. social de "ciudadanos re.sponsables y preocupados" por 

lo que ocurre· en su entorno natural. La inofensiva impresi6n que mues -
tra este tipo de mani!estac16n ordenada y c1vica nos puede racilmente 

cegar al hecho de la reserva de militancia que ocultan. Con una minds -
cula a:lteraci6n en la definic:i.6n de las metas, estos grupos.pueden em-

pezaT a crecer en tamaño y poderio. Entonces pueden aer capaces de 

evitar que se lleven. a cabo proyectos a gran escala como la ubicaci6n 

de un aeropuerto o unm. refiner1a, la instalaci6n de Ull2Jl. central nuclear, 

que los cables de alta; tensi6n. se coloquen bajo tierra, etc. Pero in-

cluao· logros de tal magn:i.tud representan solamente los limites d& su 

ei'icacia: en. ·an tiempo dadoc> tia:de Enz.ensberguar que la limitada nat.!! 

raleza: de sus. iniciativas no debe ocultarnos el. hecho de que ah1 yace 

el germen de un posible.mov1.miento de ma:sas. Hace el señalamiento, h,! 

ciendo menci6n del movimiento de izquierda europeo, que ~sta en las a~ 

tuailes circunstancias desdefie al movimiento e.col6gico y considera. un 
• 

acierto que la izquierda haya entendido que su tare~ es enfre~tar el 

problem~ en t~rminos de una critica ideol6gica. 

Se ha supuesto que. la:s clases sociales: de· economía po-
• 

bre no ma:ni:tiestan inter~s por la·s causas ambienta:l.es. En Alemania 

se tuvo vna experiencia muy interesante: En 11972 la Uni~n de Obreros 



Metalúrgicos (I. G. Metall), conyoc6 a una. serie de conferencias inte.!: 

nacional.es sobre "calidad de la vida", en las que. participaron especi,!! 

listas de algunos paises 6• Se discuti6 muy ampliamente el por qu& los 

obreros no hab1an. participado hist6ricamente en las causas ambiental.es. 

Se lleg6 a la conclusi6n pre:limina:r, de que no era por falta de inter~s 

sino en parte por ignorancia y sobre todo porque los obreros han tenido 

~ue demandar necesidades m'-6 apremiantes (salario, habitaci6n, seguri

dad laboral) y, como consecuencia.,. la preocupaci6n por los espacios ve!:. 

des o la c.ontaminaci6n pasan a tener un ca,rActer de· atenci6n secundaria. 

Cuando los saitisfactores ambien.taa.es adquieran. patente de recursos so-

cial y biol6gicamente esenciales para la Yida lotos dejarAn de tener un 

c.ar!cter suntu~rio, s6lo as! el proletariado incorporar& en sus demandas 

las reivindicaciones de car!cter ambiental. Se tiene: el antecedente de 

algunos s:i.ndicatos que están incorporando satisfac.tores de 1n.dole a:m-

biental (tales como indices aceptables de c.ontaminaci6n atmosf6rica en 

los barrios de trabajadores, lreas verdes y administraci6n racional de 

los recursos) dentro de sus demandas sindieales. El caso más a la mano 

pa-ra narrarse es el de los sindicatos pertenecientes al c.onsorcio ICI 

(Imper1ai Chemical Industries Limited) del Reino Unido 7º 

El estudio de este movimiento, en un sentido m&s eompa.

rativo y en una perspectiva interna~ional, fue abordado por Lemkow y 

Buttel 8• Estos autores sefialan or!genes diferentes del movimiento co.a: 

rrontando la experiencia inglesa y norteamericana. Ambas experienc.1as 

surgen a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En Gran. Bretafia y . 
'6: Jungk, Robert; Kapp, W:l.lliam; et alt. Socialismo y Medio ~mbiente. 

Gus,taivo Gili. Barcelona.. PAgs.. 9 - 30 
?: Dato mencionado por Colin.Stoneman en la obra: SociSilismo y Medio 

Ambiente. Gustavo Gili. PAg. l.06 
8: Lemk.ow, L., y Buttel, F º 1.982. Los movimientos ecologistas;, Edi

torial Mezquita. Madrid. 
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en otros paises europeos industrializados, los precursores de la mode,t 

na. política del medio ambiente, sirv.i~ndose del lenguaje higi6nico y 

sanitario, se centraron en las condiciones urbanas, particularmente, 

en don.de se mezc:laba.' la· participaci6n de sindicatos,. grupos ref ormis

tas y filantr6picos, en las condiciones de vida de la clase obrera, 

qµe conforme a di·v:ersos reportes de la 6poca eran en extremo graves. 

Son c6:lebres los trabajos. de Chadwick y Engels sobre este pa:rticula:r. 

La clase media exa solidaria.con la causa quizls visualizando en las,! 

tuaci6n de la.s e.ondic:iones de vida del proletariado un riesgo que &f e,g_ 

tara su.propio patr6n de ~ida burgu.6s. En.Norteam~rica. el movimiento 

surgi6 baijo un ideario muy dif'erente. ll final del· siglo XIX, la mayor 

parte del territorio·norteamericano hab1a sido cedido o vendido a pro

pietarios pairticulares, de· manera que la. mayoría de las decisiones en 

cuanto a la diaposici6n. de los recursos quedaba en manos del sector pr1 

Ta.do. Lm consiguiente especulaci6n del terreno y destrucci6n. del medio 

ambiente, especialmente en los Estados del Oeste,. hizo que buena parte 

de la! opini6n pdb1ica apoJara los esfuerzos para poner freno a los abu-

sos de los recursos existentes por parte: de los particulares. Una fue.!: 

za:. importante detrAs del Movimiento Progresis.ta de Conservaci6n la cons -
titu!an ciertos grupos 11 preservacionistas", como el Sierra. Club y le: A,!! 

dubon. Society. La0• mayor1a de, los. conser11acionis.tais,, principalmente de 

clase media y a:lta,.eran miembros de algdn pequeño grupo excursionista, 

y estaban preocupados por el hecho de que la r!pida p6:rdida de terrenos 

plblicos~ junto con la destracci6n progresiva de los bosques y otras Z.Q. 

nas excurs-.ionistas, amenazaba con destruir los pocos hábitats naturales 

q¡ue queda.han. Los conservacionistas, cuyo s1mbolo era John Muir,. el fu!! 

dador del Sierra Club, pre·tend1an azuzar al. gobierno para1 que protegiera 

de su explota:ci6n a los terrenos rorestales, particularmente por ·medio 

de lai. retenc16n de los terrenos que estuvieran ya bajo el control del 
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gobierno e impidiendo su explotaci6n por motivos econ6mic.os. A nivel 

de gobierno el portavoz m!s conocido, elocuente y ejecutor de estas 

inicia·tiva:s fue el presidente Theodore Roosevelt º Por parte del E.§ 

tado subyacía el inter~s de que unai intervenci6n gubernamental act,! 

TBJ en lai economía. podría, tanto incrementar la eficacia de la utiliz.! 

c16n privada y pd.blica de los recursos, como hac.e.r que la empresa. pr_i 

vada aic:tuarar en favor de toda la. C'omunidad. Conforme a lo seña•lan 

Lemkow y Buttel, en esta inicia.tiva participaron buena parte de los 

se·c.tores de· poder de la socia.dad norteamericana. inc.luyendo entra lts

tos al el.ero .. ; Dentro de, los sectores participantes tienen un papel de.§ 

tacado los cd.r~los. acaid~.micos e intelectual.es que han dado sustento 

ideo16gico al movimiento. 

Imran.te los años sesenta se present6 cierta asociaci6n 

entre el movimiento estudiantil y las moYilizac.iones ecologistas• Hum

phrey y Buttel correlacionan taü. asociac16n de la siguiente manera 9: 

"El movimd.ento ecologista de los.años sesenta y setenta 

fue clairamente un producto de l~ ~poca en que se c.re6, sobre todo 

en t&rminos de su vinculaci6n con los movimientos a :raivor de los 
. 

·dere~os c:iv.iles y en contra de la guerra. El movimi~nto ecblo-

gis.ta. apareci6 tra:.s la violencia y polarizaci6n que· ror j aron es

tos dos movimientos. radicaleso•• La: juventud - y sobre todo la 

juventud univ.e~sitaria - desempeñ6 un papel esencial: eu la emer

gencia de uno o mAs grupos ecologista·s estudiantiles a f'inales de 

los. años· sesenta: y a. principios de los: setenta; y esta·s orgSJliza-

cienes estudiantiles contribuyeron fuertemente a hacer resaltar 

· los movimientos m!·s amplios qJ.1e se dieron a conocer en la prensa 

9: Buttel, F., y Humphrey, C'. 1982. Environniental, Energy and Soci!_ 
ty. Wads.worth. PAgs. 120 - 121. 
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y entre el p~blico en genera.J."'~ 

Sin embargo, esta. situaci6n se manifiesta mucho mAs cl,i! 

ra en el caso norteamericano. En l~ Gran Bretaiia el movimiento estu-

diantil se mostr6 es~ptieo y hasta critico con res·pecto al movimien-

to ecologista que se estaba desarrollando en los Estados Unidos y en 

otros lugares°' No olvidemos que el movimiento ecologista en Gran Bre 
' -

tafia, a pesar de su elitismo y !1liaei6n conservadora, finalm.e·nte ~ 

gi6 asociado a la tomai de posici6n con respecto a. los problemas sani-

tarios urbanos• 

En Europa, particularmente en Francia y España, e-1 mov! 

miento ecol6gico surge y evoluciona asociado a la tradici6n anarquista 

( "ecoana~q¡uista" ) con f'uerte raigambre· en dichos paises. Lemkow· y 

Buttel hacen el señ.alamiento de que de:ntro de las !ilosof1as po11ticas 

raliic:al.es, es el anarquismo el que ha. planteado de una manera dsre~ 

lar la c:uest16n. de las relaciones entre el medio ambiente y la socie

dad,. y es.pecialmente "la util1zaei6n alte·rn.ativa no-autoritaria del 

campo". Este inter~s se ha TI.ato reflejado en los escritos {tan.to P.!a 

liticoa como acad~micos) de los· dos exponentes m!s conocidos del anar -
quismo del siglo XIX : Kropotkin y Reelds (ambos· eran. ge6graros) • 

En lo que concie1rne al caso eapalfiol,. estos. mismos autores (citando 8l 

la ge6graifa Gare!~ Ram6n.) acotan lo siguiente: 

___ , ' . 

"'El anB:l'quismo como una filosof1a de la revoluci6n y 

una alternativa:. de vivir encaija.ba perfectamente en la: mentalidad 

d& los campesinos y obreros españoles. ta manera caracte·r1st1ca . 
en qµe se desarroll6 a fina.les del siglo XDt re.f'lejaba, y a la 

vez. se basaba en, una tradici6n de siseientos añ.os de resisten

cia a lai centrali~a:ci6n pol1tica y ec:on6miea•1:. 
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La isnpiraci6n anarcolibe.rtaria ha tenido una fuerte re 

s:onancia en el movimie.nto antinuclear y en. los grupos que aglutinan 

los partidos verdes de- naciones como llemania, Francia.., España y H,2 

landa. No obstante en estas naciones tambi~n se manifiestan. posicio

nes canservadoras, liberales y ref ormis:tas por parte de otros grupos 

ctue reinn.dican la conservac16n del ambiente. 

Es muy amplia la gama de grupos sociales que directa 

o in.directamente se vinculan con la preocupaci6n sociaJ. por la crisis 

del ambiente. Jt.dem4s de participar las opciones pol!ticas convenci,2 

nales de derecha y de i%.(}uierda, tambi6n. participan. grupos CJ.Ue utili

zan· al pensamiento ecol6g1co, con diversos gra:dos de acierto o defo~ 

ci6n, como sost~n de·· una posici6n ide .. ol6gica y pol1tica m!s o menos 

definida. Stephen Co"'grove.,. en un estudio reciente, ensay6 la posib! 

lidad de· representar en :torma gráfica.. las directrices pol1ticas conte.!! 

por&neas 1 O. Tomando como base dicho intento,, hemos tratado de incor

porar al esquema:. original de Cotgrove algunas posiciones de pensamien

to y politicas que son mis propiamente ecologistas (figura 2). 

Las tendencias señaladas, haciendo un intento por lo

grar una.: de.finici6n aproximada, se pueden describir de la:: siguiente 

manera: 

Ca.ta:strotistas (doomsdayers) : Conforme a esta posi

ci6n la de·bacle del r~gimen indus~rial privado estar! determill! 

da por las actuales tasas de explotaci6n de recursos, de incre

mento poblacion&l, de aumento en lai contaminaci6n, la inflac:i6n~ 

etc. Bajo la debacle. del capitalismo se Yisualiza el :fin de. la 

civ1lizac16n occidental 11 • Un e.xponente destacado de esta tan-

to: Cotgrove, s. ti982'o Catastrophe or Cornucopia. The Environm.ent, Po
litics and the Future. John Wiley and Sons. Pág. l 12 

1;1:: El Club de Roma, independientemente· del disfraz acacl.Smico e ·1nt.elec-
. tuail. en qµe se envuelve y de sus publicaciones que han generado gran 
pol6mica, quizAs pueda ser incluido en este grupo. 
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dencia es el ec6logo norteamericano Garret Hardin (la teoría de 

los· botes salv.avida,s). Sus voceros pertenecen a. la ultraderecha 

y proponen una gesti6n m!s autoritaria "1 centra:li~da del Estado 

o Estados, de t~l suerte que a traiY~s de una coerci6n instituci~ 

na~izada, dictada por las realidades eco16gicas, se consiga dar 

resoluci6n a la crisis ecol6g1ca:o 

Eco!ascista.s : postura de.· pensamiento q_ue asumen se~ 

tores de la:s clooes dominantes de los paises desarrollados occi

dentales, e.n. donde se responsabiliza a las deml.s clases - ob:vi! 

mente no dominantes - de la genera.ci6n de la. crisis ambientail. 

Reduciendo a &stas, preferentemente con argumentos demogr4ficos, 

se presume. la soluci6n o cuando menos la dismimic16n de esta cr! 

sis. El ec6logo norteam.ericano - promotor de la organizaci6n 

ZPG : Zero Population Grow.th - Paul E.rhlich, es muy destacado 

en lo que concierne a· est~ corriente. 

Ecolocos (ecorreaks) : son una consecuencia indirecta 

del movimiento "hippie" de los Estados Un:ldos de Norteam~rica. 

Entre otras cosas proponen una vuelta a la naturaleza. el retoL 

no - con una tecnolog!a menos contaminante - al neolítico. Por 

lo general los partidarios de esta tendencia promueYen. la gene

raci6n de comunas en donde se pract:iique esta ideolog!ai. 

~igos de. la 'fierra: (Friends ot the Earth) :' grupo de f1 

liac16n 1deol6gica en extremo compleja. En Estados Unidos sur-

gieron. eomo una escis16n del Sierra Club. Su basamento intelec -
tual. en buena medida se. sustenta e.11 la posici6n que representa. 

Barry Commoner. Estos ejercen su critica - de unai manerai m!s o 

menos radical - al modo de cottSUDlo de la. sociedad ca pi talistai, 

"' " . 
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particularme·nte en lo q¡ue sa re.fiere a los productos sint~ticos, 

y a las fuentes y manejo de los recursos energ&ticos. Aunque se 
'1 

tund6 en Norteam~rica ha irradiado con cierto 6xito en algunas 

na:ciones europeasº 

Partidos Verdes (Green Parties) : se constituyen por 

la·. ama:lgama social de disidentes de· las opciones pol!tic:as CO.!!: 

vencionales. por grupos de !iliaci6n anarquista y por otros gr.!!. 

pos de filiac16n ideol&gicamente compleja. En sus platalforma:s. 

promueven por lo general• la oposici6n al poder central y centr.! 

lizador del Estado, su·rechazo a la nuclea:rizaei6n y son resuel

tamente pacifistas. SoIL caracter1sticos de paises capitalistas 

occidentales, particularmente en klemania, Francia, Holanda, I,! 

gl.aiterra & ItaJ.ia •. 

;: _< 

:;', ';-:·.:. 
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. IMPLICACIONES FILOSOFICAS E' IDEOLOGICAS 

La explicaci6n. de la cr:lsis ambiental o ecol6gica: 

"."' cuando menos parece' evidente - no radica dnieament& en la conside-

ra:ci6n del rol d~ lai. t6cnica. o en su caso, sobre todo desde el punto 

de vista; de la. izquierda, como consecuencia directa del modo de pro

ducci6n capitalista • Pero,. independientemente de las considera:c:io

nes anteriores~ hasta qu& punto el pensamiento que se tiena de la na

turaileza no juega un. papel importante en esta· c:uesti6n... El f116soto 

. ingl¡s,. John Passmore. sa dio a la tarea. de anal.izar las 1mpl1caeio• 

nes tilos6ficas e 1deo16gicas qQe pueden estar presentes en el tondo 

del conflicto entre el hombre,. la sociedad y la natura:J.e-za 1
• 

Una primera premisa se puede tener en la siguiente as.! 

veraci6n: el conflicto con el ambiente ha acompañado m la ciYiliza--

c16n desde sus mismos orígenes. Pa.ssmore, coment~ que esta situa--

ci6n es insosla~able en la histori& y eToluci6n tutura de la cultura 

humana. Se tiene claro, que la situaci6n de h'1>itat diferencial en 

cuanto a. clase social~ ha sido determiinmte ·en la percepci6n y concep

ci6n de lo q~e ~s el entorno natural. Es obvio que el inter's recrea

tiyo o contemplativo en el medio natural - hist6ricai y socialme.nte ~ 

ae- hai reservado a las clases dominantes. ¿cuá-1 seria, por ejemplo, 

la· condici6n de h!bitat de: los esclavos en el antiguo Egipto? ¿ne los 

n&gros en NorteamArica? ¿ne los obreros? La respuesta puede ser muy 

descriptiva, conforma a lo señala el siguiente autor (Sir Edwin. Chad

wick:) 2:': 

1 : Pa:ssmore, J.. 11978 ( ed.) • · La responsabilidad del hombre f'rente a 
~ la natura~ez.a. Alianza Universidad. Madrid. 

2: Cf. Ridgeway, J. 119?1'. The politics or ecology. Dutton. PAgs. 
18 - 38. Lai sintesis se tom6 de Enzensberguer. 

,,,... 



'" ••• cuan.do el c6lera sacud16 a ese distrito (Tranent. 

Escocia), algunos de los pacientes su!r1an rea'1.Inent~ de lai falta 

de agua, y la privaci6n era tan grande que en esa cala.mi.tosa oca

s:16n la gente se ibai ár· los campos arados a recoger el agua que se 

j.untaba en los surcos, y ha-ata en las depresiones que hac!an la:s 

plilltaa de los ca:ballos. .tta:n..teriormente Tranent gozaba de un sumi

n.:l.stro suficiente de agua de excelente calidad proveniente de un 

manantial qµe tlu!a sobre un lecho de grava situado mlis arriba de 

lai aldea. El agua fluye haistai 'rranent por su cabeza ( ••• ) y se 

acumulm en unos diez pozos distribuidos por toda la aldea. Cuan -· 
do tienen agua-, la gente la sac& de estos pozos. Cuando la cant,! 

dad es poca el agua fluy& dnicament& por un pequeño arroyo ( ••• ) 

Yo he visto ai las mujeres peleairse por el agua. A veces los. po

z.os son frecuentados durante toda lai noche. · En general la pobl.! 

ci6n consideraba· que la f'alta de agua se deb!a a que se estaba 

des:v:Lando el arroyo hacia el interior de un pozo de carb6n, que 

se hab1a perforado en el lecho de grava un poco m&!: arriba de Tr~ 

nent". 

Este relato.data de un reporte publicado ea Inglaterra 

en. 1842. Engels, en la Situa:ci6n de· la Clase. Obrera en Inglaterra, 

de·scriba situaciones todaiv1a m'8 dramAticas. ·Si esto ocurr1a en la 

Inglaterra industrial d~ mediados del siglo pasado, es. de esperar que 

los marginados de todas las &pocas y soc:iedades, no han tenido preci

sament& un inter~s recreativo en la naturaleza. En realidad se come.!! 

a6 a rec.onoc.er el car!cter global de. l8J crisis ambiental, 8610 y cua.!_ 

do esta cri'sis, responsabilidad en buena parte d~ las clases dominan

tes, afect6 significativamente los intereses econ6micoa y recreativos 

del capital.ista. Los. intereses econ6rnic:os, de clase·, religiosos e. 1,!! 
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.telectuaJ.es condicionan el pensamiento que tenemos en rel~ci6n a la 

nmturailezai. En otras palabras, as.1 como concebimos a las cosas - en 

cuanto a que el conocirniiento es un producto social - es como inte--

raccionamos con ellas. 

P~ssmore, haciendo a.copio de lai bibliograf 1a: clAsica 

que se tiene sobre ~l tema, incluso recurriendo a los escritores 

griegos y latinos, refiere &l problema a las siguientes posiciones 

de pensamiento en lo que. res.pecta a la naturaleza°' 

a) El caird:cter sagrado atribuido a la natur~ezao 

Estai· pos.ici6n est& imbuida de, un considerable ideali,! 

mo metat1sico, en donde habr& de salvarnos el misticismo aJ.11 doml~ · 

es· impotente la tecnolog1a. Esta postura es resuelta.mente antipro

gresistap en el sentido que propende a revivir la viej~ lucha que Vi,! 

tten librando racionalidad y misticismo. Con la finailidad de total..1-

sar - en un sentido metad'!sico - la integridad f'1sica de la natur,! 

leza-, incluido el hombre, en la que, se nos invita a "ejercitar el 

ideal de nuestra natural.ezm airistocr!ticai, el aer servidores de un 

planeta. en el que· nacimos y al que adn estamos atados" } • Estamos: 

de acuerdo con Passmore, en el sentido de que este conjuro de lo in

manente y sristocr&tico (esto es, el negar ~ afirmar a un tiempo d! 

terencias fundamentales), sintoniza t!picam.ente, en su incoherencia 

intelectual., con lSJ tradici6n m!stica de: Occide-nte. El ideail del 

arist6cra»ta. s&r-vidor (bien de: Dios, bien. del pueblo, bien del pla

netz) no es sino otra cara del autoritarismo. 

Es seguro q~a no habrln. de encontrar alivio los asll,!l 

3: Passmore hace alusi6n y critica. directas aJ. ec6logo ingl&s Frank. 
Frase:r Darling, en dond~ este arito~atismo &pico en relaci6n a la 
naturaleza se mezcla con una: toda.da muy clavada raigambre colonia:
. lista. Cf. Dar-ling, F. 19?2 (ed.). Conciencia Social y Medio A'm• 
bien.te. Pax. M6~ico .. 



. tos ecol6gic.os porque. confiramos, una, vez m&s, carácter sagrado a la 

naturalezaº Muy por el contrario, llevada: má's lejos, lai creencia de 

que la: naturaleza es sagrada acaso aborte todo intento por preserva_! 

la. Siendo divina, caibe argüir, lai. naturaileza mirar1a por s1 misma. 

Esto iltimo nos puede explica"a"> como soc:iedades que tenian a la. na.t.!! 

raleza por sagrada (con.templaci6n. mf.stica), han destruido pese a. to

do su h&bitat. Pa·ssmore·, ilustra esté comentari~ con. la rec~eaci6n 

de un pasmje. del Critias de Plat6n, donde se narra lo ocurrido en 

k.tica pese ail mistic.ismo de, sus pobladores: "Perduran. s6lo los hue -
sos del dev¡a·stado cuerpo... si tal nombre merece •• º, ya que fueron 

arrastrada'S la'S par-tes m~s ricais y blanda's del suelo, y sobrevive, 

desnudo, el mero esqueleto. En su estado primitivo c.onod.6 aquel 

pa!s al.tas colinas ricas en tierra·, y estaban bien abastecidas las 

llanuras, y hab!ai abundancia» de bosque en las montañas" 4. Queda·. 

claro qu& la tendencia a .sacralizar y mistificar a lai naturaleza, 

representa un punto de riesgo muy peligroso en lai. confluencia del 

pensamiento cient!r~co y el retorno al pensamiento mAgico, am'n de 

constituir una posici6n resueltam&nte an.tisociol6gica en la explic~ 

ci6n y soluci6n de la crisis ambientalº Passmore aefta~a a su vez, 

que sacralizar la naturaleza, seria caer en una tentaci~n que ya r.! 

chazaron griegos y jud1os: la de reconocer unai "vida miste·riosa" que 

se.ria sacr1lego, impropio, entender o dominar, una vida a la que ha 

de1 tributa:rse culto. Sin embargo, Passmore·, no hace hincapi6 en el 

hecho, de ~ue independientemente que la tradici6n judeo-cristiana, 

por ejemplo, se opuso a la. sacraliz.aci6n de la naturaleza, no obs-

· tante foment6 saicraü.izaciones igual.mente lesivas para el pensamiento. 

4: Passmore, J. op. cit. P&go 200 
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Una no sacralizaci6n de la natura:leza basada en el conocimiento por 

revelac.i6n (verdad revelada, dogma) finalmente: constituye tambiAn 

otra aberraci6n. Este mismo autor, en la.. parte en que describe los 

Problemas Ec:o16gicos, y muy particularme.nte en lo que c.oncierne a 

la multiplicaci6n (reproducci6n), hace señalamientos importantes 

acerca de esto dltimo. 

'b) El hombre como d6spota. 

En esta posici6n d~ pensamiento se ilustra la noci6n 

biblica - qu.e no corresponde exclusivamente al pensamiento cristiano -

del hombre como amo y señor de la naturaleza. Esto dltimo entendido, 

cuando menos en lo qu& concierne al pensamiento judeo-cristiano, como 

un. derecho otorgado por la divinidad al hombre. Es c&l.ebr& el art1c,!! 

lo de Wbite en donde se responsabiliza al pensamiento judeo-cristian.o 

como filosof1a responsable· de la debacle ecol6gic~ 5. Passmore es 

m!s cauto y hace ver que dicha postura de pensamiento lleva 1mpl1cita 

· vmrios matices, que desde la visi6n ecol6gica, tienen implicaciones 

dif ~.re.nte-s. El hombre es el amo de' la naturaleza pero no necesaria.-

Dlente en. un sentido desp6tic.o. L8l: idea. de-1 buen gobernante, del amo . . 

. ·considerado• de la: caridad y del. se-ntimiento de protec.ei6n al desva

lido o interior son tambiAn elementos medulares de la ~ormaJ.idad mo-

ral. tan.to dal judaismo como del cristianismo°" Conforme a esta inte~ 

pretaci6n el hombre deber!m ser al mismo tiempo amo y proteetor de 

la naturaleza.. Ama a tu pr6jimo ~mo a ti mismo, obviamente princi

pios morales muy dificil de llevar a su prlctica. Q¿uidis, White, 

aventur6 lai responsabilidad moral del pensamiento judeo-cristiano CD! 

5: Wbite,. L .. t.96?. The. hiatorical roota of our ec;ologic crisis. 
Sc:ience, t55 : 3767 (marzo de· 196?). PAgs-. t20} - 120? 



siderando dnicamente el postulado rector (amo y sefior de la. naturaleza) 

y no la: contraparte ~ral que- dicho principio conlleva·, am~n de que ª.! 

to dl timo finalmente no se lleve· a la práctica ... 

Alhora bien, dirimir la responsabilidad moral da esta fo~ 

ma de pensamiento, recurr,iendo dnicamente a la c:onsideraci6n de pautas 

de· c:onductai m.oral., eon lo muy rela.tivo que pueden resultar, eS": sumame!! 

te riesgoso. En el tondo seguramente haq implicaci.ones m!s sustancia

les. Por. ejemplo, a.demás del principio da dominio, ya. sefialado con El!! 

terioridad, · est6. la noci6n de superioridad.. El dominio - entendido en. 

un. sentido social. - puede deriYar de la habilidad personal o de la a.si,5 

naci6n del mando. El despotismo est& má.1s ligado a:. la .eonsider..:i.a.ei.6n de 

una superioridad (ontol6gica, gen&tica,. -de clase) en relaci6n a la.en

tidad subordinada:. En la historia. reciente,. el fascismo sustent6 su 

dominio en el poderte militar, pero el despotismo se asoci6 muy funda

mentalmente a la. presunci~n ~ 1deol6gic:amente manejada - de una supe

rioridad social, gen~tica y moral.. Esta suerte da fascismo del hom

bre con respecto a la natur~lezm~ situaci6n ~ue deriY6 la concepci6n 

sectarizauta entre el hombre y la naturalezai.,. de alguna manera se halla 

en loa elementos de: :rondo del problema. El hombre como natural.eza o 

el hombre :¡ la. naturaleza,, dos c.oncepciones, dos puntos de vista, dos 

actitudes .... , una forma de conflictoº 

e) La. pretensi6n: de clominaci6n. tecnol6gica total. 

Una ca.racter!stica del movimiento ecologista norteameri

cano., está en la pretensi6n. de deri v.ar· e1 conflicto con el ambiente, 

como una consecuencim del enfrentamiento entre la tAcnica (incluidas 

sus eonsecuencias demogr&ticas) y la naturaleza. No obstante, se elu

de un elemento de rondo en el problema: la t&cnica finalmente es un 
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producto social y con este sentido todo aquello que atecte a la aocie

dad tambi~n afectar' al ambiente. Passmore, hace alusi6n al proyecto 

de generaci6n de u.na; tecno:ilog1ai de dominio y ex.plotaci6n no degrada·n

te para la naturaleza,. en donde plasma un& signifi~ativa cr1tica a la 

exageraci6n del rol da la t~cnica desde el punto de vista del capita

lismo· como del socialismo. Conforme a lo señala aste· autor, nada po

dr!a ser tan dañino ecol6gicamente como lai tesis hegeliano-marxista.. 

de; que la1 naturaleza• es mera potencialidad que agua·rda la impronta 

creadora de-1 hombre. Si bien es cierto, si tal pensamiento se consi

derara "per .se", la naturaleza. estar!a. en gran peligro. En mi opinión, 

Pa.ssmore, asume la alusi6n al mar.xi.amo de una manera muy la1xa. En e

fecto,. en cua·nto a que el conocimiento es un. producto social, el hom.

bre al conocer va transf.ormando a la naturaleza a trav6s de la taerza 

creadora, social y filos6ticamente, reconocida por el marxismo: el 

trabajo. 

Tambi~n. señala su preocupaci6n, en. cuanto al contexto 

de aplicaci6n y b~squeda de la t~cnica, por la multitentacular burocr.! 

tizac16n de nuestra sociedad. Una tecnolog!a burocrltica no s&lo colo

ca en riesgo a la naturaleza sino tambim al hombre y adem!s,. c.ontorme 

lo señala Passmore, a:. la misma ci.Yilizaci~n liberal.. En otras palabras, 

la t&enica correctiva - en un. sentido eco16gico - generada baijo los e! 
nones del capita·lismo,. tambi6n. podría. constituirse en. peligro para el 

mismo.. Esto no significa que se niegue el concurso trascendente de la 

t3cnica. en. la soluci6n. del conf'licto c.on la' natureüez~ slSlo se sefia-

la que !ate dnicamente podr& ser efectivo en el e.aso que la genera:c16n 

· y aplicac16n de la tecnolog1a se ejerzan bajo pautas econ6micas, tilo

s6!1cas &. ideol6gicas: sustentadas en un. principio que se apegue a la 

no lacerac16n del hombre ni tampoco de lai nat.uraleza. 
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d) El utilitarismo. 

C'on este sentido, Passmore,. hace un comentario muy in

teresante en relaci~n - ai. la: luZ;. de lo que se entiende por P.Iroducto 

Nacional Bruto - ai la mengua recreativa y ecol6gica asociada a la de! 

trucc16n de un par~ue,. y las ganancias eeon6micas que las oticinas 

al.11 edificadas puedan reportarnos. En los t~rminos de1 capitalismo, 

resultm mucho m!s sencillo cuan.tificar y establecer. comparaciones en

tre bienes comercializa:ibles, con lo que adn - en un sentido imaginát! 

vo - <i.Uedando resuelto al problem.ai t~cnico de los indices,. ralta por 

· ver a-dn si nuestra sociedad - obviamente el capitalismo - podri R~r

m:ttirse el lujo de abrir parques all1 donde halda oficinas,. es decir., 

de reducir su Producto Nacional Bruto. 

Abundando sobre este particular se pueda considerar 

que ee»ta propens16n hacia la utilidad de la naturalaza, se enlaza a 

trav&s de la escuela tilos6fica que dio lugar al positivismo. Passmo -
re> invoca, aunque haciendo deslindes en cuanto a la responsabilidad 

filoa6tica,. a Franc:Ls Bacon y a RenA Descartes~ Al primero le señala 

el haber ad.j,udicado a la ciencia un p~pel redentor. es decir, ~nver

tida en. herramienta· de. transtormaci6n, nos ayudar1a a corregir la po

testad 1 capacidad del hombre sobre la n~turaleza perdidas a raia del 

pecado Original. 5in. embargo. Bacon, se constre:ñ!a al pa·pel de la 

ciencia y la t~cnica en el logro de la utilidad. Desc:artes, filos6f! 

cam.ente hablando• adj~die6 a la naturatl.eza - como extensi6n del pena.! 

miento mecanicista - lai idea de que "no hay nada de lo que. no poda-

mos extraer algdn servicio". Tal es el lenguaje del <dent1f1co-t6cnA 

logo. que se enfrenta a un mundo no creado expresamente para ~l (pre

sunci6n no del todo apegada a la. biblia)t pero que le es dtil en po-

.,-.··-· 
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tencia. No obstante, es menester ser cautelosos en lo q_ue concierne 

a. la responsabilidad filos6fica~ Haiy un mar de distancia en la. con

cepci6n. de la utilidad tilos6ticat sie.ndo el conocimiento "per se" 

su producto, independientemente de la utilidad prActica concomitan

te... y la. mera utilidad mercantilista de la, naturaleza, basada e_! 

tm ñltima en argumentos esencialmente. burd.os. 

e) La racionalidad ecol6gica•o 

A partir de los años setenta, a ra!z. de q_ue la ecolo

g1a se con.stituy6 en: moda social y a la aparic16n de instituciones 

.gubernamentales para el medio ambiente, sobre: todo en los pa!ses d,! 

sarrollados capitalistas,. algunos ec6logos ta·les c.omo Odum, Ehrlich, 

ColJlJlloner, entre otrost incluidoa tambibn representantes de otras es

pecialidades como por ejemplo el economista. franc&s I. Sachs, la. e

cologia se comenz.6 a manejar como un c:11er:po de conocimiento capaz de 

enf.ren.ta.r y resolver por si sola la problem&;tica ambiental. Cla~o e,,! 

tá queJ el ndmero de variables incluidas en. la genera.c16n de esta cri

sis n.o s6lo incluyen a los aspectos bi6ticos.y abi6ticos.del ecosist_! 

mai_sino tSllllbiAn. y de una manera: muy particular, los derivados de la 

c.uest16n social. Sin. emba.·rgo, la ecologia n.o estaba en posibilidad 

de manejar tal complejidad y ndmero de variables. Uno de los inte.!! 

tos más c&lebres fue' el desarrollado por el Club de Roma (Los Limi

tas del Crecimiento). 

Ahora bien, lo c¡ue nos ocupa en este capitulo, es.re

visar loa- m6viles tilos6ficos e 1deol6gicos que. inspiran la g~nesis 

da est~ posici6n en cuanto aiJ. rol de la ecolog1a. Passmore, hace 
' 

espec!ficamente. alusi6n. a la. posici6n de Paul Ehrlic:h y a Barry Com-

moner, sin embargo no abunda del todo en el tondo del problema. Se-

fi.al.a la emergencia de unai vuelta. l!i. la metaf'1sica en la concepc:t6n y 

.•>· 
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manejo del conocimiento de la ecolog1ai. La meta.física es una forma 

de· idea·lidad. En erecto, los: ec61ogos. que se afirman en esta posi

ci&n,. abundan en el empleo de modelos ideales~ fundamentalmente con 

la c.onsideraci6n preferente hacia: los aspectos bi6ticos y abi6ticos 

m~tema:tizables del entorno. La inclus16n de las variables sociales 

- por lo general - pone en entredicho la bondad de los sistemas ide,!; 

les. Ya.con anterioridad Augusto Comte concibi6 la extensi6n de las 

leyes de la: naturaleza a la resoluci6n de los problemas de lo humano; 

con este principio fue e.cm.o se .. insp1r6 la crea:ci6n de la inicialmente 

denominada r!sica soc.ial mAs tarde sociolog!a. Cott esta pretensi6n 

la. e.cologia contendria la: totalidad de· las leyes de la naturaleza, i,!! 

sertos. en ello,. el hombre y la sociedad. .A:qui se remarca. el car!cter 

ideol&gico del problema: ev~luar y plantear la soluc16n de la probl~ 

ática del ambiente con una c.oncepci6n eminentemente antisociol6gica. 

Para Plait6n el concurso de los sentidos. envilec!a el c.onocimiento, P.! 

ra estos modernos pla.tonista:s de' la ecologia, el conocimiento ecol6g! 

co - en una cobertura total - se ve vulgarizado con la consideraci6n 

cr1tica de los aspectos sociales presentes en la crisis del ambiente. 

El objeto de estudio de la ecoiog!a, en un. sentido epistemol6gic:o, es 

sin duda• el ecold.stema en. su c.oncepci6n. cl&sica. La aparic16n de la 

ecología humana al inicio de los: ámos Yeinte,. aibri6 un nuevo til6n de 

estudio a lai ecología: lai. interacc:i6n. entre los factores bi6ticos. y 

sbi6ticos· e.o~ la sociedad, am~n da que la ecolog!a humana fue en sus. 

inici.os un. invento de los soci61ogos, baJjo la influencia de las ecol,2_ 

g!as v-egetal. y animal. Pero aqu! se. presenta un problema. de m6todo: 

tratar la in.teracci6n. socj.edad-na.turail.eza en. una concepci6n empiris

ta·,. positivista., marxista, etc.. Karl Mal."X, en el conjunto de su obra, 

no s6lo aport6 las bases de una doctrina econ6mica sino muy rundamen-
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talmente desarroll6 un m~todo !ilos6!ic.o y de conocimiento. /t partir 

de esta et~pa de la historia del pensandento se demostr6, no sin. omi

tir la pol~mic.ai, que aunque la natura:leza constituye un. todo integra

do, la ma·toriailidad humana, constituyente de este todo integrado, se 

asume bajo los t~rminos de un m~todo de aprehensi6n. del c.onocimiento 

mb especifica.mente abocado ª' la: realidad humana (ma:terialismo his

t6rico). Posteriormente se han ensayado intentos por aplicar este 

m6todo a; la naturaJ.eza material no humana ni socia-1; Engels quizh. 

~ue el pionero de estos intentos 6• ¿Es vil.ido trat~ con el mismo· 

mltodo fen~menos - por ejemplo - la erupci6n. de un.volcán.y la plus

va11a? ¿El car!cter social acaso no da cualidades espec!ticas a la 

naturaleza en los eventos antropoglnicos1 incluyendo en esto al co

nocimiento? la ciencia positiva demostr6 gran hito en los. f en6m,! 

nos de la realidad renomAnica (no antropog~nica); el materialismo 

hist6rico apor.t6 recursos metodol6gicos sumamente importantes en: el 

conocimiento y comprensi6n de la realidad social. lJ\icaso la ecolo

g!a tiene el c.onocimiento, el mAtodo y los recursos para resolver 

las diferencias c.uantita.tivas y cualitativas presentes en todo e1 

cuerpo integrado de la naturaleza? Passmore, arremete ante el id~ 

lismo de Barry Commoner, en torno a la afirmaci6n de que "la natur~ 

leza.: es· ús sabia"' (tercera presunta ley d.e la ecolog1a), posici6n. 

resueltamente metar1si.ca, acotando que independientemente de la se

riedad del conocimiento ecol6gico, ·Aste est& adn muy lejos de cono

cer y comprender fen6menos tales como la v1nculáci6n o influencia de 

los ren6menos sociales y los procesos biogeoqu!mic.os o m&s adn en su 

con:exi~n con los; procesos.del universo. Esa presunta ecologia del 

todo integrado adn no existe. 

6: Engels opera.tivamente no ut111z6 el 1dtodo de Marx; utiliz6 b4si 
camente lai dial3ct1ea he·geliana. Ct. Schmi.dt., A.. f 976 (ed. ).. E~ ... 
concepto ,de naturaleza en Ma.rx. Siglo XXI. · MAxieo. PA:gs. lf 7 - 57 . 

. :i .· 
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RESONANCIA POLITICA DEL MOVIMIENTO 

En el momento actual yai se tienen los elementos para 

ensayaT el análisis de las principales repercusiones de este movimie~ 

to,. Al.sociaciones como la: Commons, Open Spaces and Footpaths Preser-

vation Society, tundada en Inglaterra en 1865, y el Sierra Club, en 

Norteam~rica en 1892, entre·otras, han cumplido o estdn pr6ximas a 

cumplir· los cien años; Silent Spring se public6 en 1962. Los parti-

dos: verdes a.pare.cieron en el espacio pol1tico al inicio de los afios 

setenta. En efe.eta, el moVimiento,. c.on sua diferentes matices, ya. 

cuenta con un significativo historial~ 

Hay conceptos e instituciones que recientemente· se han 

incorporado al lenguaje cotidiano: legisla~i6n ambiental, secretarias 

o ministerios de·l medio ambiente, educac.i6n ambiental., asociaciones e! 

ne.as de protecci6n ambiental, partidos verdes, gesti6n ambienta.J., e.te. 

tC6mo se s~cedi6 el proce·so que dio luga:i:r a su surgimiento? La derecha 

y la izquierda tradicionales durante un considerable tiempo se mantuvi_!! 

ron. al margen del debate ecol6gico: democracia cristiana., comunistas, 

socialistas, no ~6lo desdefiaban a los ambientalistas o ecologistas sino 

que les irdring!an severas criticas. & niYel partidario, los partidos 

de derecha y de· izq_uierd& de alguna manera visualizaban que l~ ecología. 

pol!tica• c.oncebida ya c.omo una directri~ electoral., en un muy largo 

plaz.o les podr!a desviar un. porcentaje significativo de votos. Surgie -
ron. los partidos verdes, y dadai la. incon:tormida:d de algunos sectores 

con las. opciones pol1ticas convencionales, sobre todo en Europa, los 

verdes obtuvieron sus primeros modestos triun.!os. El debate ecol6gico 

adquiri6 un matiz partidario; todas las opciones pol!ticas comenza:ron 

~incluir en su jerga partidaria.a la ecolog!a. Se sucedi6 una situa-

.!. ':,.••'' 



c.i6n en extremo confusa. ¿Qug opci6n política tendr.1a la capacidad 

para plantear la estrategia ecol6gica correcta? La ecolog1a políti

ca se convirti6 en el bot1n ideol6gico de todas las corrientes en ju,2 

go. Con este tenor, los intelectuales de paises socialistas, tambi6n 

hicieron su aportaci6n en algunos escritos te6rieos, ensayos y manua-

les. Sin embargo, la contaminaci6n. ambiental traspasaba las fruateras 

ideol6gicas; la:t degradaci6n ambie11ta.l era un c§ncer de la bi6srera. 

Los partidos verdes hablaban de la. autogesti6n ambien

ta:1, la izquierdai. de la socializa.ci6n de los recursos ambientales y la 

derecha da un. freno en las tasas de crecimiento econ6mico y poblacio

nal.. Sin embargo, en una: perspectiva po11tico-pairtidaria, los parti

dos verdes demostraron un mayor ~xito en ·el manejo ideol6gico y poli-

·t1co, independientemente de su mixtiticaci6n 1, de la ecolog1a. Son 

los dnicos que sostienen plataformas pol!ticas (ecoanarquiatas) en 

donde se da un peso muy especial a la reivindicac16n de los recursos 

ambientales y a la autogesti6n. La izquierda est! haciendo esfuerzos 

considerables para apropiarse de la ecolog1a política, transf orm!ndo-

la, para los fines partidarios, en un nue:vo concepto dentro del voca-
. 

bulario sociailista: la econom1a política del r~gimen ecosocialista. 

Recientemente el Partido Socialista Unificado de M&xico (PSUM), publ! 

c6 un. libro que versa sobre ecologia y pol!tica. ·Resulta sumamente i,!!: 

teresante que un partido de izquierda. - e·i tuaci6n notable ·para M~xico -

est' enarbolando en aJ.gdn sentido la defensa de la ecolog1a y los re-

cursos naturales, aunque ~nicamente se tTate de una estrategia promo-

cionaJ. para la c~ptura de votos, dentro de1 sector· social interesado 

1 : Manuel Caa:tells le dai a este t~rmino una connotaciOn semejante a 
mezcla o amalgama ideo16gica entre sectores sociales no del todo 
aif'ineso 

'j '~,-- . ', •'.', 



en la problem!tica de los recursos naturales, durante la campaña ele,g_ 

toral de t 982' 2 • 

Dominique Simonnet 3, hace: el señalamiento, de que 

"una ecolog!a pol1tica se propone de esta forma reconciliar la natu

r~lez.a y la sociedad, el individuo y la colectiVidad en una dial6ct,! 

ca con la econom1a politica". El ecologismo de iZquierda hace una 

critica de la economía política (en su concepci6n clWca) pero no 

la rechaza del todo, por el contrario dealinda la cobertura de in-

fluencia tanto de la: economía como de la ecolog!a pol1ticas y tra~a 

de señalar sus puntos de co~1uencia: 

La econom1a pol1tica se· interesa: por el Homo economi

cus .• el hombre abstracto dividido en !unciones econ6micas, 

y por las colectividades de intercambios sociales. La eco

nomia. politica empieza donde terminan la cooperaci6n y la 

reciprocidad; 

La ecolog1a política se interesa por el Homo ecologi

cus , el hompre concreto inmerso en su medio ecol6gico, y 

por las pequeñas comunidad.es. Empieza:. all! donde cesan la 

actividad y el c'1culo econ6micos. 

En un planteamiento de esta naturaleza· se tienen que 

considerar de una manera: muy particular la:s siguientes entidades, en 

donde se acotar& el punto de· vista de los ecologistas de 'izquierda 

(ecoanar~uistas) : 

1 - El inventario de los re.cursos. 

Se parte del ·principio que. el planeta tierra es una 

2: Ecolog!a y recursos naturales. Hacia una pol!tica ecol6gica del 
PSUM., Ediciones del Comit&· Central. 1.983 

}: Simonnet, D. 1980 (ed.). El Ecologismo. · Gedisa:.. Ea.rcelona. 
P~gs. lt3 - 121 
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suerte de nave espacial , donde todos los pasajeros encuentran 

a su disposici6n el siguiente equipamiento: 

Reservas energ~tieas limitadas que se degradan al con-

sumirlas pero que no se renuevan. Son las energías de "capi--

tal"; 

Una renta·energ~tica ilimitada que se degrada al consu-

mirla· pero que. se renueva permanentemente; son las energ!as s,g_ 

lares y sus derivadas, energias de 0 renta11 ·; 

Un almacenamiento limitado de reservas minerales que no 

se degradan ni se renueva.n y pueden algunas veces ser reutiliza -
da·s despu~s del consumo; 

Un potencial de recursos bio16gicos.que se degrada al 

ser consumido pero se· renueva si el hombre lo permite (vegeta

les, a.nimales)o 

Conforme a. este inventario, de una manera "a fortiori", 

· e1 hombre necesariamente deber! reformular sus m~todos de explota:ci6n 

de los recursos disponibles, planteando una estrategia de uso que pe! 

m:: ta por una parte utiliz:ar su renta energAtica y limitar las extrae-
.. 
c::_ones de sus reservas, y de otra favorecer la. regeneraciOn natural de 

loa re-cursos biol6gicos y emprender el reciclaje de los recursos mine

raJ.es (y de los productos org!nicos muertos tailes como la madera y el 

papel). Estos cuatro objetivos adaptados a lo.s cua·tro tip9s de recur

sos permitir!an. limitar las poluciones y buscar la armonía entre la 

productiv:idad natural y la de: lai sociedad para un mayor beneficio de 

la· una como de la otra. El principio fundsmental, es. amplia.r la pro

ductividad natural - utilizando de una~ manera adecuada la: tecnolog1a: 

mAs eonveniente - sin f.orzar ni destruir la bi6sf era ni la sociedad 

•• °', y en consecuencia, tampoco al. hombre. 
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2- Las energias renovables. 

El dispendio energ~tico y la consecuente crisis en el 

abast.ecimiento de energía quiz~s pudiera encontrar alivio con la' apl,! 
"'; ~· 

caci6n del siguiente principio: "Cuando una. bañera pierde agua, lo 

que hace: falta no es· un grifo dos veces mayor, sino un tap0n''. En 

la base del an!J.isis hay tres preguntas: ¿ne qu6 clase de energía 

tenemos necesidad, de cu&nta tenemos necesidad, c6mo satisfacer esta 

necesidad destruyendo lo menos posible? El diseño del tap6n para di,2 

minuir las fugas energ~ticas de la bañera, implicaria la proposici6n 

de un pertil energ6tico para una sociedad de bajo consumo, en. donde 

se establecerian las siguientes directrices: 

Establecimiento de un programa transicional. que tienda. 

a suplir a los sistemas de po'co fiar o peligrosos desde el PU.!! 

to de vista econ6mico, tecno16gico y ecol6gico. El caso mA:s 

particular es el de la energía nuclear. 

Desarrollo tecno16gico y promoci.ona:l para el empleo de 

fuentes y sistemas energ~ticos al.ternativos: energ1as solar, 

hidráulica:, e6lica: y vegetal. 

En esta estrategia, las energ!as renovables (la energia 

solar y sus derivados) sustituir6n. poco a poco a. las energías 

de reserva. Esto implicar! una distribuci6n social y ecol6gica 

m's eficiente. y equ:l,libradai de la. energ!a ( es.tabilizaci6n del 

consumo). 

El objetivo de este programa.energ&tico a largo plazo 

es dejar ª' las futuras generaciones un planet'a que "se recar-

gue solo" a trav~s de la· energ1a solar (base de las energias 

renovables) en vez de un globo con las reservas agotad.as y los 

acumuladores muertos. 
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3- El trabajo aliviado~ 

La. elecci6n de una producCi6n, moderada de bajo consumo 

de energía supone. poner en tela de juicio toda la· orientaci6n. ec.on6DE: 
i 

ca. Dos. elecciones inversas son posibles: o continuar suscitando 

m~:s nec.esidades. satisfechas: por m~s productos. que- necesitarb m!s 

l ··:.jo. y la. creaci6n de. empleos fastidiosos~ o trabajar menos y me

jor produciendo menos objetos. (y menos desechos),. m~s dtiles y m!s dj! 

raderos~ que ofrecen lai.. ven.taja de dar tiem.po. libre· para las a.cti'\l'id,!. 

:··des cr.eéttivas aut6nomas. Con esto se bus:car1a el logro de una mayor 

autogesti6n. en. el destino y empleo de l~ fuerza indiid.dua1 y social 

de trabajo; esto dltim.o s6lo seria posible liberando al trabajo del 

autoritarismo,, ampliar las posibilidades. del traba .. jo creativo y reo

rientar los. medios. de producci6n hacia. la·. generaci6n de. valores de 

uso renovables en ve~ de perpetuar la. renovaci6n. de los valores de 

cambio. Por otra parte, ni eJ. "status!' profesion~l ni la edad (jubi-

laci6n) deberían.. de representar factores de exclusi6n. o de. subordin,!: 

. ci6n. del trabaijo. La. autogesti6n individual cooperativa:. sa 'Visuali

za como l:lterna.tiva de~ la ex:plota:c16n. autoritaria.°' 

~- Otro desarrollo~ 

~unque pudiera parecer pa-rad6jico una sociedad suste,!!

tadar en. los. principio& anteriores tendería por una parte: a reducir 

eJ. tiem:po indiV:iduaJ. de trabél3jo y por otra a. estimular el crecim:ie_q 

to de~ lai producci6no- Los: "ec:.oanarq_uista&" sa oponen. al 11 crecimiento 

cero'"., propues.to por los; ec:olog;i.s.ta1s de derecha norteamericanos., y 

por el con.trario plantean su rede.tinici6n.: e:l progreso debe aunzar 

c:on. paso pragm~tico,, con. prudencia,. con.s:erYando lai posibilidad de rg: 

orientar su ruta. si es: necesario. El crecimiento cualitativo debe 

s~ cii!ereneia:do se.giin. las regiones¡ el desarrollo da la sociedad 
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no es·dnico y masivo, sino Org'1rlco y variado en la bdsquedai de la C:O,!! 

patibilidad entre. el medio natural y el social. No deberá emprenderse 

nada irreversible. Ni lo que degrada al hombre, ni lo que degrade al. 

ambiente. 

Independientemente del grado de afinidad o rechazo en 

relaci6n. a. los. puntos anteriormente expuestos~ resulta claro q_ue. esta 

moda,lidad del ecologismo se.. est6 aproximando a conformar - quizás 11,!! 

dando entre la realidad y la utop!a, - unai opci6n. pol1tica y partida-

ria: que'. en cierta: manera puede parecer coherente-. 

Hasta aqui, se hai ahondado en la proyecc16n pol!tic• 

del debate ecol6gico,. en la corrienta qµe• al pareéer resulta más· con

temporhea y progresista. Sin embargo,. con. anterioridad,,. hubo pers.Q 

najes vinculados.con. las altas esferas del poder que manejaron r:on. 

l_ln sesgo pol!tico el debate ecol6gico. Q:µiz!.s, aunque de una manera 

m!s limitada y anecd6tica, Thomas Ma1thus fue. uno de sus precursores 4. 

Y~ en la historia. reciente, John Vandermeer, relata, un pasa:je en que 

cita - haciendo gala de un fino humor negro - a un prominente "eco

logista." que escribi6 en 192:5 e.l siguien:ta texto 5 : 

ttEn la actualidad se presen.ta. un crecimiento anual de 

poblaci6n cercano a los 900, 000 habitantes. La dificultad para 

satis~acer la alimentaci6n de eata multitud de nuevos ciudadanos 

ir~ necesariamente en aumento año con año, lo cual nos. est6 lle

vando a; una catdstrore, a menos que encontremos los medios y el 

rumbo adecuados. para prevenir el peligro de la miseria y el ha.m-

bre en nuestra ~poca". _, ___ _ 
q..: Ma1thus, Th. R. t.979 (ed.). Primer ensa,yo sobre la poblaci~n. 

Alianza Editorial. Madrid. 
5: Vandermeer, J. 1977. Ecological. Determ.inism. En: Biology as a 

Social Weapon. P.Sgs. 11 O - H 1 



En. el mismo trabajo aifiade: 

"La productividad del suelo s6lo podrA incrementarse 

considerando ciertas metas y límites definidos. Las necesida

des· de la- vida, de cualquier modo, se incrementan m!s rápidame_!! 

ta q_ue el mero ·crecimiento de l~ poblaci6n.o. resultando ilus~ 

rio considerar que el logro del incremento en la producci6n PU.! 

de favorecer el crecimiento de la poblaci6n" •· 

JA c:.ontinuad.6n. señala.: · 

"En. vez del. expansionismo geogrAfic::o, en vez. de la e~ 

portac:i6n de hombrest lai raza blanca: ha exportado bienes y as! 

ha edificado ua siatema econ6mico mundial, que es caracter1st! 

co de Europa y colateralmente tambi~n de Am&rica, conrormando 

una instalaci~a de manufaetura gigante. con flujos a escala m~~ 

dial• que· se provee del mundo como vasto mercado y como fuente 

de.materias primas. La raza. blanca: puede ••• dnicamente sost.!. 

ner esta posici6n manteniendo las dif'erencia,s que. se presentan 

en los. estándares: de: vida de las difere.ntes partes del mundo. 

Esto depender! de lai capacidad in.nata de algunas naciones, q_ue 

asuman la estrategia. necesaria para¡ salvaguardar su posici6n prJ!. 

dominante'"°' 

Se c.oncluye finalmente: 

"Nos- causa adirlraci6n lo que se, halla sobre la fa.a 

de ia tierra - ciencia y arte, tecnologia e invenciones - todo 

asto como producto creativo de muy pocas personas (¿Qui~nes?), 

representantes muy probablemente de una sola raza. De Astas 

depende la. existencia: de todo este c.uerpo de. cultura. Si per_! 

ciaran, la belleza de la" tierra se hundiria en el miS1110 sepulcro 

junto con ellas" • 



Su autor es Adolfo Hitler. Va·ndermeer., señala. la 

gr~n ai.finidad de algunos eo6logos·norteamericanos· - particula~ 

mente de. Garre1, Hardin. - con.. los puntos. de vis.tai. de tan desta:

cado político 4:1lemán:, ya fa:llecido por cierto, pero cuyo pensa

miento adn se haya: presenteº Haciendo a un lado el sentido joco 

so en que Vaindermeer. involucra. a Adolfo Hitler en. el debate eco-

16gico,. n.o debemos olvida.ir. q.ue este personaje. fue quiz!s el pri!! 

cipa:l responsable de que se generara lai segunda guerra mundial°' 

Toda una. secuela de, muerte y destrucci6n. se: asocian ~1 pensamie_!!. 

to y acci6n de este connotado fascista~ 

41. 
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PRINCIPALES REIVINDICACIONES AMBIENTALISTAS 

Los primeros ambientalistas (denominados as1 para1 agru

parlos d~ una manera gen~rica), demandaban la conservaci6tt de sitios 

na turale:s para fines excursionistas y para el ma.nt enimiento de los h! 

bitats silvestres,. as! como - particularmente. en Inglaterra. - la bu! 

guesia libera·l y filantr6pica. mostraba. su preocupa.c.i6n en torno a las 

amenazantes condiciones sanitairias e bigi~nicas en que viv!a el prol~ 

tariado. En e.sai &poca - segunda mitad del siglo XIX - el conocimie! 

to t~cnico y cient1tico ~ue se tenia de ~~ problem&tica am.bientatl era 

a-6.n muy incipiente~ Esta situaci6n se mantuvo pr!cticamente hasta el 

c.om.ienao de los años cincuenta. Dos grandes contlagraciones mundia

les, depresiones económicas, una guerra fria intermitentemente mante-

nida desde el fin de la segunda guerra mundial, el desiu-rollismo in-

dustrial de la posguerra y el peligro nuclear de una manera signifiC,! 

tiva ocuparon 18.l a.tenciOn mundial.. Solamente los grupos preservacio

nis:tas norteamericanos, q_ue ve!an muy lejos de aus fronteras al mundo 

destruirse, incluso c.on la notable pa-rticipaci6n de su pa!s. maintuvi,! 

unai. actividad m!s o menos constante .. 

El gran. 11·sm.og" de Londres, entre otras cat!strof es am

bie-.ntales, y la publica·ei6n de Silent Spring, constituido en best se-

ller, de la noche a la ma·ñana levantaron prurito ante la opini6n pd-

b1ica acerca: de la bomba ambiental en que la c.iviliz.aci6n occidental. 

y el modo de producei6n imperante hmb!an convertido a este nuestro 

planeta. Ya no eran 'ftnicamente las e'species silvestres o los obreros 

los: que. estaban en peil.igro, la crisis ambienta:l habia alcanzado a las 

clases dominantes, no s6lo en sus intereses recreativos sino tambi&n 

en e·l mismo aire que necesariamente tendrían que com.partir con los d!, 



m!s seres vivos, no importando la- clase zool6gica o social a la q¡ue 

pertenecieran. Jthora si, se reconocía abiertamente, el carácter glo 

ba.:l. de la c:.risis. La preocupaci6n por el ambiente adquiri6 otro ma-

ti~. 

Stephen C'otgrove considera que a partir de los años 

se,senta se ma·ni:fies:ta la nueva etapa de los movimientos ambientalis 

tas 11 • A es.ta etapa la denomina del n.uevo ambientalism.o (The new 

environmentalism)o Es aqu1 donde la preocupaci6n por el medio a,m 

bie·n.te adquiere unar proyecc16n social más amplia. 

Algunas de sus cara.c.teristicas son. las siguientes:· 

l- Al nivel gubernamental las naciones desarrolladas ge-

neraron ministerios m!s directamente abocados a la protec-

ci6n del medio ambie~te. 

2- Las asociaciones c!vica·s de protecci6n ambiental se· 

haee.n cada ve~ más numerosas. 

3- El car!cter po16mico en cuanto a la responsabilidad 

social de la crisis ambiental y su soluci6n motiva a que 

grupos intelectuales, gubernamentales, empresariales, c1vi 

cos y políticos ma:nifi.e-sten ampliamente su punto de vista.. 

Es la ~poca (1962-1980) del gran ºboom." literario de publ! 

c~iones sobre este temm. 

La' preocupaci6n social. sobre el medio ambiente se 

puede englobar en los siguien·tes aspectos.: 

1 .• 1 • 

Sobrepoblaci6n. 

Agota:mie:nto de recursos naturales • 

.Alimentaci6n. 

Cotgrove,,.s. 1982. Catastrophe or Cornucopia. The Environment, 
Politics and the Future. John Wiley. P!gs. t - 4 



Contaminaci6n atmosf~rica. 

Contaminaci6n. a·cu~tica.. 
I 

Energ1a:o 

Salud pdblica. 

ltlreas verdes. 

Disposici6n de basura s6lida. 

Disposici6n de basura t6xica.. 

Desechos nuclearesº 

- Nucleariz.a.ci6n. 

Guerra nuclear. 

Preserva:ci6n de s:l.tios naturales. 

Extinc16n de especies. 

Ruido. 

.1;.·< l ,.1-
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Estas abarcan al conjunto de las principales demandas 

de car.§:cter ambiental. No obstan.te, dada la gran variedad de grupos 

e intereses involucrados, ~stas son esgrimidas de una manera dif ere!! 

te! ·y m!s particularizada' por el sector s:ocial que las demanda. Por 

ejemplo, la Zero.Population Growth, demandar& con un sentido m&s pri.2 

ritario lo ~ue r~specta al control demogr!tico y a los· efectos canco-

mitantes de la sobr~poblaci6n: a•gotamiento de recursos y contaminai

ci6n. ~ diferencia, un Partido Verde, se abocaría preferentemente a 

su oposici6n a lar nucleariz.aci6n, a: sus demandas pacifistas, a stt 'bfi§ 

q¡uedai de autogesti6n o a denunciM" empresas que contaminen ..... Un gr.!! 

· po excura·ionista centraria su ate·nci6n en la pres·ervaci6n de sitios 

naturales y en la extinci6n de espe.eies. 



Con esto ClJUeda; manifiesto el por q¡_u~ este movimiento 

n.o tiene: adn connotaci6n como movimiento de masasº Sus :partidarios,, 

de clase ai1 ta y media, se des·entienden de' la<s demandas sociales mb 

vinculada'ª con el proletariado y los marginados: vivienda, seguri

dad laboral, incremento en las fuentes de empleo, no al ailza en el 

costo de la vida, mayor injerencia en el poder socia1l, etcº La fi~ 

ra: 3 es alusiva Ef' las demandas de cada clase s:ocialo 

'' ~· 

. . . 

... , .. 
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·Figura 3.· ESTRATIFICACION Y REIVINDICACIONES 

SOCIALES 



LEGISIJtCION AMBIENTAL 

Resulta ser que desde el punto de vista institucional 

y del Derecho,. la: legislaci6n ambiental, puad.e considerarse como el 

'""'" •1 t~do normativo y má·s :formal de la preocupaci6n social por la 

·· t '-":: .. u.·vaci6n del medio natural. ¿con qué sentido habrá q_ue concep-

tuailizar et:• este cuerpo de leyes? Como el gran logro instituci.onal. 

sobre el q_ue gira la gesti6n ambienta·l o como un recurso meramernte 

r·ormal o, en su caso, punitivo. La literatura sobre el tema abunda 

en los. detalles estructurales y comparativos -de los preceptos, BlS!le_E 

tos ev~luativos, sanciones I procedimientos t~cnicos y administrati

t 
"\?OS que proceden .. En. algunos textos se. cita como dato anecd6tico 

e hist.~rico la denominada1 "acta: de: la. hulla"~ decretada en Londres 

en 1273 por Eduardo I, como un antecedente remoto de legisla.ci6n a_!! 

biental 2 • No obstante, este: concepto> 'Visto en. un sentido operat,! 

vo y dentro de la m.is:ma evoluci6ru del Derecho, surgi6 ya bien entr_! 

do el siglo XX, aunque quiz.~s algunos. de sus preceptos· ya. pudieran. 

tenerse e.n ~pocas anteriores. 

Peter H. Sand - especialista en derecho de protec

c::i6n. a1 ambiente - afirma que el derecho ambient~1 ha recorrido ya 

cuatro etapas hist6ricas, a pesar de su reciente inicio. Es posible 

considerar a? estos cuatro estadios, desde.' otro punto de vista, como 

cuatro "tipos" jur1dicos qµe pue.den coexistir, en cierto momento y 

en un pa1!s determinado. Veamos. c6mo los enuncia el autor 3: 

11
: c:r. Geigel, Lepe-Bello, N"" 1973.. Cuatro estudios de caso sobre 

protecci6n ambiental: INGLATERRA\,. SUECIA,.. FRANCIA y ESTADOS UNI
DOS. Fondo Editorial Comdn... Ca.raca:s ... 

2: Wark, K., et al.. t.976.... Air Pollution .. Its Origin and Control .. 
Ha.rper and Row. New York.,. Págs.._ 1.. - 3 

3: Caibrera. 1-0o- Lo 1' 981:..,. El derecho de prote.cci6n al ambiente .. Ins
tituto de Investigaciones Ju:r1dicas ... UNAM. M~xico.. P'gso 39 - 46, 
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El primero buscai proteger la salud física del hombreo 

S.e le puede: llamar de protecci6n elemental y est&. orientado 

principalmente a evitar riesgos o accidentes. 

El segundo se halla dirigido hacia un ejercicio corre~ 

to y mesurado del derecho subjetivo (que se· presume posee 

intrínsecamente el hombre en relaci6n al medio f!sico y sus 

re:curs·os), en bien de la n&.turaleza.. En un.. sentido descrip

tivo, esta etap&, se caracteriza por su abundante tormula-

ei6n de principios &ticoso 

C) El tercero pretende conservar los re~ursos natur8Jles 

y su correcta utilizaci6n. 

D) El cuarto y ~ltimo se consagra al control y protecci6n 

de los ecosistemas. 

Cada uno de estos "tipos" jur1dicos posee intr1nseca

me:nte sus propias dificultades de instrumentac16n. La dltimai, por 

cierto la m~.s ambiciosa, enfrental con m!s ~nfasis una serie de limi

taciones científicas y tecnol6gicas que di!icultan. su operatividad. 

El principal obs:t!culo c.onsiste en el c:uestionamiento de si la eeolo

g!ai, en. cuanto a cuerpo de conocimiento cient1f'ico y tecno16gico,.. rea! 

mente ha desarrollado la capacidad para que con base en principios ec~ 

16gicos probados y comprobados, se pueda administrar y controlar real

mente a los ecosistemas. Sin considerar en esto las dificultades so

ciales, econ6micas y legales de esta etapa - problem!tica que en gran 

medidai tambibn comparten las dem~'ª - del derecho ecol6gico. 

Una def'inici6n. muy aproximada de lo que constituye la 

legislaci6n ambiental se puede establecer de lai siguiente ma,nera: 



11 c·onjunto de leyes, reglamentos y normas que, institui

dos por un grupo social., tienen la. finalidad de prese·rvar y prot~ 

ger a. la naturaleza:, lograr una explotaci6n racional de los recu.;: 

s·os vaturailes renovables,. mantener las: condiciones esenciales pa

rm J a1 vida humana y demás r:ormas de vida, y que establecen un fr~ 

no e: •. las actividades que real o potencialmente puedan in:fringir 

daño al entorno natural'ti .. 

El derecho ambiental cae sustancialmente dentro del Ca;!, 

po de'1 derecho administrativo. El jurista alem.!n Franz.. Meyer comenta 

lo siguiente.: "Quien quiera examim'lír en detalle la actindad y el COJ:!!! 

porta:mientv de la adminis,tra:ci6n,. experimentará siempre',. antes que cua,! 

qµie·ra otra: re:flexi6n., la abrumadoril.i! sensa,ci6n. de no estar pisEmdo te

r·reno particularmente firme..... se hai. olvidado casi c.ompletam.ente q_ue 

el n.-dcleo c.en.tral del. dere·eho adminis.trativo general e-stA cons.tituido 

por la: actividad de la adminiatraci6n, en tanto que modo de proceder 

de la autoridad administrativa,, y no de una particular instituci6n ju

rídica pur in.teresante y significativa. que sea".. De a:hí q_ue· en algu

nos· paises . - como Alemania. Federa·l,. por ejemplo - m!,s que preocupa~ 

s:e por formular Un c.6digo adm.inistraiti '\tO se haya. elaborado en fecha 

recienta unai ley sobre procedimiento administraitiv.o... Las la:bores da 

lo& 6rganos de la a:dm1nistraci6n están. subordinadas a las directrices 

politicas q_ue emanan de los 6rganos politicos,. los; q_ue determinan las 

deeisiones o actos:. !undamentailes del estado,, en tanto que la a.dm.inis

traci6n. s6lo los cumple·.. Duverger distingue cuatro clases de 6rganos. 

a:idmin:istrai.tiiros: d& c.onsultai, de decisi6n,. de e'jecuci6n y de control ... 

D·icho de otra ma11.erar, el derec.ho ambien.tail se constituye· en derecho de 

administraci6n. del ambiente 4 ... 

4: Caibrera,, A• L • op ci t • P&gs. ?3 - 82 
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La. gesti6n ambiental engloba a tod.o ese conjunto de 

ac:ciones tanto c:iv:iles como gubernamentales,, dirigidas por el Est_! 

do,_ que se destinan a la protecci5n del medio natural. La: legisl~ 

ci6n ambiental se constituye en un elemento medular de est~ gesti6n. 

Por una pa·rte puede· puede activar un meca·nismo de vigilancia y con

trol, a.. trav~s de 6rganos administrativos "ad hoc", lo que le con

fiere h.astm cierto punto un carácter r,epresivo, que difundido so

ciaJ.mente a traiv&s de una estra;tegiai. de comunicaci6n y convencimie.J!; 

to, puede adicionar algunos preceptos de interaeci6n ambie·ntaJ. den

tro de los patrones de conducta c1vica. En otro sentido, a trav~s 

de· la legislaci6n ambiental, se pueden generar otros elemerztos de 

~poyo - no represivos - ~ la gesti6n ~mbientaa.. Tal es el caso 

de la educaci6n ambiental.. Esta surgi6 formalmente como precepto 

de lai legis:laci6n ambie·ntal. QuizA's un& de las consecuencias m's 

positivas en. que ha estado presente el derecho de protecci6n a la 

na.t urail ez.a. 

·Los fuertes intereses (pol1ticos, econ6micos y ri

nanc:ieros) que reca·en. sobre el medio ambiente hacen que, en la 

práctica, la{ le:gisla-ci6n. ambientaJ. sea poco efectiva. Aqui se pu~ 

den considE!'rar a:lgunos elementos que competen al campo de la: socio

log1a del derecho. Las leyes - en genera•! - normalmente son eje_! 

cidas: bajo l~ influ~ncia de los. sectores de la sociedad que poseen 

un particular i~ter's en su vigencia y aplicabilidad. El peso po-

11 t ico de· los grupos q.ue se manifiestan favora·bles u oponentes ai 

de-terminado cuerpo de leyes determinará su s1 o no cumplimiento, 

a•mén de que además, consider!:ndose vigente y operativa~ la legali

dad conlleva a la ilegalidad. Hay indicios que permiten sospechair 
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que el crimen organiza:do en los países: desarrollados, ha: inclu:i.do en 

su ac.tividad, el negoc.io de desaparecer ilegalmente desechos indus-

triales contaminantes 5~ 

111 

TTT 

INTERESES FAVORABLES A LA 

APLICABILIDAD DE LA LE Y • 

INTERESES OPONENTES A LA 
APL 1 C A B l L 1 D A D DE LA L E Y • 

Figura 4 

La aplicabilidad de las leyes ambientales - con un 

car!c.ter ~ ~s remarcado - de pende en mucho de. la acci6n comunitaria.o 

El intert.s social es un factor clave en la correcta formulaci6n y re_2 

peto que se: dé a este conjunto de leyesº 

~ LESISLAC 1 ON A·MB 1 EN TAL 

INTERES SOCIAL . 1 
~NIVELES INSTRUMENTA l E S

6 

l 
APLICA 81 LIDAD 

Fic;aura 5 

5: El escándalo internacional que. se gener6 en relaci6n a la Dioxina. 
procedente de Seveso,. Italia, y a otros ha'lla..zgos en E.E.U .U .. , han 
a:sociado m ll/Jl mafia. con. estoa incidentesº 

6: Los; niveles ins.trumentales {a:gencias gubernamentales de control) por 
lo regular son. competencia. del EstadoC> 

'1-·; ' 
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EDUCA:CION A:MBIENTAL 

/Ji. fines de los años sesenta se com.enz6 a utilizar el t6,!: 

mino educaci6n ambiental. Su origen, desde el punto d& vista epistemo-

16gico, se relacion® con la vinculaei6n de las ciencias ~ociales y las 

cienc.ia·s bio16gicas - particularmente de l.a ecologia - en. aquellos 

problemas, insertos en los programas de la. enseñanza primari.a y media, 

qµe se abocaban a tratar en estos niveles educativos la crisis del me

dio ambiente. En un principio~ este inter~& rue abordado en los térm,! 

nos de una autogesti6n o de una educaci6n abierta~ particularmente e-

narbolada por grupos intelectuales de !il,iaci~n anarquista. Algunos 

antecedentes de esta tendencia, parai e-1 caso de Europa, se remontan a 

la primera. d~eada del siglo XX, aunque en. ese entonces no se le denom! 

naba adn como educaci6n. ambiental. For ejemplo, en 1901 fue creada en 

Barcelona, la Escuel.ai Moderna de Fe-rrer i Guardia, de inspiraci6n anfi.!: 

quista. La Escuela Moderna era una escuela activa, laica y con coedu

caci6n, y en ella se prestaiba atenci6n especial a1 estudio de la natu

raleza. tios m's ta.Tde se f'undBJ en la misma .. ciudad la llamada Escuela. 

del Bosque (Escola del Bosc), en donde se adopta una l!nea avanzada 

' comparable. a las desarrolladas por las escuelas activas de Ferriere, 

Montessori, Decroly y otros movimientos de renovaei6n pedag6gica eur,2, 

peos y americanos, con la partic.ulaz-idad de que. la. personalidad de su 

directora - c~nrorme a. lo sefiala Jaume Terradas, la señora Rosa Se,! 

sa,t - lleva a planteamientos original.ea en los que el estudio de la D,! 

·tura:leza juega un. papel fundamental. Eminentes pedagogos como Piaget, 
' 1 

Cla·parade y otros visitairán reiteradamente la Escuela del Bosque • Sin 

emba.irgo, aunque estos antecedentes se "linculaba.n mh bien a una pedago-

g1a naturalista, constituyen un estadio muy anterior de lo que hoy pue-

11
: Terradast J • 1,979. Ecologjia Y educaci6n. ambiental. Oniega. Barcelo

lllllo P4gs. 6 - tO 
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de sar la educaci6n. ambiental. 

Ya: en un sentido más actual, de alguna manera la adopci6n 

forma~ del t~rmino educaci6n ambiental~ sur.ge ~saciado a la evoluci6n 

institucional de la gesti6n gubernamental en torno al medio ambienteº 

Pa:rai l970,. ya era c.om!i.n que eY.istier::iin en varias naciones europeas, en. 

los Estados Unidos de Norteamérica e incluso en algunos países subdes,! 

rrollados agencias o misnisterios: de gobierno e·specificarnente abocados 

ai. la c:onservaci6n del medio ambiente·, en donde ya se contaba con ofic,! 

nas de· promoci6rr y educaci6n. ambiental o Por esais· :techas ( 1.968-1972) 

se estaban llevando a cabo las reuniones preparatorias para la Conf e-

rencia de· las Naciones Unidas Sobre el Medio Humano> efectuada en Es-

tocolmo,. 5uecia,.. en.tre: los dias 5 Etl l6 de junio de 1972º Es entonces 

cuando adquiere patente.internacional lai educaci6nambientalo El pri,!!; 

cipio · ndme,ro l9 de estar Conferencia señala lo siguiente: 

"Es: indispensable una labor de educaci6n en cuestiones 

a:mbienta:les. dirigida tanto a las generaciones j6venes como a los 

a:dul tos y que~ preste la: deblda atenci6n a1 sector de poblac:i6n m~ 

nos- privilegiado, para ensanchar las bases de una opini6n pdblica 

bien inf'ormada y de un~ conducta. de los individuos,. de las empre-

sas y de las colectividades inspirad~ en el sentido de su respon

sabilidad en: cuanto ai la protecci6n y mejoramiento del medio en 

toda su dimensi6n humanao · Es tambi~n esencial ~ue los medios de 

c:omunicaci6m de masas-eviten contribuir al deterioro del medio hu 

mano y difundan> por el contrario,. informaci6n de car!cter educa-

tivo sobre: lar nec91sidad de protegerlo y mejora.rlo,. ai.. fin de que 
2 

el hombre pued~ desarrollarse· en todo& los aspectos~ º 

2:: Ct~ Tamames, Ro 1977.,. Ecologia y desarrollo.,. La pol~mica sobre 
los limites arl crecimiento.,. A:lia·nz:a Universidad°' Madrid.,. Págo 201 

•Í: 



'Sin embargo, algunas naciones en forma independiente 

habían planteado en fecha anterior a la Conferencia de Estocolmo, una 

pol!tica educativa en torno a los problemas del medio ambiente. Por 

ejemplo, en junio de 1970, el gobierno franclts rormul6 el ºPrograma 

de las cien medidas", tendientes a la protecci6n del medio natural. 

El capitulo 10 de este Programa se aboca a la bdsqueda de una pedag,2_ 

g!a que coloque al individuo en contacto con su realidad ambiental; 

el ca;p!tulo 1 l se destina a lai organiz.aci6n. de campañas de informa-
3 

. ci6n sobre el medio ambiente y la protecci6n de la na.turaleza • En 

lo que se refiere a la atenci6n del pdblico en general y a los nive

les educativos b'8ico y medio, otras naciones,. tales cómo Inglaterra, 

Alemania, Estados· Unidos, ••o abordaron la educaci6n ambiental en 

~orma semejante. Por ese entonces el Gobierno Mexicano rormul6 su 

posici6n al respecto. En la primitiva Ley Federal. para Prevenir y 

Controlar la Contaminaci6n Ambiental, del t2 de marzo de 19?1, el&,!: 

t1culo 8 señala lo sigui en.te: 

"El Ejecutivo Federal a trav~s de las Dependencias u 

Organismos que designe desa~rollará un programa educativo e in-

formativo a nivel nacional sobre lo que el problema de la cont~ 

m1naci6n ambiental significa, orientan.do muy especialmente a la 

niftez:.y a la juventud hacia el conocimiento de los problemas 

ecol6gicos" 4• 

Cabe señalar que no necesariamente las pol!ticas de 

educaci6n ambient&l inciden 'dn.icrunente en lo que concierne al pdblico 

en general o en los niveles educa,tivos básic.o y medio, tambi6n se pu! 

den relacionar y enlazar con las políticas de atenci6n científica y 

3: Cf o Geigel, Lepe-Bello, N. 19?3. Cuatro estudios de caso sobre 
protecci6n ambiental: INGLATERRA, SUECIA, FRANCIA y ESTADOS UN1 
DOSº Fondo Editoria.1 Comdno Caracas. P&gs .• 122 - 123 · 

4: LEGISLACION AMBIENTAL DE MEXICO. Subsecretaria del Mejoramiento 
del A:mbiente. M~xico. 1977. Plg. 11 

:·¡ .·, 
'I 11 
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tecnol6gica de los problemas del medio ambiente y de la planificaci6n 

en los centros de· educaciOn s~perioro Con base a la experiencia par

ticular de algunas naciones, en la Conferencia de Estocolmo~ también 

se· abordó este particular~ 

Es conveniente recalcar que las políticas de educaci6n. 

a:mbiental se pueden. ubicar en tres niveles prefere:ntementero 

Nivel general: enfocado al pdblico en generalº 

Nivel escolar: enfocado a los programas de escolaridad 

b.isico y medio. 

Nivel profesionail: enfocado a los profesiona·les,. centros 

de educaci6n superior, tomadores de d!_ 

cisiones y planiflcadores. 

A todo esto con.viene hacer la menciOn al movimiento o mo

vimientos ecologistas ci..ue de, alguna manera tam.bi~n contribuyeron, ejer-

ciendo presiones. pol1ticas y c.lvicas., a. la demanda social por una educa.

ci6n ambiental. 

Llegado el momento es c:onv:eniente qµe· aventuremos una, de

finici6n de lo que puede ser la.i. educaci6n ambiental. Se propone cocep

tuaü.iza1r su de!inici6n de la manera sigJ.liente: 

111Jstrategia: de in!orma:ei6n,. dirigida a. los diversos gru

pos· sociales~ tendiente a.i. motivar uri.ai actitud y conducta particip_!. 

tivai :ra:vorable- ai la:. c.onserva:ci6n. de los recursos ambientales y al 

mejoramiento de: la calidad de la.i. vida; esto dltimo· entendido en 

un sentido que tienda a beneficiar a todos los grupos socialesn" 

Su marco te6rico, de hecho• queda inserto en el marco 

te6rico de: la problem~ticai: ambien.tail... La figura 6 pretende relacionar 

ai l/A!.S ins.tituc.iones jer~q.uicas y las entidades más generales que inter 

vienen en el. conflicto medio ambiental;· los: ndmeros representan. los n~ 
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veles secuenciales que. se involucran en la estrategia del cambio so-

ciaJ.o Con este sencillo esquema se puede ensayar la concepci6n del 

marco te6rico que circunscribe a la educaci6n ambiental. El efect,! 

vo cambio de la actitud de la civilizaci6n occidental con el medio 

ambiente, <J!Uizlls implique un cambio muy considerable en las entida-

des que conforman el basamento estructural de las sociedades moder-

nas y, muy pa.rticularmente, en la sociedad capitalista~ 

5 
ESTA O O -----------~- PRODU CCION 

1 4 
4 

SOCIEDAD IDEOLOGIA 

1 ! 
FAMH .. I A CULTURA 

1 2 
1 

2 

INDIVIDUO -------------MEDIO AMBIENTE 

Fi CJ uro 6 

Esta. ror.ma de educaci6n implica unai fuerte pa:rtic1pa

ci6n critica no solo del Estado sino de· todos los grupos ~ociales iB 

teresados. El ideal perseguido es sensibilizar y motivar - visto 

como estrategia educativa - a cada habitante del planeta para que 

todos seamos efectivamente defensores del ambiente y de la vida todao 

La: pedagogía del medio ambiente implica cierta innOV,! 

ci6n en la forma en que tradicionalmente la sociedad y el individuo 

conciben la interacci6n con los: diferentes ámbitos del entornoº Por 

lo general, e:l individuo es educado pal:'a toma'r en consideraci6n d.nica -



mente a las entidades de su ámbito inmediato, entre las que se encuen-

tran la~ tamiliai, el espacio fisico y af'ectivo dom~stico, el trabajo y 

la noci6n. de "status" institucionail· representado por la conductai c1vi 

cm. Los Ambitos, tan.to social como ambiental, qua salen. de esta dime,!!_ 

si6n inmediata·, quedan fuera, de la cobertura de inter~s del. individuoº 

El fin primordial de· lai pedagog!a del medio ambien.te es aproximar al 

in.dividuo los á:mbi tos - en lo social y en lo. ambiental - que le son 

desconocidos. La estrategia general que se sigue en la educaci6n. am

biental. contemplai la considera:ci6n de dos rases·: una de concientiza-

ci6n y otra: de partic1paci6n... En 6s.tais el veh!eulo operativo en la 

primera es la informac.i6n, en la. segunda es la organizaci6n. 

La participaci6n est6 sumamente vinculada a lo que se 

denomina' la gesti6n. ambiental. Esta norma1lmente tiene un. car~c.ter 

institucionalizado y se sustenta en la. promoci6n de una: conducta am

biental corre.eta ejercida por los buenos ci~dadanos. Esta apropia-

ci6n por parte del Estado de los intereses civiles en torno al medio 

ambiente, considerando particularmente el ca~o de los Estaños Unidos 

de Norteam~rica. y de·l Reino Unido, s:e remonta a los dltimos años de 

la d~cadm de los sesenta. En algunos paises europeos, se lleg6 a 

proponer, como alternativa no directiva ni institucional, a la auto

gesti5n ambiental. 

En. octubre de 1977, la ciudad de Tbilisi, URSS, tue 

sede de. la Primera Conferencia Intergubernamental sobre EducaciOn 

Jtmbiental. En dicha¡ Conterencia - cristalizlmdose a su vez las con -
clusiones de otras. re·uniones internacionales anteriores (Belgrado, 

Chosica, Bogot&, .••• ) - se enumeraron los siguientes objetivos p~ 

ra la educaci6n. ambiental:· a) crear conciencia s.obre el medio ambie~ 
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te· y sus problemas; b) entregar ex>nocimie~tos que permitan. enfrentar-

lo adecuadamente; e.} crear y modifica·r actitudes que permitan una ve_!: 

dader~ participaci6n de los individuos en la protecci6n y mejoramie_!! 

to del medio ambiente; d) crear lai haóbilidad necesa.ria:. para resolver 

los problemas ambientales; e} crear la capacidad de evaluaci6n. de m~ 

d:i .~"" ·~: y programas en t~rmino de factores ecol6gicos,. pol1ticos, soci_! 

l~~. ~con6micos, est~ticos y educativ.os; f) ase·gurar una amplia: pairt,!. 

cipaci6n social que asegure una acci6n adecuada para resolver los pr~ 

b1emais ambientales 5. 

A.s! entendida,. la educaci6n ambiental deber~ f:ier por 

ruer21.ai int.erdisciplinaria1 y formar parte: integral del proceso educai-

cional... No tendr!ai. sentido que se constituyese en unai disc.iplina ad! 

cionaL y espec:!fica ba.jo el titulo de educa:ci6n ambiental, sino que 

s:erk necesario introducir en cada materia lai tem§itica o dlhmensi6n. ª.!!! 

biental q_ue se le relaciona... Se tiene claro que. lo que caracteriza 

ai la problem~ticai ambiental es la interdependencia entre hechos de 

diversos sectores que, son, por lo tanto,.. abordables a trav~s de dife 

rentes disciplinasº S6lo logrando una reorientaci6n y adaptaciOn de 

las disciplinas y experiencias educativas. será posible lograr una 

perce·pci6n. integrada~ del medio ambiente y una acci6n consecuente y 

. raicional. sobre, ~lo-

5: S!nchez, V... l 982.o Educaci6n Ambientalº En: El medio ambiente 
en.M&xico: tem~, problemas y aJ.ternativ.aso Manuel L6pez Porti
llo 1 Ramos (Compilador). Fondo de CUltura Econ6mica. M&xico 0 

Capitulo XXIII. Págs. 370 ... 384 
· .. :' 

.'-i!. 



&LGUNOS DATOS DE ESTE MOVIMIENTO EN MEXICO 

El 12 de 1Uarz.o de 1971, el Poder Ejecutivo de la Naci6n, 

formul6 el edicto que puso en vigor la Ley Federal pa1ra: Prevenir 

y Controlar lro Contaminaci6n Ambiental; primer intento mexic~o 

q~e promueve un instrumento legal para la atenci6n formal de los 

proolemas medioambientales. 

En. enero de· l 972 inici6 sus labores la Subsecretaria del 

Mejoramiento del Almbiente (SMAl), dependiente de la Secretaria. de. 

S'al.ubridad y Asistencia. Esta dependencia~ en donde reca1a la 

principa.:1 responsabilidad en cuanto a· la aplicabilidad de la Ley 

Federal. par~ Prevenir y Controlar l~ Contaminaci6n Ambiental, se 

restringi6 a desarrollar una labor de divulga·ci6n y promoci6n de 

programas para la defensa del ambiente, operativamente se convi!: 

t16 en una suerte de· conciencia. dentro del aparato gubernamen

tal, q_ue ~ticame:nte recomendaba pautas de conducta para·. la soc.i~ 

dad mexicana en su in.teracci6n con el ambiente, pero sin ninguna 

consecuencia efectiva. Esta Subs:ecretária concluy6 su gesti6n 

en diciembre· de 1982. 

En la ciudad de M~xico, el \6 de marzo de 1978, se efec

tu6 una manif estaci6n. convocada por un denominado Frente de De

f en.sai de: los Recursos Na.cionaleso Dicho frente estaba integra

do por diversas organizaciones c1vicas, políticas y acad~micas 

qµe con una posici6n de iz~uierdai trataban de impugnar la en ese 

entonces politica petrolera del gobierno mexicano. Dentro de 

los participantes en la marcha !iguraban algunos grupos de in

telectuales, tAcnicos, cient1ficos y estudiantes que demandaban 

un uso m!s racional (cient1fico) de los recursos naturales reno-

:;, .. i .. ' ' 
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va.bles del pa!s. Dentro del mosaiico de peticiones y reivindi

caciones (protestas a:l alto costo de 1211. 'Vida, apoyo a huelgas 

sindica'les, .. aprovechamiento m!s estratégico del petr6leo na

cional, politica energética m~s nacionalista, protestas inqui

lina:rias y campes.inas), result6 meritorio y bien significativo 

que un grupo de personas inte-resadas incorporaran. sus demandas 

de car!:cter ambien.tal en un. evento de este tipo .. 

En mayo de 1:979 se oca'sion6 un.. ac:ciden.te en unai pla:ta

formai de exploraci6n petrolera. denominada. IXTOC: I,. trente, ai 

l?n costai de. Campeche, en el Gol!o de M~xico. El derrame oca

sionado fue c.on.siderado como una: de las; peores tragedias ec,g, 

16gicas ocurridas en el mundo. La empresa para:estatal Petr6-

leos· Mexicanos (PEMEX) recibi6 severas criticas: y se cuestio

n6 la:. forma: en q_ue la actividad petrolerai estaba afectando a 

los h'bita.ts n~tural.es y a otras actividades econ6micas (pe> 

ej. : las a·grope;cuairias y lai pesca). 

Entre diciembre de t.98t: y junio de t982: los. partidos 

pol1ticas registrados. (PRI• PSUM, PST) y los no registrados 

(PM'l• PRT) se manifestaron. muy significa.tivamente por. la rei

rln.dicac:i6n de los recursos: ambientales. Duran.te la campaña 

&lectoral (198~) destacaron. las pla:taif'orm.as generadas a trai

v~s del PRI y PSUM~ Años artr&s tuvo una par~icipaci6n. muy 

destacada el PMT. 

- En diciembre de 1.982: se. c·ollLStituy6 la Secretaria de 

Dearurrollo Urbano y Ecología (SEDUE); en. ~sta se incluya 

uua: Subsecre,tar1ai de Ecología. 

,,, 

,--.' ·, -- . 
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1.983º Los. medios de- comunicaci6n de masas, tanto del 

estado como de particulares, ~omenzaron a dar un mayor ~ntasis 

a la incorporaci6n de la tem!tica ambiental en su programaci6n. 

Las agrupaciones ecologistas se hacen m~s numerosas y 

manifiestan. una actividad entusiasta y ardorosa:. Destacan las 

m~s vinculadas: a empresas de renombre (p. ejo : PRON.ltTUAA). A . 

'la fecha ae·tienen en el pa1s alrededor de ?O de estas agrupa:-

ciones. Bajo el lema:: "No te r1as... nos morimos!', varios 

grupos con.vocaron el 25 de mayo de0 l-984-, a un ac.to masivo de 

protesta en la alameda. central del Distrito Federal. 

Por lo pronto no hay visos de que pueda !undarse··en 

M'xic.o un pairtido verde. De. fundarse seria muy dudoso su &xi

to. Aqu1 cabe argÜir que en este pais la tradici6n anarquista 

es muy dibii y los partidos políticos instituidos tan.to de de-

recha como de. iz.quiardm captan a la gran mayor1a de los votan-

tes que ejercen el sufragio. 

,·;.. 

\: . 
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DISCURSO CONCLUSIVO 

Resulta evidente que este movimiento surge y se desa-

rrolla a trav~s de una serie de contradicciones que, por una parte, 

de.terminan. la; caracterizacit'Sn que posee, y por la otra, le constit,!! 

yen su limite de operatividad social. En ocasiones se plantea que 

el am.bientalismo llega a tener envergadura de movimiento de masas; 

esta dltima. aseveraci6n puede resultar en extremo discutible, sobre 

todo si se toma en eonsidera~i6n la composici6n_ social de los acti

vistas de este movimiento. A'simismo, las reivindicaciones que nor-

malmente se asumen a trav~s del ambientaJ.ismo, no toman en cuenta. 

demandas de inter~s más popular, como pueden ser la vivienda, fuen-

tes de. empleo y la protesta por el alto costo de la: vida,. 

En una perspectiva política e ideo16gica~ en algunas 

naciones de Europa occidental y en los Estados Unidos de Norteam~ri

ca:,. se est! suc:ediendo una¡ suerte de polarizaci6n entre las dif eren-

tes modalidades que poseen las agrupaciones dentro del ecologismo~ 

Esta polaridad se manifiesta muy evidente ent·re las agrupaciones e! 

v:icas de protecci6n aJ.. ambiente y los denominados.partidos e.col6gi-

cos o "verdes"... Las primeras con la representatividad de las clases 

dominantes y medias, con un remarcado sentido conservador (en una e.o~ 

notaci6n soctol6gica) y con apego al r~gimen institucional de derecho 

(respeto a las ins.tituciones),. tuvieron un. auge considerable durante 

los años sesenta y setenta. En. cierta medida este auge se puede ex

P.licar en el beneplAcito de los gobiernos de las naciones capitalis

tas desarrolladas, dada la ut.ilidad c.ivica que estos grupos repc;>rta

ban. A su vez los: grandes consorcios industria.les encontraron una 

':·.'' 

,·, 
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buena. via. de promoci6n d.vica> dando contraste a su imagen pdblica de 

contaminadores.,. apoyando financieramente: las acciones de estas agru..P,! 

e.iones e incluso fundando a algunas de ellasº Esta completa armonía 

del Estado capitalista, los industriales y las. ligas de protecci6n a 

la naturaleza se mantuvo casi inva·riablemente hasta: que la simbiosis 

capitalismo-indus.tria-med:J..o ambiente demos.tr6 ser en la práctica i-

nexistenteº En efecto> lru participaci6n c!v.ica en la soluci6n de la 
t 

crisis (socio) ambiental, exigía cada vez más, una. actitud y cuestio"." 

na.miento menos d6cil en relaci6n a la airgumentaci6n.'de los usufruc.tua . . -
dores. del "statu quo0 • El metimiento cívico,. as! inducido,. gener6 en 

no pocas ocasiones su propia contra.rreacci6n en. relaci6n. a sus impul.-

sores. LBi respuesta no se hizo esperar. En los. años ochenta se redu -
jo considerablemente el apoyo financiero> tanto del Estado como de las 

asociare-iones patr.onaü.es (dado que la reiv.indicaci6n. ambienta.lista en 

ail.gunos:. casos se volcaba en. contra de los intereses del capitalista) 

a estas sociedades de amenidad y prote~ci6n ai. la naturalez~. 1• En de-

terminadas ocasiones - refiri~ndonoa.ai lo que acontece en. los E.E.U.U. -

lm direcci6n de estos. grupos. tiende ar ser controlada desde e:l Estado o 

ai. través de directrices ...; sus.tentadas en UllBl dependencia :tinancierai -

que: se diseñan. desde los. mismos. consorcios. industriales. Con. esto se 

puede c.ontrolar que la manifestaci6n. civ.ica del movimiento no tome· un 

s&sgo c:ontrario a. los intereses del gr~n.capital. Es aquí donde el ci -
vismo tiene su limite operativo y lai. mismai posibilidad re.ivindicativa 

y de lucha de los. "'buenos c.iudadanos!' que se preocupan por la sail va

gua;rda de.· su entorno naturail.. En. los a.ños ochenta esta moda:l.idad de 

orgainizaci6n. y de: acci6n.. ciudadana se ha. debilita·do c.onsiderablemente,. 

l.: En. el boletín. del Centro· da· Investigaei6n. y Docencia: Econ6micas 
(CIDE),. de noviembre de l.983,.. en las p~na.a: 125 a 128 se: hacen 
sefialamien.tos:importantes mcerca de la pol!tica ecol~g;ica. de1 pr;!_ 
sidente: RonaJ:.d Reaga:h. 

. . '.':, 
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salvo en algunas na.cienes capita:listas subdesarrolladas~ donde las mQ_ 

das c!vicai.s del capitai.1 llegan con. varios años de retraso. En el. sub

desa:rrollo apena:s está'. emergiendo la: preocupaci6n ambientalistao 

La manifestaci6n política m&s radical> en relaci6n al 

medio ambiente y en una panorAnrlca interna.ciona.J.~ está siendo esgrimi

da por los partidos verdes9 Resulta ser que la opci6n c!vica est! m§.s 

.en declive y la opci6n pol1tica y partidaria (incorpor&ndose aqui la 

gesti611 de los partidos po11ticos de i~quierda) manifiesta mejor des,!! 

rrollo. No obstante, a~n no queda resuelto el remarcado carácter de 

clase del mov.imi.ento (tanto en su opci6n c1vica como pol!tico-partid,! 

ria:). lCu§:l será la. me·jor v1a paira: l.a incorporaci6n del proletariado 

aJ. movimiento? ¿J:,a¡s clases dominantes que generaron el movimiento 

tendr!n la capacidad y el inter~s para aceptar la participaci5n del 

proletariado en una lucha que· es ya de por si antag6nica? ¿El prole~ 

tariado (tanto del campo como de l~ ciudad) deber& acaso generar su 

propia reivindicaci6n de las cuestiones ambientales, adicion!ndolas 

al resto de sus reivindicaciones de ~lase, con la consiguiente ruptu• 

ra con lai conc.epci6n ambientaJ. de las clases dominantes? ¿La ecolo

gía y el. ambientalismo podr!n constituirse dentro del capitalismo en 

un movimiento de masai.s.? La re·spuesta la conoceremos a trav6s de la 

"praxis" en que se inscriba su proceso. 

No obstan.te, c.oniorme:a un pron6stico del soci6logo 

Manuel Castells, estos movimientos tienden a. una radicalizaci6n e iz. -
quieirdizaci6n. Las agrupaciones clasemedieras de amenidad y protec.

c.16n civica del ambiente seguir~ .. n teniendo su espacio dentro del mo

Yimiento, y el debate político e 1deol6gico> en cuanto a la concret! 

zaci6n de ailternativas, tendrá que dirimirse entre posiciones muy ª!!. 



tag6nicas (caipitalismo, socialismo y anarquismo)º El capitalismo, 

en los t~rminos de su propia dinámica, seguir~ contribuyendo a la 

agudizaci6n de la crisis.socioambientaU., tanto en las naciones d!:. 

sarrollad&s como en las subdesarrolladas. La: posibilidad de per

ma:nenciar para la vida en el planeta est~ ante una intrincada en.

crucija·da: ecocidio inconsciente. o salva:gu.arda consciente y de

cidida. del entorno natural .... esa es la disyuntivaº 

'' 

_ .. ,.., 
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