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INTRODUCCIÓN 

El uso irracional de los recursos naturales y la inequitativa distribución de la 
riqueza en el mundo demuestran la imperiosa necesidad de cambiar de 
estrategia: de continuar en la misma lógica las consecuencias serán nefastas 
para la humanidad y millones de especies animales y vegetales. La teoría del 
desarrollo sustentable es un acercamiento a ofrecer respuestas o establecer 
líneas de acción para revertir los estragos causados y tomar nuevas 
direcciones para el desarrollo de los pueblos en armonía con su medio. 

El entorno local (Atizapán de Zaragoza) forma parte de la subcuenca "Presa 
Lago Guadalupe", terriblemente contaminada por la descarga directa y sin 
tratamiento de aguas residuales provenientes principalmente de casas
habitación y por el desecho de residuos sólidos y/o peligrosos a los cuerpos de 
agua y a los suelos. Revertir los perjuicios causado al medio ambiente es una 
tarea que no se logrará con el hecho de limpiar el lago cada año: es necesaria 
una planificación y acciones integrales en la subcuenca; que esta constituida 
por cinco municipios y dividida en tres partes: parte alta, media y baja. 

El área de estudio de este trabajo es el municipio de Tlazala de Fabela, que 
forma parte de la zona alta de la subcuenca y se caracteriza por ser uno de los 
últimos pulmones de la Zona Metropolitana del Valle de México (la mayor parte 
de su territorio forma parte del Área Natural Protegida [ANPJ "Parque Estatal 
Otomí-Mexica"). 

Resguarda un antiguo bosque de coníferas donde se recargan los mantos 
acuíferos que proveen de agua a la zona urbana: 22 ojos de agua 
contabilizados en las montañas (cuyas cotas rebasan los 3300 msnm) bajan 
para formar el rfo Cuautitlán (agua cristalina y potable in situ en la zona alta que 
se convierte en residual al ir bajando y llegar a la presa Guadalupe) y 1278.5 
mm de lluvia anualmente constituyen una verdadera riqueza. 

El presente trabajo pretende colaborar en la posibilidad del logro de la 
sustentabilidad a través del empoderamiento local de los campesinos sobre sus 
recursos. La metodologf a utilizada parte de una crítica al discurso oficial de la 
sustentabilidad y toma como premisa el enfoque de Administración Integral de 
Recursos Naturales, donde se hace énfasis en establecer como premisa la 
autodeterminación de los pueblos, dado que son interlocutores válidos 
(MARTINEZ, 2000) en la elección de su propio destino. 
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Objetivo general 

Apoyar la gestión local de proyectos rurales sustentables en el 
municipio Tlazala de Fabela, Estado de México, mediante la 
perspectiva biorregionalista del desarrollo sustentable, y que 
contribuyan en la recuperación de la subcuenca Lago de 
Guadalupe. 

Hipótesis 

Es factible el empoderamiento sustentable de la comunidad 
rural del municipio de Isidro Fabela en el aprovechamiento de 
los recursos comunales. 
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Antecedentes del problema 

La lucha del ser humano contra la contaminación ambiental que el mismo ha generado, es 
básicamente en tres frentes: aire, suelos y agua. Aunque las tres se encuentran 
interrelacionadas en diferentes formas y su conceptualización y minimización debe formar 
parte de un plan integral, sus efectos se resienten en mayor o menor grado de acuerdo a 
su disponibilidad y necesidad inmediatas. El caso del agua es probablemente el que se 
resiente más profundamente y el que causa más preocupación (y estragos) en las 
poblaciones de cualquier lugar del mundo. 

En México, la situación resulta especialmente preocupante, porque la contaminación y el 
desperdicio del liquido elemental alcanzan, en distintos lugares, niveles alarmantes. La 
conciencia ambiental ha llegado a muchos sectores de la sociedad civil de manera 
abrupta e indeseable: después del crudo y largo aprendizaje de sufrir su escasez y/o 
contaminación. En el contexto regional resulta indispensable referirse a la realidad 
inmediata: la contaminación de Lago de Guadalupe, de sus arterias y, en general, de la 
subcuenca. 

La superficie de la subcuenca es de 28097 hectáreas; que comprende los territorios de 
cinco municipios del noreste del Estado de México: Cuautitlán lzcalli, Nicolás Romero, 
Atizapán de Zaragoza, Jilotzingo e Isidro Fabela. Diversos factores han propiciado la 
contaminación de la subcuenca y especialmente del lago: las descargas residuales (al 
lago y a los rfos), la deforestación y el cambio de uso de suelo, los asentamientos 
humanos irregulares. 

Fuente: Comisión de Cuenca de la Presa Guadalupe. En: 
lnfonne subcuenca presa Guadalupe, pp 7. 

El gobierno del municipio de Cuautitlán lzcalli, Estado de México; desde hace casi 3 años 
facilitó el diálogo y participación interinstitucional gracias a la iniciativa de la sociedad civil, 
que después del mencionado (y desafortunado) aprendizaje, decidió emprender su 
recuperación. La responsabilidad de las autoridades gubernamentales y ciudadanía de 

7 



mitigar o eliminar los impactos ambientales, sociales y económicos consecuentes es 
enorme, pero sobre todo ineludible si se pretende lograr la sustentabilidad de la 
subcuenca y recuperar cierta calidad de vida. Esto requiere de una planeación y visión 
multidisciplinaria. Por ello se retoma la visión alternativa del desarrollo sustentable para la 
generación de proyectos afines con esta visión del desarrollo en comunidades rurales. La 
administración y planeación para su preservación como parte integrante de la subcuenca 
es de suma importancia, pues es pulmón y proveedor de agua de la zona. 

Actualmente existen esfuerzos conjuntos de diversos sectores de la sociedad trabajando 
seriamente en esta problemática. Esta tesis se realiza con la pretensión de apoyar al 
esfuerzo por sanear la subcuenca y, principalmente, lograr su sustentabilidad a mediano 
plazo. 

Universidades Públicas como la UNAM (FES lztacala) comenzaron a hacer análisis de las 
aguas de la presa al recibir la petición de apoyo del gobierno municipal de Cuautitlán 
lzcalli, describieron la flora y fauna correspondientes (endémicas, nativas y migratorias). 
Posteriormente se incorporaron los gobiernos municipales, el estatal y el federal. El 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey también se ha involucrado. 
Los siguientes son algunos antecedentes: 

Reuniones del 8 y 15 de junio del 2004, con Organismos Operadores de Agua y Ecología 
de Nicolás Romero, Atizapán y Cuautitlán lzcalli, así como el Centro de Atención 
Empresarial (CAEM), la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), la Secretaria de Ecología del Estado de 
México (SEGEM) y especialistas en Limnologfa, Histología y Toxicología de Peces de la 
UNAM, a partir de las cuales: 

a) Se realizó el Diagnóstico de la Subcuenca Tributaria Afluentes de la Presa Guadalupe. 

b) Se inicio en Septiembre del 2004, el monitoreo de los parámetros físico-químicos y 
biológicos del agua de la Presa Guadalupe· 

Descargas residuales sin tratamiento. 

Municipio Superficie Habitantes M'/ailo Poblaclón 2020 Descargas 2020 

Atizapán 1143 25216 ss1n1 30308 

Cuautitlán I 1540 9165 401427 10627 

Isidro Fabela 7064 8168 Fosas sépticas 12232 

Jilotzingo 6193 3683 N.D. 4749 

Nicolás Romero 12155 309024 13535251 371815 

TOTAL 28097 355256 14924455 429731 

Fuente: CNA, Desacargas residuales sin tratamiento, en INEGI y GEM 
(2000), Anuario Estadistlco del Estado de México, México, p 12. 

1188446 

465444 

16285496 

17939388 

La responsabilidad es enorme: replanificar, sanear y conservar la subcuenca en un estado 
que no deteriore más la calidad de vida de los habitantes y que respete la idea de 
desarrollo que tiene los campesinos de la parte alta de la subcuenca, preservando al 
mismo tiempo el entorno y aprovechando racionalmente los recursos de la zona. 

El espectro de actividades a desarrollarse es diverso, sin duda, la ruta más cercana 
posible al logro de los objetivos trazados (respecto a planificación urbana, uso y cuidado 
del agua, preservación del área natural protegida que se halla en la zona alta de la 
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subcuenca, etc) no lo dará solamente el equipo de especialistas que se ha conformado: 
es necesario además, escuchar a los directamente involucrados, y a partir de su 
percepción comenzar a generar propuestas, pues es éste el momento crítico para 
emprender acciones para recuperar la subcuenca. 
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Capítulo l. MARCO TEÓRICO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

1.1. Crecimiento económico: bien indispensable para el desarrollo de 
los pueblos. 

El crecimiento económico es un bien indispensable para el desarrollo de los pueblos, pues 
es resultado de la actividad productiva de un país. Sin embargo, para alcanzar un 
verdadero desarrollo, el crecimiento económico es insuficiente. Tradicionalmente se ha 
considerado dotado de "universalidad y objetividad" (Martínez. 2000: 177) el paradigma 
del crecimiento económico, quedando minimizados aspectos que también contribuyen al 
desarrollo de los pueblos, tales como el acceso a la educación, o gozar de una vida 
saludable y pacífica en un medio ambiente sano. 

El problema radica en que los beneficios no se distribuyen objetivamente, y cada vez se 
acentúa más la brecha entre pobres y ricos. De acuerdo a Goulet (1999: 45), el paradigma 
económico es: 

"Reduccionista porque juzga todo el desempeño de la sociedad mediante patrones 
puramente económicos [ ... ] 
El modelo imperante de desarrollo es también elitista: sus componentes han sido 
determinados por expertos -académicos, funcionarios gubernamentales, técnicos y 
profesionales-". Este paradigma, además, ha sido impuesto sobre poblaciones que no han 
sido consultadas en la tarea de definir sus propias necesidades o su organización social 
preferida. 

Es también etnocéntrico, siguiendo a Goulet; porque supone sin crítica alguna que las 
sociedades que se industrializaron primero, y que son altamente urbanizadas e 
institucionalizadas constituyen los modelos normativos a ser imitados por otros. En otras 
palabras, las llamadas sociedades subdesarrollas o en vías de desarrollo solamente valen 
o tienen sentido como etapas previas a alcanzar ese nivel superior que son las 
sociedades modernas e industrializadas. 

En muchos paf ses en vf as de desarrollo y subdesarrollados se encuentra ampliamente 
difundida la idea de que solamente con elevados niveles de crecimiento económico 
pueden atacarse las raíces del subdesarrollo, pero no es asf, pues se trata de "una idea 
que no sólo es equivocada sino que está en el origen de graves errores en los terrenos de 
las acciones y las políticas". (Pipitone. 1994, 21) 

La idea de proseguir con elevados niveles de crecimiento económico, es decir, constante 
y sostenido en el tiempo, es incompatible con la preservación del equilibrio ecológico y 
con la resolución de problemas sociales que no necesariamente parten de premisas 
económicas o no tienen tales finalidades. No puede existir crecimiento económico 
constante y sostenido (infinito) en un planeta donde los recursos son finitos, menos aún 
con los actuales niveles de consumo, y el crecimiento demográfico explosivo. 
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La actividad económica proseguirá al igual que el consumo; la dificultad estriba en saber 
que tanto se crece y por cuanto tiempo (al igual que el consumidor debe razonar 
éticamente que tanto consume) para preservar el equilibrio ecológico natural y garantizar 
al mismo tiempo una mejor vida para la mayor parte de la humanidad. No es razonable ni 
práctico detener la actividad económica para preservar la diversidad biológica existente o 
solucionar problemas sociales, pero perfectamente factible es reconsiderar la forma y 
cantidad en que se consumen los recursos del planeta para satisfacer necesidades 
humanas. 

Sin el reconocimiento de la necesidad de coexistencia pacífica entre distintas formas de 
entender y vivir; y sin la garantía de preservación de la diversidad ecológica, el 
crecimiento económico es tan sólo un cúmulo de números y variables macroeconómicas 
formidables, pero sin sentido en la realidad cotidiana de la mayor parte de la población, y 
en detrimento de la diversidad biológica. 

1.2. Desarrollo sustentable y neoliberalismo. 

Uno de los requisitos fundamentales para avanzar hacia la sustentabilidad es la reducción 
de la pobreza y la desigualdad económica, no solamente porque genera una mayor 
cohesión social que favorece la inversión y el crecimiento económico, sino también para 
lograr mayor equidad en la distribución de la riqueza. 

Cualquiera que sea el peso o la importancia de los indicadores económicos, no 
constituyen criterios esenciales para determinar el desarrollo de una nación. Como 
diversos expertos han sef\alado (Goodland 1997, Sen 2000, Mutsaku 2002), los 
esquemas que asumen el Producto Interno Bruto per cápita (PIB) como indicador 
primordial son incompletos, ya que se trata solamente de un promedio estadístico que es 
insuficiente para discernir o determinar el grado de desarrollo; además dentro de este 
promedio las diferencias entre los que perciben mayores ingresos y los que menos no son 
evidentes y suelen ser abrumadoras. 

Además, el nivel de ingresos no explica otras variables importantes como el promedio de 
vida, el tener un empleo gratificante o vivir en un medio ambiente saludable o en una 
sociedad pacifica y segura. El criterio esencial debe ser la libertad de elección y la 
superación de los obstáculos que impiden el despliegue de las libertades (Sen, 2000). 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD por sus siglas en inglés) 
ha incorporando tres aspectos esenciales para medir el desarrollo humano 1: 

1. Longevidad y salud representadas por la esperanza de vida al nacimiento. 

2. Instrucción y acceso al saber, representados por la tasa de alfabetización de los 
adultos (dos tercios) y la tasa bruta de escolaridad para todos los niveles (un 
tercio). 

3. Posibilidad de disponer de un nivel de vida decente representado por el PIB por 
habitante (PPA). 

Sin embargo estos aspectos (salud, educación y nivel de ingresos) suelen ser mermados 
debido a la naturaleza de las políticas neoliberales ya que "limitan la emisión de la masa 
monetaria, suben el tipo de interés, reducen drásticamente los impuestos sobre los 
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ingresos mas altos, suprimen el control del flujo financiero (entradas y salidas de 
capitales), elevan drásticamente el desempleo, reprimen las huelgas, promueven una 
legislación antisindical y reducen los gastos sociales" (Houtart y Polet, 1999: 15-16) así 
como también promueven la privatización de sectores estratégicos de las economías 
mundiales: la industria del acero, la electricidad, el petróleo, el agua; y algunos de 
beneficio público como las viviendas de interés social. 

Las políticas neoliberales (austeridad, prorrateo al presupuesto de beneficio social como 
salud y educación, privatización, liberalización del comercio) se han ido afianzado 
consistentemente en el mundo subdesarrollado y el tercer mundo, ya sea por la confianza 
de los grupos nacionales dirigentes que adoptan la ciencia económica internacional como 
modelo a seguir (isomorfismo mimético) y reclutan a estudiantes nacionales para que 
cursen estudios en los principales centros en que se imparte dicha teoría económica 
(Harvard, MIT, Vale), o por las presiones externas de los intereses de los países de primer 
mundo (isomorfismo coercitivo) en los países subdesarrollados. 

El desarrollo sustentable es posible, sin embargo, se halla condicionado a establecer una 
autocrítica del actual modelo socioeconómico y a la mentalidad y mecanismos con que 
deciden los líderes en turno. Algunas de las contradicciones entre las políticas 
neoliberales y el desarrollo sustentable son las siguientes: 

1. La principal falla del desarrollo sustentable radica en pretender el logro de una 
mayor equidad social y económica en un medio ambiente saludable siguiendo la 
lógica de la ideología neoliberal: "lo que necesitamos es una nueva era de 
crecimiento, un crecimiento vigoroso y, al mismo tiempo, social y 
medioambientalmente sustentable" enuncia el informe Brundtland. El error consiste 
en establecer como prioridad el crecimiento económico, suponiendo que proseguir 
con él es compatible con la preservación del equilibrio ecológico del planeta y la 
resolución de los problemas sociales: es utópico pretender un crecimiento 
económico sostenido (o infinito) en un planeta en el que los recursos son finitos 
(Goodland, 1997). 

2. Los préstamos de las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) condicionan a los deudores a abrir sus 
puertas al comercio, dejando inermes a millones de personas cuya economía no es 
fundamentalmente extensiva o de acumulación, sino de autoconsumo e 
intercambio, lo que ha conducido a graves crisis económicas e incluso hambruna y 
genocidios inaceptables, como son los casos de Somalia y Ruanda en los años 
noventa (Chossudovsky, 2002: 113-146). Esta política, sin duda alguna es 
antitética al ideal de la sustentabilidad en el que la pobreza debe ser, sino 
erradicada, aliviada de manera significativa. 

3. Supeditar premisas fundamentales para el logro del desarrollo sustentable a una 
orientación de mercado, o dicho en términos económicos, que "se ajuste al precio 
de oportunidad" (BM, 1995: 1). Tal es el caso de la equidad de género y el derecho 
de la mujer a la educación. Como ejemplo, el programa Letting Girls Leam cubre 
los gastos de la educación primaria y secundaria, de materiales y libros, a 
condición de que se despidan maestros, se adopten empleos de dos turnos y la 
enseñanza de varios grupos se de en uno solamente; consecuencia: disminución 
de inscripciones de niños y niñas en los países que adoptan dicho programa. 
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Se cae así en una paradoja: como se mencionó más arriba, uno de los elementos 
para determinar el IDH de una nación es la tasa de alfabetización, evidentemente, 
el desarrollo sustentable busca aumentar dicha tasa, pero algunos de los apoyos a 
los países desarrollados en tal rubro, provocan exactamente lo contrario, como 
muestra el anterior caso. 

4. La carrera armamentista que subyace al nuevo orden mundial en el que la 
preocupación principal es la adquisición de armas nucleares por países del tercer 
mundo, especialmente los considerados como "hostiles" a la estabilidad promovida 
por E.U.A. Este enfoque de "no proliferación" ignora la posibilidad de un desarme 
mundial total, deslegitima la veracidad del nuevo orden mundial y contradice la 
moral y el derecho internacionales (Falk, 1999: 119-133). 

La posibilidad de un desastre o disputa nuclear no es una postura fatalista. Los 
beneficios ulteriores (económicos) de los avances tecnológicos en el desarrollo de 
nuevas armas no justifican de ninguna manera los perjuicios causados al medio 
ambiente y los seres humanos. Todos las erogaciones de los gobiernos dedicadas 
a la creación de nuevas armas podrf an desplazarse a áreas de investigación o 
inversión prioritarias (educación, salud, agricultura, energías renovables) que 
acelerar( an la transición a la sustentabilidad si el enfoque politice neoliberal diese 
un giro que, aunque parece improbable, es una posibilidad real. 

Es irónico pretender sustentabilidad en un mundo permanentemente amenazado 
por guerras (nucleares o convencionales) que podrían destruir en unos segundos el 
trabajo de muchas personas para lograr la coexistencia pacifica entre los pueblos y 
en armonía con el medio ambiente. 

El desarrollo sustentable no es un estadio al que se accede de manera casi milagrosa en 
un momento dado del tiempo, es un proceso, una respuesta ideológica y práctica a los 
perjuicios causados por el hombre mismo a la naturaleza (y a sf mismo), consecuencia de 
rebasar los limites de crecimiento ecológicos (GOODLAND, 1997: 19-36). A la par de las 
acciones que se deben realizar en los distintos sectores sociales y gubernamentales, se 
hace necesaria la reflexión: 

Las polfticas neoliberales representan una seria dificultad en la consecución de los 
objetivos de la sustentabilidad; es endeble la posibilidad del desarrollo sustentable sin 
garantía de paz, supeditado a los designios a menudo manipulados del libre mercado, y a 
los condicionamientos establecidos por los intereses corporativos que buscan la eficiencia 
económica a toda costa. 

1 México ocupa el último lugar de los paises miembros de la OCDE, el 58 (PNUD, 2003: 40) del Indicador 
del Desarrollo Humano (IDH). 
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1.1. La desigualdad económica y la crisis ambiental. 

Como se ha mencionado, el crecimiento económico no es en sí mismo garantía de 
desarrollo, pero si es uno de los elementos indispensables para alcanzarlo. La inequidad 
en la distribución de la riqueza es cada vez más abrumadora; mientras en los albores de 
la revolución industrial la relación entre el 20% más pobre de la población y el 20% más 
rico era de 1 a 3,,para 1990 fue de 1 a 60, y continúa aumentando: 

El 20% más pobre El 20% más rico 
e;anaha e;anaha 

1820 1 3 
1870 1 7 
1913 1 11 
1960 1 30 
1990 1 60 
1997 n 1 74 
2004 1 80 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2005. 

El continuo crecimiento de la inequidad en la distribución de la riqueza tiene 
consecuencias nefastas en los grupos más pobres, porque los hace más vulnerables: 
UNICEF calcula que en América Latina y el Caribe de los 200 millones de ninos y 
adolescentes que la habitan, cerca de 100 millones viven en algún grado de pobreza y 
más de 20 millones de ellos trabajan; medio millón muere cada ano por enfermedades 
que pueden curarse e incluso prevenirse. Más de mil millones de personas en el planeta 
no tienen acceso a agua potable. Organización Mundial de la Salud. (OMS) 

Si se dedicasen nueve mil millones de dólares anualmente hasta el 2015 a programas de 
aprovisionamiento y depuración de agua se garantizarla el abasto a todo el mundo. Esta 
cantidad equivale al gasto anual en helados en los paf ses europeos o a un poco menos 
de la mitad de lo que en Estados Unidos y la Unión Europea se gasta para alimentar 
animales domésticos. 

En comparación tan sólo con lo que se gasta en armamento en el mundo podrían cubrirse 
holgadamente los gastos para garantizar educación básica, salud y agua para todos los 
habitantes del planeta. ¿No tienen acaso en sus manos los pafses del primer mundo la 
posibilidad de emprender la apoteosis de cambiar radicalmente al mundo, no sólo de 
garantizar lo mfnimo para la supervivencia de los habitantes del planeta sino facilitar de 
una vez la diversidad cultural, la sustentabilidad y la convivencia pacifica? 
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Para garantizar Se gastan 
anualmente anualmente 

Enseñanza básica 17000 mlls 
para todos En alimentos para 
6000 mlls mascotas en EUA 

yUE 
Abasto de agua y 400000 mlls 

saneamiento Drogas, alcohol y 
· 9000 mlls cigarri llos en el 

mundo 
Salud y nutrición 780000 mlls 

básica Armamento y 
13000 mlls mil icias 

28000 mlls 1197000 mlls 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 
1998 del PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo) 

Las anteriores cifras conducen a una ineludible reflexión: ¿realmente estamos transitando 
por el camino correcto? Cualquier persona puede y tiene el derecho de alimentar a su 
mascota con lo que más le plazca, o consumir estupefacientes; pero sin duda algo no esta 
bien cuando es evidente que mientras algunos consumen irracionalmente, muchos más 
no tienen acceso ni siquiera a la educación básica o al agua. 

El estratosférico gasto militar que detentan diversos grupos de poder alrededor del mundo 
muestra también que las preocupaciones de los lideres en tumo no están especialmente 
dirigidas a solucionar los mencionados problemas sociales, y menos aún a luchar por el 
desarrollo sustentable. 

Para el desarrollo sustentable no son aceptables la militarización de las economías 
mundiales, las guerras, el hambre, la pobreza, ni la imposibilidad de acceder a servicios, 
salud, educación y nutrición básicas, pues sencillamente va en contra de sus principios: 
¿cómo pretender no comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades cuando en el actual momento histórico somos incapaces de 
satisfacer las necesidades mínimas de miles de millones de personas mientras otras 
desperdician sistemáticamente los recursos? 

La crisis ambiental viene de la mano de la inequidad en la distribución de la riqueza y sus 
ulteriores efectos (pobreza, enfermedades, analfabetismo) porque "no puede mantenerse 
el actual crecimiento de la economía global basado en el consumo incontrolado de 
recursosn Robert Goodland (1997: 19) pues la capacidad del planeta para asimilar los 
desechos y regenerarse no es compatible con el nivel de extracción, consumo y desecho 
de los mismos; es decir, se han alcanzado los límites de crecimiento que puede sostener 
el planeta. Goodland ofrece cinco argumentos que prueban la degradación causada por 
acción del ser humano: 

~ La apropiación de la biomasa por los seres humanos. En la actualidad la economía 
humana utiliza aproximadamente 40% de la producción fotosintética primaria. 
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Cuando la población mundial se duplique se estará utilizando un 80% de la 
biomasa planetaria aproximadamente. La apropiación del 100% de la biomasa no 
solamente es socialmente indeseable, sino que es ecológicamente imposible. 

) El calentamiento global. En 1896 Svante Arrhenius predijo que la gradual 
acumulación de C02 provocaría el calentamiento del planeta. La década de 1980 
fue .5°C más calurosa que la de 1880 y la década de los 1990 . 7°C más respecto a 
la de 1890. Es importante notar que la media durante los últimos 10,000 años ha 
sido de entre 1 y 2 ºC; la infraestructura social y cultural de la humanidad, que ha 
evolucionado prodigiosamente en los últimos 7000 años, nunca se había apartado 
de ésta media hasta el advenimiento de la era industrial. La causa principal son los 
combustibles fósiles, base de la economía mundial actual, y la deforestación. De 
los distintos gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera el que se 
genera en mayor cantidad es el C02. Este gas refleja los rayos provenientes del 
sol, pero los rayos que logran filtrarse se quedan dentro de la atmósfera y su calor 
es absorbido. Como la capacidad del planeta para asimilar las emisiones de 
bióxido de carbono ha sido sobrepasada su cantidad en la atmósfera aumenta 
constantemente (al ritmo promedio de 7000 millones de toneladas anuales) y el 
calor atrapado dentro de la atmósfera se acumula y aumenta paulatinamente. 

) La rotura de la capa de ozono. El mexicano Mario Melina hizo esta predicción en 
1974, lo que le valió el premio nobel de Química. La primera vez que se detectó fue 
en 1985 en la antártida; nuevos estudios confirmaron que el agujero había 
aparecido todas las primaveras desde 1979. Su extensión es mayor a la de 
Estados Unidos y su altura superior a la del Everest. La rotura es causada por los 
llamados Clorofluorocarbonos (CFC's) utilizados en aerosoles y otros productos 
sintéticos. El ozono a nivel terrestre es un gas muy peligroso, pero la delgada capa 
de éste gas que rodea a la tierra en la atmósfera protege a los seres vivos de la 
exposición directa a rayos ultravioleta, que causan cáncer en la piel (a un uno por 
ciento de reducción de la capa de ozono corresponde un aumento de 5 por ciento 
de cánceres en la piel) y reducción de la eficacia del sistema inmunológico. El 
efecto probablemente mas grave es el trastorno del equilibrio de la vegetación 
natural, asf como el descenso de las cosechas y la población mari~a. 

) Degradación del suelo. 35 % del suelo terrestre esta actualmente degradado, dado 
que dicha degradación no es reversible en una escala de tiempo de interés para la 
sociedad, y que 97% de nuestros alimentos provienen de la tierra y no de los 
océanos, es claro que se ha rebasado la capacidad del suelo para regenerarse. 
Esto provoca, entre otras cosas que aumenten los precios de los alimentos en un 
mundo con mil millones de personas desnutridas. 

) La biodiversidad. Hasta hoy se ha destruido el 55% del bosque tropical, el hábitat 
más rico en especies del mundo; anualmente se destruyen 168000 km2. Como no 
se conocen el número total de especies existentes (podrían ser de 5 a 30 millones 
más de las que se tienen registradas) es imposible establecer una tasa de extinción 
exacta. Una de las estimaciones más conservadoras señala que se pierden 
aproximadamente 5000 especies al año; esto es 10000 veces superior a la 
producida antes de que el ser humano apareciera en la tierra. Las extinciones 
provocadas por la deforestación tropical aumentan la pobreza; la pobreza aumenta 
el crecimiento demográfico; y la reducción de dicho crecimiento es condición 
esencial para lograr la sustentabilidad, no en el sentido de coartar el derecho de 
elegir una familia y el número de hijos que se quiere (el problema no es la 
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insuficiencia de recursos materiales para satisfacer necesidades, sino la 
distribución de los mismos) sino en el entendido de que la tierra tiene límites 
naturales, y que elegir el número de hijos que se desean debe ser con plena 
conciencia de sus repercusiones no sólo económicas, sino también sociales y 
ecológicas principalmente. 

1.4. Subdesarrollo: ¿posibilidad o eufemismo? 

Subdesarrollo; palabra compuesta. Por una parte el prefijo "sub", que proviene del latín y 
significa "bajo": lo que esta debajo de, abajo, fase o lugar inferior respecto de algo que 
esta arriba (supra). Y desarrollo, que es un término ambiguo, cargado de significancias 
distintas de acuerdo a la lógica o cosmovisión de las diferentes culturas (lo anterior si y 
sólo si consideramos una visión del desarrollo no homogeneizadora) 

Esto significa que un paf s "subdesarrollado" es aquel que se encuentra "por debajo" del 
desarrollo, que no ha alcanzado el desarrollo. Podrla pensarse entonces (y de hecho es la 
creencia común) que si estamos en un "subn es posible avanzar hacia un "supra", hacia el 
desarrollo, ¿pero hacia qué desarrollo?, ¿pensado desde qué contexto, por qué y para 
qué? Estas preguntas no son fáciles de contestar, pero parece existir un acuerdo tácito e 
indiscutible respecto al desarrollo que necesitamos: el de la modernización, la 
industrialización, y el libre mercado. 

El desarrollo es un concepto que tiene distintos significados según las aspiraciones de 
cada pueblo, pero pareciera que el único camino es el trazado por las grandes potencias 
mundiales, lo que habla de una visión homogeneizadora, y al homogeneizar ¿dónde 
queda el desarrollo desde la propia cultura?, ¿qué espacio hay para proponer esquemas 
de desarrollo desde la propia realidad, el contexto vivido y las aspiraciones de las distintas 
sociedades?, ¿cómo hablar de desarrollo cuando es un concepto monopolizado? 

Ugo Pipitone (1994: 19) es claro y brutal al señalar que el subdesarrollo "no es un estadio 
previo al desarrollo". Es sencillo visualizarlo: ¿Cuántos países subdesarrollados han 
dejado de serlo y son ahora desarrollados? 

El más claro ejemplo es la suficiencia alimentaria. Inglaterra en los albores de la 
revolución industrial tenia la agricultura más eficiente y productiva de Europa, y por lo 
tanto suficiencia alimentaria. Con base en ello desarrollo una poderosa industria que 
marco el inicio de una nueva era que modificó por completo estilos de vida, percepciones 
y preocupaciones de millones de seres humanos. ¿Por qué entonces industrializar 
sistemáticamente cuando ni siquiera se produce lo necesario para sustentar las 
necesidades básicas de la población propia si no es el camino que siguieron las 
denominadas potencias mundiales? 

Esto es exactamente lo que se ha recomendado y que asumieron (y siguen asumiendo) 
muchos paf ses: industrializar con tecnologf a importada cuando no se produce lo suficiente 
en el campo para sustentar a la propia población. Actualmente las recomendaciones giran 
en tomo a las necesidades del mercado: apertura comercial y entrada de capitales, 
principalmente maquiladoras. O se incentiva la producción de productos primarios 
baratos, que después son procesados por empresas que le dan un valor agregado 
captando las mayores ganancias, mientras el campesino, inerme, observa diluirse su 
infructuoso esfuerzo. 

17 



Para reforzar lo anterior, Pipitone (1994: 21, 22) hace referencia a cuatro dimensiones 
centrales que explican el subdesarrollo en relación al crecimiento económico, punto 
medular del desarrollo promulgado por las potencias mundiales, principalmente E.U.A. 
"Un país es subdesarrollado cuando: 

1. El volumen de su producción global es insuficiente para garantizar un nivel de 
existencia digno (cualquier cosa que este adjetivo quiera decir) para sus 
habitantes. 

2. Es incapaz de dar lugar a una estructura productiva integrada en su interior entre 
sectores de la actividad económica y entre distintas regiones de un mismo país. 

3. Dispone de pocos ingenieros, matemáticos, sociólogos, economistas, químicos, 
politólogos, etc. 

4. Dispone de una infraestructura débil en relación con transporte y comunicaciones, 
cuidado de la salud, escuelas, centros de investigación de buen nivel, etcéteran. 

Si el subdesarrollo se redujese a los anteriores puntos, menciona el autor, quizás serf a 
legitimo pensar que logrando acelerar el crecimiento económico, los países 
subdesarrollados dejarían de serlo, pero no es así, y añade cuatro puntos más: 

1. Una distribución del ingreso profundamente desigual. 

2. Sistemas políticos endebles que, a veces, disfrazan su debilidad con una rigidez 
estructural que dificulta el cambio y la activación de fuerzas sociales 
potencialmente dinámicas. 

3. Una relación con el exterior basada en pautas fundamentalmente imitativas que 
estrechan la posibilidad de una fluida interacción entre uhistoria heredadan e 
"historia importadan, entre esquemas de producción modernos y recursos 
disponibles. 

4. Estructuras del estado de escasa eficiencia administrativa y frágiles bases de 
legitimación social. 

Finalmente, estos aspectos no pueden ser removidos por el solo crecimiento económico. 
Un ejemplo claro: de los años cincuenta a lo~ noventa, la gran mayorf a de los paf ses 
latinoamericanos tuvieron tasas de crecimiento entre las más altas del mundo, pero la 
distribución del ingreso sigue siendo profundamente desigual, e incluso se ha atenuado. 

Arthur Lewis reencauzó la teorla del desarrollo (estrechamente ligada al paradigma del 
crecimiento económico) al problema del subdesarrollo. Para Lewis el subdesarrollo es un 
exceso crónico de trabajo que permanece subutilizado: existe un exceso de mano de obra 
que genera que los salarios tiendan a la baja permanentemente precisamente por esa 
sobreoferta y ello dificulta que se consolide el desarrollo a largo plazo con base en 
procesos endógenos. 

Recapitulando: el subdesarrollo no es un estadio previo al desarrollo; el crecimiento 
económico en si mismo es insuficiente para salir del subdesarrollo porque existen 
condiciones que por si mismo no puede remover, como la distribución del ingreso. Una 
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característica innegable del subdesarrollo es que gran parte de la población se halla 
desocupada, sin trabajo o empleo, y aunque existen alternativas desafortunadamente no 
han sido llevadas a la práctica pues el gigantismo megalómano predominante ha primado 
el desarrollo de las grandes empresas y las grandes operaciones, dejando inerme a la 
mayor parte de la población mundial. 

Se ha mencionado que no es el subdesarrollo, que el crecimiento econom1co es 
insuficiente para removerlo, y de que carece para dejar de serlo, pero entonces ¿qué es 
el subdesarrollo? Pipitone intenta "una respuesta en tres momentos: 

1. El subdesarrollo es la combinación precaria de modernidad y arcaísmo. Una 
combinación en la cual el segundo término se renueva en formas cada vez más 
modernas [ ... ] una situación en la cual los modelos de modernidad casi nunca 
proceden de procesos nacionales de cambio sino que se presentan generalmente 
como adaptación abrupta a modelos culturales, productivos, o de otra naturaleza, 
vistos como atajos milagrosos a la modernidad [ ... ] el subdesarrollo no es 
simplemente una situación de pobreza sino, para ser explicites, la combinación de 
atraso agrf cola con Coca Cola y centrales nucleares, Batman y desnutrición infantil 
en el mismo tiempo y en el mismo lugar. 

2. El subdesarrollo es un arreglo social y productivo construido sobre el desperdicio 
sistemático de los recursos disponibles y de las riquezas creadas en los ciclos 
anteriores [ ... ] En muchos paf ses de América Latina no sería fácil hacer coincidir el 
subdesarrollo con la escasez de riquezas generadas en distintos ciclos históricos. 
En efecto, el problema esencial está en otro lado: en el uso irracional (del punto de 
vista del desarrollo de largo plazo) de la riqueza creada. Y es ahí justamente donde 
el consumo opulento (algo que llega antes de lo que el grado alcanzado de 
madurez económica pueda tolerar) juega un papel esencial en el desperdicio 
sistemático de la riqueza existente y en la distorsión de las estructuras de 
producción, distribución y vinculación económica con el resto del mundo. 

3. Por último, el subdesarrollo necesita ser visto como una situación de ausencia de 
presión social permanente y generalizada sobre el estado. La debilidad de los 
nexos entre sociedad y estado y la opacidad de los mecanismos de funcionamiento 
de este último, hacen que la acción del estado resulte escasamente condicionada 
por intereses globales proyectados hacia el largo plazo[ ... ] el subdesarrollo es una 
fisiología social caracterizada por la debilidad del mercado (o sea de la 
competencia) tanto en el terreno económico como en el politice" 

Al tratar de definir el subdesarrollo, no es posible reducirlo a una explicación unicausal 
como el subdesarrollo es pobreza; entonces para salir de él, es necesario un crecimiento 
económico acelerado. Esta afirmación es una falacia reduccionista y de utópico éxito en la 
praxis. 

Un señalamiento final. Este llamado subdesarrollo, donde independientemente de las 
teorías que tratan de explicarlos, amén de los datos y las estadísticas (al fin y al cabo, 
frf os e insensibles) que no muestran el elemento cualitativo de quienes lo padecen, tiene 
precisamente un rostro humano. Esos hombres que forman parte del exceso crónico de 
trabajo que permanece subutilizado padecen, mucho más allá de la teoría, al no tener lo 
mínimo para sustentar a su familia. En esa "combinación precaria de modernidad y 
arcaf smo", hay niños que duermen en las cloacas de la ciudad de México luego de limpiar 
parabrisas frente a los espectaculares de las últimas películas de Hollywood. 
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Sin duda, además de los elementos estructurales y culturales que son necesarios 
examinar y replantear para salir del atolladero, se debe humanizar esa nueva visión. El 
mayor problema es que se ha convencido a los países pobres de ser subdesarrollados, de 
estar por debajo, y que la mejor manera de dejar tal estado es aspirar a ese modelo 
occidental de desarrollo, cuando la idiosincrasia, las aspiraciones y la propia historia de 
muchos países calificados como tales, da muestras de que es posible optar por un camino 
diferente, desde otra perspectiva, la propia, no reñido con la modernización, pero si crítico 
y reflexivo de la orientación que se pretenda tomar, y consecuente con las decisiones que 
se tomen al respecto. 

El subdesarrollo es una palabra utilizada eufemísticamente, pues es muy útil para 
disfrazar la realidad: un neocolonialismo sutil, basado en la violencia estructural, cuyas 
principales herramientas son la penetración y segmentación cultural (a través de los 
medio masivos de comunicación principalmente) que llevan a una homogeneización 
(convenciendo a la población de ser subdesarrollada y de que se puede llegar a ser 
desarrollada imitando su modelo) en la que obviamente, tiene cabida solamente una 
cultura, una visión del desarrollo. 

El eufemismo usubdesarrollo", vela la posibilidad de ampliar la perspectiva a otras 
realidades posibles; pero al descubrirlo como tal, también existe la posibilidad de 
abandonar su lógica. Subdesarrollo es una palabra que reafirma la pretendida inferioridad 
del utercer mundo", o al menos, lo ubica a la zaga de los punteros en el devenir histórico. 

El subdesarrollo tiene fundamentos apócrifos: ¿ Qué hacer entonces para abandonar esta 
dialéctica?, ¿por qué no aspirar a modelos distintos? y lo más importante y complejo: 
¿qué y como hacer para lograrlo? 

1.5. La sustentabilidad como condición para el desarrollo de México. 

Se han de considerar cuatro elementos necesarios para el desarrollo de las naciones: 
cultura, crecimiento económico, tecnología e instituciones desde la lógica de la 
sustentabilidad (Mutsaku, 2002). La cultura es el elemento primordial, que, como 
menciona Bonfil Batalla, no son solamente las manifestaciones artf sticas en sus distintas 
modalidades, pues la cultura no es sólo una actividad de consumo (música, pintura, danza 
etc), es una actividad creativa, las ideas surgidas de un pueblo que le ayudan a BIBLIOTI 
reflexionar su situación como individuos y sociedad en el cosmos, y a resolver los lU 
problemas acaecidos cotidianamente entre los integrantes mismos y con su entorno ~ ~\ \\ °'OJ 
ambiental; asf, preservar y respetar las diferentes cosmovisiones de un pafs multiétnico 

1
~ CAMPUI 

como México es condición fundamental para el logro del desarrollo sustentable. 1lftADC 
DB 

El crecimiento económico es también un elemento necesario especialmente en el actual ~ ~ 
momento histórico donde el sistema socioeconómico mina algunas de las posibilidades de ffq,, ... , 
desarrollo de las personas con bajo poder adquisitivo, e inclusive, los relega del acceso m

6
(/~ 

de lo mlnimo para la supervivencia. Por otra parte, la tecnologla es también un elemento Jt.,"1' r 
que representa ventajas importantes no solamente para elevar el nivel competitivo en los 
mercados internacionales, sino que también puede ser utilizada para beneficio público. 

En México se ha comenzado a adoptar el enfoque de la sustentabilidad: el Plan Nacional 
de Desarrollo del Gobierno Federal lo contempla hoy en dfa, y, aunque los avances son 
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incipientes, sin duda el mérito es que el logro de la sustentabilidad es ya una política de 
estado. 

En el sector empresarial también hay avances, aunque la respuesta se debe más bien a 
exigencias gubernamentales y a oportunidades de mercado, que a la concientización 
sobre la responsabilidad social; aunque es de reconocerse los esfuerzos de algunas 
empresas en este sentido. El gobierno ha introducido cada vez más normas (en los 
procesos, emisiones, desechos sólidos o peligrosos con características CRETIB: 
Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables y Biológico infecciosos) para 
garantizar no se dañe al medio ambiente ni a las personas. Los consumidores por su 
parte, son cada vez más exigentes y concientes ambientalmente, lo que ha provocado 
que las empresas mejoren sus procesos y la calidad de sus productos. 

Actualmente existe reconocimiento a las empresas que no solamente se preocupan por 
obtener ganancias, sino que desempeñan un papel dialógico y cooperativo con la 
población local: Empresa Socialmente Responsable (ESR). El problema es que para 
muchos empresarios se trata solamente, como ya se mencionó, de una oportunidad de 
mercado, es decir, una especie de moda que es aprovechada para mantener o aumentar 
las ventas, de modo que si no hay presión social ni gubernamental abandonarían la lógica 
de la sustentabilidad, cuando en realidad la idea es que la sustentabilidad sea un 
auténtico compromiso social y medioambiental, producto de una convicción a ultranza. 

Por su parte los consumidores no solamente deben exigir productos menos dañinos al 
ambiente, sino reflexionar la manera y la cantidad de productos que se consumen. 
Afortunadamente también en este rubro ya existen esfuerzos: la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) desarrollaron el manual "Jóvenes 
x el cambio. Por un consumo sustentable en México", que fue adoptado (aunque existe 
casi un total desconocimiento del programa por parte de los jóvenes) gracias a la 
SEMARNAT, la PROFECO y el Instituto Mexicano de la Juventud. 

Como se ha visto, la actividad artificial del ser humano ha provocado severos daños al 
medio ambiente y a sí mismo; esto le a obligado a reflexionar su posición y su papel en el 
mundo desde una dimensión ética: el desarrollo sustentable ofrece hasta el momento la 
respuesta más adecuada. Así, no es recomendable ni aceptable que el desenvolvimiento 
u expresión de los cuatro elementos mencionados no procure su propia sustentabilidad. 
En México, es condición ineludible introducir la sustentabilidad paulatinamente, si el 
objetivo es lograr verdaderamente un desarrollo más equitativo y duradero. 

De este modo las instituciones han avanzado en la gestión de programas y el 
direccionamiento de los objetivos de la sustentabilidad, aunque no asl al interior de las 
mismas ni en la promoción del desarrollo tecnológico, pero los primeros pasos están 
dados. Sin duda el papel de la sociedad civil será determinante: el subdesarrollo no es 
solamente pobreza material, sino ausencia de presión social sobre el estado y, desde 
luego, de participación activa, comprometida y responsable. 
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1.6. Pluralismo cultural. 

1.6.1. Etnocentrismo y relativismo cultural. 

Cultura: "Suma viviente de significados, normas, hábitos y objetos que confieren identidad 
a alguien como miembro de una comunidad visible que tiene su propio modo de 
relacionarse con el medio ambiente, de identificar a los miembros y a los extraños y de 
decidir que valores son (o no son) importantes para ella" (Goulet, 1995: 140). 

Todo ser humano tiene una necesidad vital, intrínseca a su naturaleza: una cultura en la 
cual creer. En ella, se enseña a los individuos su lengua materna y otros conocimientos 
que se canalizan y refuerzan a través del lenguaje. El lenguaje, por una parte, es 
condición limitativa (Martinez. 2000: 169), pues impone una determinada cosmovisión y 
visión de los propios individuos en ese cosmos; es decir, una manera de ver y entender el 
mundo y a si mismos en él. 

Por otra parte, es condición de posibilidad, pues gracias al lenguaje es posible el 
desarrollo de las capacidades cognitivas y, por lo tanto, de acceder al conocimiento de 
otros horizontes al superar las limitaciones del lenguaje materno, aprendiendo otras 
lenguas o mediante el intercambio lingülstico. Existe una cierta igualdad de facto entre las 
diferentes culturas, puesto que en esa necesidad de una cultura en la cual creer, están 
igualados todos los seres humanos, además todas tienen algo más en común: la cultura, 
como creación artificial que es, proviene siempre de la adaptación al medio en que se 
vive: la emancipación humana de la natura conduce a la cultura. 

Lo anterior no significa que todo lo que contienen las culturas en su interior tiene un 
mismo valor, menos aún desde la perspectiva de proporcionar oportunidades a sus 
miembros para desarrollar sus capacidades y acceder a una vida buena. Hay elementos 
mejores y peores en toda cultura: el consumismo, la jerarquía de castas, el maltrato a los 
nii\os y ancianos, el individualismo, la explotación laboral, la desigualdad de género, la 
desmedida contaminación producto de la indiferencia o inconciencia ambiental, la 
discriminación, son sin duda elementos que no valen lo mismo que otros ni se ajustan a la 
ética de mínimos (o ética universal). 

Así, caer en el burdo relativismo cultural en el que "todo vale lo mismo" es tan dogmático y 
causa tantos perjuicios como la afirmación de que sólo la propia cultura vale y el resto son 
inferiores (etnocentrismo). 

El etnocentrismo es el modo más natural de ver el mundo, puesto que al nacer y 
desarrollarse en una determinada cultura, los individuos socializan apegados a los 
esquemas culturales que ahí funcionan. El problema del etnocentrismo radica en que al 
considerar a la propia cultura tan natural, se puede llegar a menospreciar y hasta 
descalificar otras formas de entender el mundo o de vivir; como si en verdad la propia 
cultura fuese superior y el resto, inferiores. Las culturas no son en sí mismas estáticas ni 
ahistóricas (en México aún persiste en muchos sectores esta percepción de los pueblos 
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indígenas); son "realidades flexibles, abiertas al cambio, y menos homogéneas en su 
interior de lo que románticamente se suele pensar" (Martínez, 2000: 171 ). 

La contraparte del etnocentrismo, siguiendo a Martínez, es el relativismo cultural 
normativo, donde se puede distinguir una cuestión de hecho y una de valor. La de hecho 
es que, de facto, existe una pluralidad de culturas; la de valor consiste en la aseveración 
de que toda cultura vale lo mismo que cualquier otra; al igual que los elementos culturales 
característicos de las mismas. Si se apela responsablemente a la ética de mínimos, no es 
posible considerar igual a una cultura que practica la antropofagia, discrimina a los de otro 
color o acepta la reclusión y maltrato de las mujeres; a otra que acepta, de buena gana y 
concientemente, la diversidad en su interior y que vela por el respeto de los derechos 
humanos de todos por igual. Del mismo modo, no es racional considerar que los 
elementos culturales de algunas sociedades, como las armas de destrucción masiva, 
valen lo mismo o son tan deseables como la promoción de la paz y la concordia que 
practican otras. 

En la validez ética intersubjetiva de las distintas cosmovisiones existen diferencias no 
dafiinas legitimas, con base en lo cual la búsqueda de la ética de mínimos no justifica la 
eliminación de tales diferencias: es necesario el reconocimiento humano mutuo y una 
ética dialógica intercultural donde los que están por venir tienen derecho al voto, como 
acertadamente defiende la teorf a del desarrollo sustentable. 

El reconocimiento de una ética universal no debe servir de pretexto para extender más 
algunos productos culturales provenientes de una lógica consumista o para imponer 
modelos de desarrollo. Más bien, consiste en reconocer la riqueza de la diversidad 
cultural y defenderla al igual que la biodiversidad y el patrimonio histórico y artístico de la 
humanidad. 

1.6.2. Capacidad de decisión sobre los elementos culturales. 

Como se enunció anteriormente los elementos culturales de un grupo son los significados, 
normas, hábitos y objetos que confieren identidad a los individuos como miembros de una 
comunidad. La hegemonf a de las polfticas neo liberales y la modernización han adquirido 
diversos matices, pero su esencia persiste en el direccionamiento de las naciones: la 
ubicuidad de la teoría del libre mercado, la promoción de la industrialización basada en el 
consumismo, y la homologación de formas de vivir, valores, creencias y finalidades 
existenciales. La actitud etnocéntrica de reducir el desarrollo a modernización conlleva 
violencia estructural; esto es, penetración y/o segmentación cultural, tan sutil, que 
normalmente no es percibida o concebida como violencia. 

El desarrollo no es unidireccional; la persistencia en modernizar es perfectamente 
compatible con el desarrollo sustentable si la investigación tecnológica y la 
industrialización parten de premisas holísticas en vez de antropocéntricas: el ser humano 
no es el centro del universo, es habitante de un planeta valioso en sí mismo, asf como lo 
son el resto de las especies que lo habitan. Eliminar la posibilidad de preservar la 
coexistencia de diferentes formas de entender el mundo y procurar el propio desarrollo en 
consecuencia, es homogeneizar precisamente lo que hace valioso al género humano: su 
diversidad cultural. 
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Esta sutil homogeneización tiene efectos ulteriores nefastos en las culturas que son 
penetradas: la pérdida de la autonomía en el uso de sus elementos culturales y "lo que es 
aún mas importante, la de producirlo y reproducirlo" (Bonfil, 1991: 50). Los elementos 
culturales que son usados pero no producidos o reproducidos efectivamente son cultura, 
pero cultura ajena. 

El problema de la modernización, ya que tiende a la homogeneización cultural, es la 
pauperización de la capacidad creativa y la pérdida de lo propio en aras de elementos 
supuestamente mejores, ya sea materiales, de organización, de conocimiento, simbólicos 
o emotivos. La modernización continuamente ofrece nuevos elementos culturales; lo que 
se debe procurar es que existan decisiones responsables y concientes de que se acepta y 
asimila y que no. Siguiendo a Bonfil, se dice que existen cuatro tipos de cultura que 
ejemplifican lo mencionado: 

La cultura autónoma en la que el grupo social tiene la capacidad de usar sus elementos 
culturales, pero también de producirlos y reproducirlos, es decir, tienen poder de decisión 
sobre los mismos; la agricultura tradicional de milpa es buen ejemplo, puesto que el grupo 
mantiene el control de todos los elementos culturales necesarios para perpetuar su 
actividad en el tiempo y para su beneficio. 

En la cultura apropiada la producción y reproducción de los elementos no están bajo 
control del grupo, le son ajenos; pero se usan y se decide concientemente sobre la 
adopción de los mismos. Una computadora la¡:rtop puede utilizarse para difundir 
información sociocultural de una minorf a étnica, pero la creación o reproducción de tal 
máquina, escapa del control del grupo. 

La cultura impuesta, en la que ni los elementos culturales ni las decisiones están bajo 
control: el consumismo, la imposición de valores, aspiraciones y modelo de vida. Y 
finalmente la cultura enajenada, donde las decisiones sobre los elementos culturales han 
sido expropiadas, aunque estos siguen siendo propios. La comercialización de danzas 
prehispánicas es un buen ejemplo, porque ésta folklorización tiene un interés comercial 
totalmente distinto a su sentido original. 

La cultura autónoma y la apropiada son consecuentes con los objetivos de la 
sustentabilidad. Es necesario preservar la autonomía de las culturas que coexisten en 
México o procurar la apropiación conciente de elementos ajenos y evitar a toda costa la 
enajenación y la imposición homogeinizadora que mina la riqueza de la diversidad de 
cultural mexicana. Sin el cumplimiento de estas premisas fundamentales la 
sustentabilidad no es posible, al menos no en el entendido universal del derecho a la 
autonomf a de los pueblos, y si se acepta como interlocutor válido a cualquier ser humano 
en tanto ser humano, y de cualquier pueblo del mundo, para decidir su destino y el camino 
para ir hacia el. 

1.6.3. Desarrollo sustentable desde la propia cultura. 

El desarrollo sustentable no es una teorf a de moda, es una imperiosa necesidad para 
resolver o minimizar los daños causados al medio ambiente; sobre todo, es la 
constatación de lo indispensable que resulta superar el erróneo enfoque antropocéntrico 
donde todo en la naturaleza es sólo un recurso (desde la perspectiva hegemónica de 
desarrollo) para el hombre. Lo anterior conlleva adoptar nuevos estilos de vida y actitudes 
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comprometidas con la preservación de los equilibrios naturales, y asumir la 
responsabilidad de garantizar a las venideras generaciones un futuro digno 

Los perjuicios medioambientales consecuencia de las acciones humanas sin duda han 
obligado a la reflexión del papel del hombre en el planeta. Esta reflexión ha propiciado la 
generación del enfoque del desarrollo sustentable, que busca conciliar conservación 
ecológica con gestión de recursos naturales para fines humanos; contempla también lo 
prioritario que resulta preservar la diversidad y autonomía cultural. El desarrollo 
sustentable reconoce en la prioridad de preservar la diversidad uno de sus principios 
fundamentales. 

Toda cultura ayuda en la construcción de una identidad a los individuos, pero esta 
identidad es ficticia cuando no es aceptada de un modo conciente. Para ello cada persona 
una vez que ha socializado dentro de una cultura concreta, puede revisar lo aprendido así 
como los vínculos que tiene con esa misma cultura y reconstruirla conforme a los nuevos 
datos o experiencias. 

De esta manera un bien interno de desarrollo personal, entendido como plena integración 
en la propia cultura es el etnodesarrollo (o desarrollo desde la propia cultura) "siempre 
que se entienda como un proceso abierto, dinámico, revisable por la propia persona que 
construye su identidad; un proceso en el que cada persona establece, en cada etapa de la 
vida, los modos de identificación a los que concede prioridad, y se hace responsable de 
ellos (Martfnez, 2000: 173). 

Por otra parte, el mencionado economicismo, occidentalizante y consumista que impregna 
las estrategias de desarrollo, ha causado pérdida de autoconfianza en diversas culturas, 
lo que constituye violencia contra la identidad (directa o estructural) que en casos 
extremos ha provocado su extinción. Por lo anterior, la promoción y praxis del desarrollo 
sustentable debe adoptar la autoconfianza como un bien interno de desarrollo, lo cual 
implica reforzar la capacidad de diálogo y expresión de necesidades por parte del pueblo 
de que se trate. 

Ninguna cultura deberf a perder lo que la caracteriza como única, en aras de un desarrollo 
ajeno o inadecuado a sus propias aspiraciones; el desarrollo sustentable debe superar la 
incapacidad de otros enfoques de convivir con formas diversas de pensar, ver, entender y 
desenvolverse en el mundo. La condición única, es la preservación de la riqueza y 
diversidad ecológica asf como la recuperación del conocimiento ancestral que algunas 
culturas aún conservan. 

En el presente trabajo se considera importante la postura de Martínez en el sentido de 
reconocimiento de e/ otro como "interlocutor válidon en la expresión de sus 
potencialidades, y elección de un destino; la capacidad dialógica de las partes es también 
necesaria. 
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Capítulo 111. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP) - LEGISLACIÓN. 

3.1. Pobreza y desarrollo en Áreas Naturales Protegidas. 

México, a pesar de ser considerado uno de los cuatro países mega-diversos en el mundo 
(World Wind Fund: WWF) , también alberga a más de 50 millones de pobres (CONAPO. 
2000). Es paradójico que precisamente en algunos de los estados más ricos en 
biodiversidad del país, se encuentren los índices de marginación más elevados: 
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Una de las tendencias actuales para proteger la biodiversidad de estas zonas es crear 
"Áreas Naturales Protegidas" (ANP); que son áreas geográficas cuyos recursos no 
pueden ser extraídos legalmente de manera intensiva. Sin embargo, antes de la crisis 
ecológica y la creación de las ANP, existieron civilizaciones que fueron capaces de vivir 
en armonía con la naturaleza en tales sitios, satisfaciendo al mismo tiempo sus 
necesidades. Algunas de estas civilizaciones indígenas continúan habitando México: 
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Figura 1. Distribución de la población indígena en México. 
Fuente: INEGI a partir de la información censada el 2000. 

La relación es evidente: las zonas biológicamente más diversas son también las más 
marginadas del país y donde se halla el mayor parte de la población indígena. A pesar de 
que muchas de estas zonas han sido declaradas ANP, la calidad de vida de los habitantes 
locales no ha mejorado ostensiblemente; convirtiendo a estas comunidades en 
guardianes de lo anteriormente era suyo. 

Por lo anterior se considera determinante facilitar la posibilidad del etnodesarrollo en estas 
zonas desde una perspectiva biorregionalista, es decir, como "un territorio de vida, una 
región definida desde la naturaleza [que] busca congruencia entre nuestra vida en 
sociedad, nuestra experiencia interior y el mundo natural" (Valdés. 2006: 30). 

Algunos pueblos prehispánicos comprendían muy bien la importancia de esta congruencia 
y vivían (y continúan viviendo) en armonía con el medio ambiente; sin embargo la visión 
progresista y hegemónica actual aunada a la geografía política y los grandes intereses 
privados ha considerado retrograda tal posición, y se le ha marginado tajantemente de ser 
una vía para el desarrollo. 

Las ANP representan una posibilidad real no solamente conservacionista, sino también 
como instrumento que facilite un tipo de desarrollo alternativo al hegemónico, y que no 
está reñido con la modernidad, pero que también implica la revaloración y aplicación de 
los conocimientos locales tradicionales. 
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3.2. Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

3.1.1. ¿Qué son las Áreas Naturales Protegidas? 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), un Area 
Natural Protegida (ANP) se define como "el instrumento de política ambiental con mayor 
definición jurídica para la conservación de la biodiversidad [ ... ]. Éstas son porciones 
terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, 
en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen 
beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Se crean mediante decreto 
presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de 
acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), 
su reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico". 

3.1.2. El surgimiento de las ANP en México. 

Formalmente la primer Área Natural Protegida (aunque no recibían propiamente el 
nombre de ANP) en México fue decretada por el dictador Porfirio Díaz, el primero de abril 
de 1899, bajo el título "Decreto que establece como Bosque Nacional el terreno llamado 
Monte Vedado del Mineral del Chico, Distrito de Pachuca, del Estado de Hidalgo". El 
respaldo legal de tal decreto se halla en el artículo 21 de la ley que versaba sobre 
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"ocupación y enajenación de terrenos baldíos y nacionales"; ley del 26 de marzo de 1894. 
El beneficio ulterior, menciona el documento, era de interés público, pues se consideraba 
que la región era adecuada para "el cultivo de árboles". Es interesante el hecho de que el 
documento recomendaba tomar todas las medidas necesarias para conservar los 
bosques y, especialmente, la contratación de un guardabosques. Desde luego, un solo 
hombre es totalmente incapaz de salvaguardar un bosque de tal extensión, sin embargo, 
aunque este decreto esta actualmente derogado, es de gran relevancia histórica pues el 
primer antecedente de las ANP en México. 

3.1.3. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

En México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); institución 
que se desprende de la organización de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNA T), es la encargada de administrar las ANP; hasta el momento 
existen 154 ANP, lo que representa un total de 18.7 millones de hectáreas. La CONANP 
ha designado categorías para clasificar a las ANP, son las siguientes: 

La CONANP también ha dividido en regiones al paf s para la administración de las ANP: 

> Penf nsula de Yucatán 
> Occidente 
> Centro y Golfo 
> Pacífico Sur 
> Frontera Sur 
> Noreste 
> Noroeste 

De acuerdo a lo anterior, la zona de estudio del presente trabajo forma parte del Parque 
Estatal Otomf-Mexica, ubicado en la Región Centro y Golfo. 

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP); tiene como propósito incluir 
áreas ecológicamente relevantes para el pafs. Asf, la CONANP, ha desarrollado algunos 
programas consecuentes con su política conservacionista; tal es caso de los Programas 
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de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), cuya visión a largo plazo se basa en 
una gestión integral, participativa y descentralizada. 

Existen dos vertientes de trabajo de los PRODERS: por una parte el fomento de 
alternativas de desarrollo comunitario, cuyo propósito es reducir la pobreza y marginación 
de algunos grupos culturales rurales o indígenas y, por otra parte, la reforma a los 
procesos de gestión regional. Las Regiones Prioritarias para la Conservación (RPC) son 
las ANP, en las cuales para poder realizar cualquier acción se cuenta con un Decreto de 
Protección y un Programa de Manejo; y los PRODERS, que tienen un diseño técnico de 
programas de desarrollo sustentable, sin decreto. 

Los PRODERS constituyen un interesante esquema que bien podría aplicarse a Parque 
Otomí-Mexica, sin embargo existen dos factores que dificultan esta transición: por una 
parte la presión que ejerce la sociedad civil para no tocar el bosque de la zona; la presión 
gubernamental de realizar aprovechamiento sustentable y; la actual dificultad de conciliar 
las posturas de dos grupos de interés dentro de la organización comunal. 

3.1.4. Legislación de las ANP. 

Las ANP tienen como fundamento jurídico la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 76: "La secretaría integrará el Sistema 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP), con el propósito de incluir en el mismo 
las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de 
especial relevancia para el país. La integración de Áreas Naturales Protegidas de 
competencia federal al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por parte de la 
secretaría requerirá la previa opinión favorable del Consejo Nacional de Áreas Naturales 
Protegidasn. 

El artículo 77 de la LGEEPA menciona: "las dependencias de la administración pública 
federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios, deberán 
considerar en sus programas y acciones que afecten el territorio de algún área natural 
protegida de competencia federal, asf como el otorgamiento de permisos, concesiones y 
autorizaciones para obras o actividades que se desarrollen en dichas áreas ... n 

La LGEEPA establece en el título sexto "de los usos, aprovechamientos y autorizacionesn; 
en el capítulo 1 "de los usos y aprovechamientos permitidos y de las prohibicionesn, 
artículo 81, que solamente se pueden realizar aprovechamientos en las ANP siempre que 
se beneficie la población local y que "sean acordes con los esquemas del desarrollo 
sustentable, la declaratoria respectiva, su programa de manejo, las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones legales aplicables". 

La importancia del artículo 81 radica en el hecho de que si las poblaciones locales 
efectivamente se benefician de los proyectos, se podrían mejorar sus condiciones de vida; 
(estas zonas son algunas de las más pobres del país; la población es principalmente 
indígena) recordando fundamentalmente, que no se debe soslayar ni violentar su cultura. 

Respecto a la creación de proyectos productivos, el título 1, capitulo IV, sección V de la 
LGEEPA; versa sobre la "evaluación del impacto ambiental", y establece en el articulo 28 
que la SEMARNAT establecerá las condiciones bajo las cuales se podrán realizar 
aquellas obras y actividades que pudiesen generar desequilibrio ecológico. 

30 



El artículo 82 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, se refiere a las actividades turísticas 
en términos generales, es decir, no hay distinción entre los distintos tipos de turismo 
existentes; establece siete premisas fundamentales que deben observar tanto visitantes 
como prestadores del servicio: 

l. Cubrir las cuotas establecidas en la ley federal de derechos; 
11. Hacer uso exclusivamente de las rutas y senderos establecidos para recorrer el 

área; 
111. Respetar la señalización y las zonas del área; 
IV. Acatar las indicaciones del personal del área; 
V. Proporcionar los datos que le sean solicitados por el personal del área para efectos 

informativos y estadísticos; 
VI. Brindar el apoyo y facilidades necesarias para que el personal de la Secretaría 

realice labores de vigilancia, protección y control, así como en situaciones de 
emergencia o contingencia, y 

VII. Hacer del conocimiento del personal del área natural protegida las irregularidades 
que hubieren observado, así como aquellas acciones que pudieran constituir 
infracciones o delitos. 

El capítulo II del título sexto, articulo 88 (del Reglamento LGEEPA-ANP); establece que 
se requiere autorización de la SEMARNA T para desarrollar actividades o realizar obras en 
las ANP. La fracción X de este articulo señala la prestación de servicios turísticos como 
una de ellas, e incluye: 

a) Visitas guiadas incluyendo el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre; 
b) Recreación en vehlculos terrestres, acuáticos, subacuáticos y aéreos; 
c) Pesca deportiva-recreativa; 
d) Campamentos; 
e) Servicio de pernocta en instalaciones federales, y 
f) Otras actividades turístico-recreativas que no requieren de vehlculos. 

Para los servicios turísticos, la autorización se tramita ante la CONANP (art. 89, del 
Reglamento de la LGEEPA en Materia de ANP); y debe contener: 

1. Nombre, denominación, o razón social; 
2. Nacionalidad; 
3. Tipo de servicio 
4. Descripción de la actividad; 
5. Tiempo de estancia; 
6. Lugares a visitar, y; 
7. En su caso, póliza de seguro del viajero y tripulantes, el tipo de transporte que se 

utilizará para realizar la actividad, así como la infraestructura que se necesitará 
para su desarrollo, misma que deberá contar con la autorización que en materia de 
impacto ambiental corresponda en los términos de la ley y su reglamento 
respectivo. 

La documentación requerida es la siguiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 
del Reglamento: 
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) Acta de nacimiento del solicitante o copia simple del acta constitutiva de la 
sociedad; 

) Instrumento que acredite la personalidad del representante legal 
) En su caso, documento que acredite la propiedad de la embarcación o vehículo y 

autorizaciones otorgadas por otras dependencias. 
) Matrícula y características de la embarcación o vehículo, y 
) Comprobante del pago de derechos correspondiente. 

Para efectos prácticos de la anterior ley existe el Reglamento de la Ley General de 
EquiUbrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas. 
Para su aplicación se apela a las definiciones contenidas en la LGEEPA y se añaden 
otras como administración, aprovechamiento, autoconsumo y capacidad de carga 
consideradas en el artículo tercero de dicho reglamento. 
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Capítulo IV. EL MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA. 

"Acercamiento a la problemática de la comunidad" 

"Vista de Atizapán de Zaragoza desde Tlazala de Fabela" 

4.1. La subcuenca de Lago de Guadalupe: un acercamiento a la 
problemática. 

Una cuenca hidrológica es una depresión en la superficie de la tierra que se halla rodeada 
de montañas desde las cuales fluyen masas de agua (rf os, arroyos, etc) que desembocan 
en un río, lago o laguna principal. La ley de Aguas Nacionales, en su Capítulo 1, Artículo 
3°, Fracción IV; define a una cuenca hidrológica como "el territorio donde las aguas fluyen 
al mar a través de una red de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio 
en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aún sin que 
desemboquen en el mar. La cuenca, conjuntamente con los acuíferos, constituye la 
unidad de gestión del recurso hidráulicon. 

La Subcuenca Hidrológica de la Presa Guadalupe esta ubicada al noroeste de la ciudad 
de México, su superficie total es de 28097 hectáreas, y forma parte de la Región 
Hidrológica del Valle de México. Esta integrada por cinco municipios: Atizapán de 
Zaragoza, Cuautitlán lzcalli, Nicolás Romero, Jilotzingo e Isidro Fabela. 
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La dimensión de la problemática ambiental en la subcuenca se evidencia claramente en la 
salud del cuerpo de agua que capta los efluentes (son los ríos San Pedro, San lldefonso, 
Xinté y el arroyo El Muerto) que descienden de la parte alta de la subcuenca: la Presa 
Guadalupe, que se construyó entre el periodo que va de 1936 a 1943, tiene una 
capacidad de almacenamiento máxima de 66 millones de metros cúbicos, en época de 
lluvia su espejo alcanza una extensión de 450 hectáreas como máximo. Su propósito era 
la utilización del agua captada para irrigación agrícola además de servir para evitar 
inundaciones aguas abajo. 

Análisis recientes, realizados por la UNAM (FES lztacala), muestran la presencia de un 
millón cien mil colonias de coliformes fecales por cada 100 mil mililitros, lo que provoca la 
muerte masiva de peces: una de las mayores ocurrió en 2004. En febrero de ese año se 
retiraron 3 toneladas de peces (carpa y tilapia), en mayo 1 O toneladas y en diciembre 18; 
precisamente como consecuencia de la eutrofización del agua del lago; un ecocidio 
inaceptable que cada año se repite cuando el agua de lluvia o los vientos revuelven el 
volumen superior del agua del lago con el inferior, que son las aguas negras. 

La mayor contaminación del lago data de la década de los ochenta, sin embargo hasta 
1991 comenzaron los esfuerzos por combatirla. Existen dos factores principales: por una 
parte el lirio acuático, que prácticamente ha sido exterminado del lago y, la descarga de 
aguas residuales en el lago; actualmente la descarga anual asciende a 15 millones de 
metros cúbicos, casi una cuarta parte de su capacidad total. Para evitar lo anterior es 
necesaria la construcción de drenaje y alcantarillado, sin embargo se necesitan al menos 
112 millones de pesos para concluir los colectores marginales. 

La Comisión de Agua del Estado construyo entre 1994 y 1996 un colector, su longitud es 
de 8.11 kilómetros, su diámetro 1.07 metros y su capacidad de transporte 1.21 metros 
cúbicos por segundo. Gracias a ello las descargas de aguas negras disminuyeron en un 
21%. Sin embargo, resolver la problemática ambiental y el saneamiento del lago, no 
dependen únicamente de soluciones Mde fin de tubon: precisamente el enfoque de 
cuencas permite visualizar de manera holfstica la situación. 

La subcuenca esta divida en tres partes: subcuenca alta, media y baja. La parte alta 
(arriba de 2800 msnm) esta conformada por los municipios de Jilotzingo, Nicolás Romero 
e Isidro Fabela, esta caracteriza por ser una zona boscosa y de recarga de acuíferos. 
Estos bosques forman parte del Parque Estatal Otomí-Mexica, que es un Área Natural 
Protegida (ANP). 42% de la superficie de la subcuenca pertenece a este parque. 

La contaminación en esta área no rebasa los límites permisibles establecidos por ley 
(Normas Oficiales Mexicanas: NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996); los 
problemas surgidos en tomo al bosque tienen que ver con la tala clandestina ( que es 
combatida a ultranza por los comuneros), el cambio de uso de suelo y con la actual 
dificultad de los pobladores para emprender proyectos que les permitan seguir 
preservando el bosque (del que todos se benefician en la parte media y alta y aún mas 
allá) mientras lo aprovechan de manera sustentable para satisfacer sus necesidades. 

La parte media (arriba de los 2400 msnm) esta conformada por los mismos municipios de 
la parte alta, es una zona semirural donde se realizan actividades pisícolas, ganaderas y 
pecuarias principalmente. A partir de esta zona comienza a gestarse la contaminación. En 
el municipio de Nicolás Romero, gran parte de las aguas residuales van a dar 
directamente a los cauces de agua limpia que baja de las montañas de la parte alta. La 
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cantidad total anual que vierte este municipio asciende a los trece millones de metros 
cúbicos anuales 

La parte baja esta formada por Cuautitlán lzcalli, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza 
donde existen asentamientos urbanos de alta densidad y de donde son vertidos al lago la 
mayor parte de las aguas residuales a los cauces o al lago directamente. 

Para solucionar la problemática del lago las aplicaciones ingenieriles ofrecen la resolución 
a corto plazo de los daños causados, pero sin duda, es necesario trabajar también en 
generar conciencia ambiental en los ciudadanos, procurando encauzarlos en la lógica de 
la sustentabilidad; porque no se trata solamente de cumplir con lo dispuesto por la ley, no 
contaminando o hacerlo dentro de cierta tolerancia para luego limpiar, sino, mas bien, de 
prevenir y de contribuir cada cual, en la medida de lo posible, en evitar catástrofes 
ecológicas y lograr la paulatina transición a la sustentabilidad de la subcuenca. 

4.2. Breve historia del municipio. 

Aunque el nombre oficial del municipio es Isidro Fabela, se continúa usando el antiguo 
nombre del lugar: Tlazala, tanto localmente como por los vecinos de otros de otros 
municipios, por lo que de aqul en adelante se utilizará para referirse al municipio, cuya 
ralz etimológica deriva del náhuatl "Tlatzallan" y significa "quebrada de monte entre dos 
sierras" (Esparza; 2002). Nombre bastante adecuado a las caracterl sticas geográficas de 
la región. La cota de la montaña de la abrupta región, divide dos regiones hidrológicas: la 
de Lerma y la del Pánuco, es decir, al oeste el Valle de Toluca, y al este, el Valle de 
México. 

La cultura originaria de la zona es Otoml (actualmente desaparecidos como producto de 
la segregación, la violencia y el mestizaje), un pueblo pacifico que practicaba la 
agricultura y la recolección, y que fue conquistado por el imperio Tenochca, por lo que, 
además de tener que pagar tributo le fue impuesto el mencionado nombre. Los Otomles 
habitaban la región del bosque que se halla aproximadamente a los 2800 metros de 
altitud sobre el nivel del mar, pues en este rango existe la mayor diversidad vegetal y 
animal del bosque; de hecho, actualmente la mayor parte de las poblaciones asentadas 
en las montañas que rodean al Valle de México (Sabag; 1995), se hallan 
aproximadamente a la misma altitud. 

Posteriormente, los españoles aprovecharon la vida espiritual de este pueblo, y al 
introducir nuevas costumbres y tradiciones religiosas, agregaron a Tlatzallan el nombre de 
Santiago, en honor al apóstol de la fe cristiana, por lo que paso a llamarse "Santiago de 
Tlazala". "Tlazala", y no "Tlatzallan·, debido a la dificultad de los conquistadores, 
hablantes de castellano antiguo, para pronunciar correctamente el idioma nativo. 

Los primeros españoles que se asentaron en la zona, gracias a las "mercedes" otorgadas 
por el rey de España, lo hicieron en el paraje denominado "Las Palomasº. Robaban 
mujeres Otomles, pero como el lugar que eligieron para habitar se halla a una altitud 
mayor a los 3200 metros, las mujeres instaban a los españoles a vivir a menor altura, 
pues la naturaleza ofrecla allf condiciones menos extremas, y asl sucedió. La cabecera 
municipal, hoy en di a, se halla a una altitud de 2780 msnm. 
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El 3 de septiembre de 1874 el municipio adquiere el nombre oficial de "lturbide"; en honor 
al C. Sabás lturbide, oriundo del antaño territorio Otomí; que tuvo una destacada 
participación en la Guerra de Reforma. El pueblo de Tlazala, casi cuarenta años después, 
fue zona de operaciones de uno de los frentes guerrilleros del legendario líder de la 
revolución mexicana, Emiliano Zapata (Esparza; 2002). 

En documento fechado el 30 de julio de 1915, el pueblo de Tlazala reafirmaba su lucha 
por los ideales de la revolución: "probaremos una vez más que nosotros somos fieles a 
nuestra causa y por ella derramaremos hasta la última gota de sangre, pues por la nación 
lo haremos con más gusto tratándose de una guerra extranjera". 

Finalmente, el primero de abril de 1970, el H. Ayuntamiento del Municipio de lturbide, 
cambió su nombre por el de Isidro Fabela, en honor al exgobernador, del Estado de 
México, Isidro Fabela. 

4.3. Información socioeconómica. 

En 1950 el municipio de Isidro Fabela tenf a 2370 habitantes, para el año 2000 habf a 
alcanzado una población de 8168 personas (Censo General de Población y Vivienda, 
INEGI, 2000). La tasa media de crecimiento anual mas alta se registro en la década de los 
noventa del siglo pasado, 4.64%. En términos absolutos el municipio presenta un lento 
crecimiento poblacional comparado con el del Estado de México. 

Por cada 100 hombres, hay también aproximadamente 100 mujeres en el municipio, con 
ligeras variaciones durante algunos años, pero nunca habiendo menos de 93 hombres por 
cada 100 mujeres. El grupo poblacional mas representativo por edad es entre los 15 y 64 
años con un 55.5%; entre O y 14 el 32.9% y el menos representativo es el de mayores de 
65 años con un 4.16%. 

Isidro Fabela es uno de los 58 municipios que integran la zona metropolitana y, más 
específicamente la microregión V (INEGI; idem). En la actividad primaria se emplean 1770 
personas, lo que constituye un total de 856 unidades productivas de acuerdo al VII Censo 
Agrícola y Ganadero. 

La producción principal es la del mafz, con un total de 467155 toneladas, la avena 
forrajera 281865 y la alfalfa 38462 anuales. Por otra parte el XV Censo Industrial indica 
que en el caso de las manufacturas la producción bruta alcanza tan solo .014% del total 
de la región, representado principalmente por la molienda de nixtamal y la fabricación de 
tortillas. 

En el sector terciario con base en la información proporcionada por el XII Censo de 
Servicios y el XII Censo Comercial se puede apreciar que existen 87 unidades 
económicas que emplean un total de 139 personas generando una producción bruta de 
3.2 millones de pesos. El 68.9% del total de unidades económicas corresponde al 
comercio al pormenor y el 31.1 % restante a servicios médicos, de asistencia social y 
asociaciones civiles y religiosas. 

Aunque la aportación bruta total del municipio a la región es muy baja en comparación 
con Naucalpan o Tlalnepantla, resulta sumamente relevante el hecho de que del total de 
la Población Económicamente Activa (PEA) el 98.8 se encuentra ocupada; a diferencia de 
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los mencionados municipios que generan mas riqueza, pero tienen un elevado nivel de 
desempleo y cinturones de miseria en tomo a lujosas zonas residenciales. Es importante 
hacer notar el hecho de que a pesar de que las estadísticas muestran que casi la totalidad 
de la PEA se halla ocupada (es decir, efectivamente cuenta con un empleo), la población 
ha manifestado que en realidad uno de sus mayores problemas es no tener empleos, o 
ingresos fijos. 

Del total de la PEA (2624 personas que representan el 48.8% de la población de 12 años 
y más) el sector terciario ocupa el primer puesto con un 43.36%, el secundario 30.95 y el 
primario 23%, el resto no especificó su actividad. El nivel de ingresos del 58.8 de la PEA 
es de dos salarios mínimos. 

El nivel de estudios predominante es hasta la educación primaria, con la cual cuenta el 
47.15% de la población mayor de 13 años. Menos del 5% de la población cuenta con 
estudios profesionales formales. La alfabetización en el municipio alcanza el 89.94%, 
cuatro puntos porcentuales por encima del promedio estatal. La lengua nativa es el Otomí, 
prácticamente desaparecida al presente año, aunque en el 2000 el .5% de la población, 
esto es 41 personas, manifestaron hablarla, de los cuales 17 eran hombres y 24 mujeres, 
todos bilingües (Español-Otomí), excepto uno, que sólo hablaba Otomf. 

4.3.1. Marginación. 

La marginación es un fenómeno que ha sido entendido desde la perspectiva de la 
dificultad de propagar el progreso técnico en la estructura económica de un país y la 
exclusión de determinados grupos sociales de disfrutar sus beneficios. También toma en 
cuenta las escasas oportunidades sociales a que tienen acceso estos grupos, pues 
frecuentemente escapan del control de los individuos y grupos marginados. Es decir, la 
marginación debe entenderse no solamente en el sentido de acceso a las bondades de la 
modernidad, sino fundamentalmente a la imposibilidad de participar e intercambiar 
conocimientos o elementos culturales de manera consciente con otras comunidades o 
culturas. 

Para medir la intensidad espacial de la marginación, el índice de marginación del Consejo 
Nacional de Población y Vivienda (CONAPO) se establece con base en Mel porcentaje de 
la población que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el 
desarrollo de sus capacidades básicasn (CONAPO, 2006). Estos bienes se identifican en 
las cuatro dimensiones socioeconómicas que agrupa el indicador: educación, vivienda, 
ingresos monetarios y distribución de la población. 

De acuerdo al índice de marginación por entidad federativa, el Estado de México y la 
ciudad de México, se encuentran clasificados con grados de marginación Mbajo" y "muy 
bajon respectivamente, pero esto es en términos relativos, veamos porqué a partir de los 
datos proporcionados por CONAPO: 

En lo que respecta a servicios (agua potable, electricidad, drenaje), la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM) se encuentra en mejores condiciones que el promedio del 
resto del país; sin embargo algunos de los municipios que constituyen el cinturón de esta 
zona se encuentran entre los índices más bajos respecto al acceso a servicios. 
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En 67 municipios de la ZMVM, más del 40% de la población económicamente activa 
(PEA) tiene ingresos menores a dos salarios mínimos; uno de cada dos habitantes vive en 
uno de los municipios donde más del 40% de las viviendas presentan hacinamiento. Se 
considera que existe hacinamiento en un hogar cuando duermen en un cuarto más de dos 
personas de acuerdo a lo establecido por organismos internacionales. 

Si se compara, por ejemplo, el Indice de marginación de la delegación Benito Juárez, que 
tiene el menor índice, -2.44852, con el de Tlazala de Fabela, -0.51207, o el de Villa del 
Carbón, 0.15923, (Municipio que forma parte de la ZMVM y es colindante con Tlazala), se 
puede apreciar como existen grandes diferencias, muy acentuadas, dentro de la 
metrópoli, donde se conjugan los más elevados niveles de vida, con los más elevados 
niveles de pobreza, pues los índices de marginación de algunos de los municipios de la 
ZMVM, son muy cercanos a los de los municipios de los estados más marginados del 
país, como Hidalgo o Chiapas. 

La siguiente tabla (CONAPO, 2000) muestra la estimación de crecimiento poblacional 
proyectada para el municipio de Tlazala: 

Año 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Habitantes 8458 9529 10587 11623 12623 13557 14389 

Si se divide el número de habitantes registrado el año 2000 (INEGI), entre la cantidad 
proyectada para el 2030 (8458/14389) se obtiene una aumento porcentual de 58. 7%; lo 
que equivale a un aumento de 5931 habitantes en 30 años; lo cual demuestra que existe 
un bajo crecimiento; un crecimiento acompañado de uno de los más altos Indices de 
marginación de la ZMVM. 

El Indice de marginación se muestra elevado, sin embargo ello corresponde solamente a 
la subjetiva percepción de bajo qué condiciones decimos quién esta marginado. A una 
parte minoritaria de los comuneros les interesa ganar dinero para su supervivencia, no 
para acumular, asl como para preservar sus tradiciones y conservar el bosque. Otra parte 
de ellos, que son la mayorla, tratan de encontrar alternativas para su desarrollo 
económico, pero fuera de un marco sustentable. Entonces lo que se presenta es una 
actitud conservacionista ante otra que requiere cierto orden de crecimiento. 

Tomando como referencia el actual contexto regional, donde, por ejemplo, en materia 
comercial es dificil vender los productos que se producen porque la competencia se 
encuentra dominada por los grandes productores, y en el contexto de la globalización, los 
elementos culturales producto de la misma invaden lentamente lo que antes era una 
cultura autónoma, hacen necesario que la comunidad adopte medidas para preservar lo 
que se tiene e integrar de manera conciente lo que de manera ineluctable los esta 
alcanzando. 

La creación de proyectos generados desde la propia comunidad puede contribuir al 
respecto, en el sentido de generar empleos que contribuyan a la economla familiar, 
estimando siempre en alta medida, la preservación y recuperación de los conocimientos 
locales. 
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4.4. Los recursos de la zona: fauna y flora. 

No existe una clasificación metódica de las especies de la región, sin embargo, las 
especies que se hallan en el municipio son prácticamente las mismas en la análoga 
región del Ajusco, donde si existen estudios. Se consideran además la información 
obtenida de los habitantes y se anotan los nombres que usan para identificarlos, en lugar 
de los nombres científicos, con el fin de hacer notar su importancia como elementos 
culturales locales, y el uso de algunos vocablos otomíes en el habla cotidiana de la actual 
población mestiza: 

Mamíferos silvestres: coyote (amenazada), gato montés (en peligro de extinción), zorra 
(en peligro de extinción), venado (extinto), conejo montés (amenazada), conejo 
pulguiento, ardilla voladora, ardilla de bordo, liebre, tejón, mapache, armadillo, zorrillo, 
tlacoache, hurón, cacomiztle. 

Reptiles: Lincer, alicante, víbora de cascabel, víbora de agua, coralillo, camaleón 
(amenazada), lagartija, lagarto, víbora chirrionera, víbora cintilla, víbora trompa de puerco, 
salamandra (prácticamente extinta). 

Batracios: rana, ajolote (amenazada) y sapo. 

Aves: enchiquidad, cho, tui, chupa rosa (colibrí), gorrión, Huiztlacoche, frío, triguerito, 
pájara vieja, enchiquidad pecho amarillo, calandria, huilotero, carpintero, chillón, 
charresquita, chispita, bolsero, jilguero, primavera, tórtola, chiquitata, verdugo, golondrina, 
titisha, huaracamela, lechuza, cardenal, gallina cimarrona, azulita, lunita, solecito, tordo, 
águila (en peligro de extinción), picapalo, cantapero, pedrito al ria, jueves, tecolote, 
cucurui, magueylero, rayadito, canario, cruzado, santero, piliguije, chiribisque, cabecita 
amarilla, aviones, cuida río, cuisthe, zacatonera, faisán (amenazada), cuervo, ardilla, 
agachona, carraca, correcaminos, zopilote, gavilán, coquita, godomis, entre otros. 

Insectos: chapulín, aproximadamente 15 variedades de mariposa, incluyendo a la 
monarca (amenazada), que pasa de 2 a tres días en la parte alta del bosque, antes de 
continuar su peregrinaje a los bosques de Michoacán y de los municipios del Estado de 
México colindantes, mosco, zancudo, luciérnaga, libélula, entierra muertos, escarabajo, 
bolero, guango, abeja, colmena, Goni, avispa, mosca, tábano, zacatón, ciempiés, 
tarántula, medidor, cueta, azotador, arana patona, arana capulina, picahulle, hormiga de 
guije, hormiga roja, hormiga arriera, hincapié, lombrices, chizas (gusanos comestibles de 
los cuales existe una gran variedad), caracol, tlaconete, gusano de maguey, chinincuil, 
acosil, grillo, cochinilla, trenecito, pinacate, sanguijuela, tijerilla de agua, cuchara de agua, 
langosta (en peligro de extinción). 

Plantas medicinales: Pirú, cielo raso, borraja, ajenjo, bola de fuego, toronjil blanco, retama 
de china, retama de vaina, tejocote, ruda, martuenzo, ilinojo; Tianguispepetla, iztafiatl o 
estafiate, Tzitziquil, Zacachichitl o cimonillo, Zoapatle, Atzoyatl o jarilla blanca, 
Yemancatotolquilitl o lechuguilla, Cuanacaquilitl o diente de león, tetzmitl o siempre viva, 
lentejilla, Tleconeshquilitl (quelite cimarrón o cenizo), alfilerillo, Tzopiloshihuitl o marrubio, 
hierba del cáncer (para lavar heridas), Ahala o malva, pepelash o perilla, Tlailochtia o 
hierba del golpe, Xocoyolhuihuilan o trébol, llante o lante, Atencocotl o chilillo, chilillo 
blanco, chilillo rojo, toloache, Sanjuanshihuitl, tepopozitli o bacín de perro, palo dulce, 
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Tlacoxochitl o trompetilla, Tetlatatzo o garayona, Huitzcolotl o palo de muerto, Nacapastli 
o plumilla, tepopotli, carlosanto, Yolochichitl o hierba del ángel, Tepeisquitl o pinguica, 
Memeyacn, Ahuacuapapatla (encino de hoja ancha), Ahuacuapipitza o encino de laurel, 
Ahuacuahuitl o encino de laurel, tlanchalagua, tlalamatl o carretilla, tepozán, Tlasuihuilan 
o perlilla, huihuisyocn o espinosilla, Tlalocoshoshi o hojasé, garallona, Nenelpizochitl, 
hierba del sapo y chicalotl. 

Hongos comestibles: Chicalnanacatl (canario o yema), tecomate, Quetaspananacatl o 
pambazo, Sotlalich o tejamanil,, Xochinanacatl o duraznillo, Tablero, Tliltic (mecolo o 
negrito). 

Ocoshi (cometa o trompeta) 

Menanacatl (llanero o sanjuanerito), 
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Diversidad arbórea: zacatonal subalpino y alpino, pinus hartwegii, pinus rudis, pinus 
montezumae; bosque de abies entre los 2700-3500 msnm (religiosa, agnus firmifolia, 
cupressus lindleyi, Quercus laurina y salix); bosque de Quercus, 2350-3100 (laurina, 
rugos, juniperus); pastizales, 2300-2700 msnm (hilaria cenchroides, abildgaardia 
mexicana, bouteloua radicosa, bouteloua hirsuta y stevia serrata). (Gonzáles. 1993) 

4.5. Organización comunal. 

4.5.1. ¿Qué es la organización comunal? 

Es una forma de organización sustentada en la creencia de que el hombre no es dueño 
de la tierra, sino, mas bien, un elemento de la misma, y por lo tanto, sin derechos 
especiales sobre ella. Esta cosmovisión es característica, y heredada sin duda de los 
pueblos que habitaron (aun habitan en algunas regiones) mesoamérica y el sur de los 
Estados Unidos de América, antes del arribo de los galeones españoles al continente 
Americano. 

Diversos documentos históricos atestiguan la pasión y el profundo respeto de los antiguos 
pueblos indígenas hacia la tierra (Tonantzin: umadre tierra", en náhuatl). En 1854, los 
colonizadores blancos, ávidos de las fértiles y ricas tierras de los pieles rojas de la región 
sur de EUA, pretendieron comprarles las tierras para luego hacinarlos en una reserva. El 
Gran Jefe Piel Roja, dirigió entonces una carta al presidente; sus palabras, 
incomprensibles para el colonizador, son ahora himno de muchas luchas en la defensa 
del medio ambiente: 

u ¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, el calor de la tierra? Esa es para 
nosotros una idea extravagante [ ... ] Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi 
pueblo. Cada brillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, y hasta el sonido 
de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo". La lógica utilitarista 
occidental era, y aun es, inconmensurable con esta maravillosa cosmovisión, por lo que el 
desarrollo fue monopolizado, y la sabiduría tradicional, ignorada. En México, los mayas 
compartían la visión de que la tierra es sagrada: 

u¿ Ves esa flor? ¿ Ves esa hoja? 
cada ave que surca el aire es libre. 
cada fragancia de flor es más que un pétalo 
cada arbusto, cada pedazo de tierra tiene vida. 
Ese río, ¿escuchas el mensaje de su canto 
cuando corre? 
¿ Conoces la conversación de los pájaros al amanecer? 
¿Observas cómo la tierra bebe el agua 
que cae del cielo para damos vida? 
No están lejos de éste mundo 
la ley y la verdad: 
En nuestros ojos están, 
en nuestros sentidos se esconden". 

Aunque no existía un reconocimiento teológico del indígena como ser humano -pues 
muchos europeos aseguraban que el indígena no tenía alma- ya sus pensadores 
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mostraban trazos de una búsqueda trascendental de la existencia humana, más allá de la 
efímera posesión de poder y riquezas: "aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de 
oro se rompe, aunque sea de plumaje de quetzal se desagarra, no para siempre en la 
tierra: solo un poco aquí" (LEÓN; 1983: 60), escribió el rey poeta, Nezahualcoyotl. 

De tal manera, en la organización comunal, la tierra no es solo un medio de producción, 
sino elemento indisoluble e indispensable para la existencia y desenvolvimiento de las 
potencialidades y costumbres que reafirman la identidad de los individuos como miembros 
de una comunidad. En el trabajo se procura la participación de la comunidad; y la cosecha 
de sus frutos es bien común, aunque también se asignan parcelas por familias. Los 
comuneros de Tlazala, mestizos en su totalidad, heredaron este sistema de organización 
del pueblo Otomí; sin embargo la interacción de las presiones externas de integración y 
evolución propia, han socavado poco a poco su organización. 

4.5.2. Historia de la comuna en Isidro Fabela. 

Antes de la llegada de los espanoles, en cada uno de los hogares Otomíes, siempre 
estaba encendido el fuego, si por alguna razón este se apagaba, cualquiera podía acudir 
a la casa del vecino por nuevo (más) fuego; quien cosechaba maíz, intercambiábalo por 
calabazas con algún otro; cuando alguien morí a, el resto de la comunidad llevaba 
presentes (casi siempre comida) a la familia en duelo. Los velorios, llegaban a durar hasta 
dos días. De esto aún se conservan algunos hábitos. (Paráfrasis de la narración de un 
miembro de la comuna). 

Hoy en día, entre los pobladores de la comuna de Tlazala, el fuego ha sido desplazado 
por la electricidad, pero en la periferia de la cabecera municipal, los vecinos continúan 
apoyándose unos a otros: cuando algún nino se pierde en el bosque, organizan brigadas 
aún antes de que el gobierno municipal intervenga; cuando hay un incendio, acuden con 
palas; cuando alguien fallece, suelen los hombres cargar en su caja al difunto hasta su 
morada última. 

De 1750 a 1950 aproximadamente, en Isidro Fabela se mantuvo una media poblacional 
de 2000 habitantes, hasta la llegada de la carretera. Al 2006 se estima que hay casi 
10000 habitantes, de los cuales, 843 son miembros registrados oficialmente como 
comuneros, y, aproximadamente 2000 en total, contabilizando a los no registrados 
oficialmente y a sus familias. 

Sin embargo, de los 843 oficiales, solo 200, aproximadamente toman parte de manera 
regular a las asambleas y/o trabajos comunitarios. Los restantes se han desplazado a la 
ciudad y dejado de intervenir en los asuntos de la comuna o sencillamente son 
indiferentes al bosque, pues han cambiado de estilo de vida. 

Para tomar decisiones respecto a los terrenos comunales es indispensable el voto del 
50% más uno de los miembros, y la dificultad en realidad no es reunir a todos (imposible 
además por la diversidad de sus actividades y lugares de desempeno), sino establecer 
alianzas entre las posturas conservacionistas que hay dentro del grupo de los 200, que 
es, finalmente, el que decidirá la suerte del bosque. 
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4.5.3. Legislación de la organización comunal. 

El órgano supremo de cualquier sociedad comunal en términos jurídicos, es la asamblea. 
De acuerdo al Título Tercero de La Ley Agraria (de los ejidos y comunidades), capítulo 1, 
sección tercera, artículo 23, fracción VII; la asamblea se encargará del "señalamiento y 
delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas 
con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización". 
La asamblea es el mecanismo a través del cual la comunidad toma decisiones respecto 
de su patrimonio común. 

El artículo 26 señala que la validez de una asamblea en virtud de primer convocatoria 
deberán estar presentes al menos la mitad más uno de los ejidatarios o miembros para 
que esta sea válida; en una segunda convocatoria la asamblea será válida con el número 
de ejidatarios que asistan. De acuerdo al artículo 31, se levanta un acta y deberá ser 
firmada por los miembros del comisariado ejidal y consejo de vigilancia. 

Los acuerdos a los que se llega en asamblea, deben ser ejecutados por el comisariado 
ejidal (Presidente de bienes comunales en el caso de Tlazala). Éste se forma de 
presidente, secretario y tesorero, propietarios y suplentes. A su vez el consejo de 
vigilancia debe estar conformado por un presidente y dos secretarios, y por suplentes. 

En la organización comunal de Tlazala no existen jerarqulas, es una organización 
horizontal; no hay puestos que confieran mayor poder a sus miembros, sino solamente 
cargos representativos. Para realizar gestiones y tener representatividad ante las 
autoridades municipales, estatales o federales, la comunidad nombra un presidente de 
bienes comunales; éste debe llevar a cabo lo acordado en asamblea y defender los 
intereses de la comunidad. 

Lo anterior se encuentra reconocido en el artf culo 105 de la Ley Agraria. Este artf culo 
menciona que también es posible uadoptar formas organizativas que no perjudiquen las 
facultades de los órganos generales de la asamblea". 

El artículo 7 4 de la Ley Agraria menciona que la propiedad común de la tierra es 
"inalienable, imprescriptible e inembargable". Sin embargo el artículo 75 de la misma ley 
establece algunas excepciones. La fracción II de tal articulo, es especialmente relevante 
debido a que la Procuradurf a Agraria debe "analizar y pronunciarse sobre la certeza de la 
realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los 
recursos naturales ... ". 

Este pronunciamiento se basa en la opinión de la Procuraduría Agraria, pero la ley no 
establece los lineamientos o parámetros en los que se ha de basar dicha opinión. De tal 
manera, y agregando cuatro fracciones más que son excepciones al artículo 7 4, los 
bienes comunales, en realidad no son tan protegidos por la ley, y su disolución depende 
tan sólo de un decreto basado en una "opinión". 
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Capítulo V. METODOLOGÍA-TRABAJO DE CAMPO. REGIONAL Y LOCAL 

Como en toda investigación de carácter predominantemente social, conceptualizar o 
realizar un acercamiento a la realidad social de una comunidad, requiere de un método en 
el cual no es posible preestablecer las condiciones deseadas (como en un laboratorio 
químico, por ejemplo) para realizar la investigación o experimento al modo de las ciencias 
exactas; menos aún si se piensa en el hecho de que no se trata de piezas movibles al 
libre albedrío, sino de individuos, diferentes y únicos, inmersos en un ámbito social 
perennemente cambiante. 

Por ello se consideró que mediante recorridos de reconocimiento de los recursos 
naturales, entrevistas y el diálogo directo con los miembros de la comunidad, sería más 
factible llegar a ganarse su confianza y comprender después la forma en que conciben la 
problemática ambiental de la zona, así como sus opiniones y perspectivas respecto de las 
posibles soluciones. De esta manera, el trabajo de campo consistió en la participación y 
desarrollo de las siguientes actividades. 

5.1. Participación en los recorridos de la Comisión de Cuenca Presa 
Guadalupe (CCPG). 

Gracias a la iniciativa de la CCPG se logró reunir a diferentes sectores de la sociedad: el 
sector civil, habitantes de Cuautitlán lzcalli y Atizapán de Zaragoza; gubernamental, el 
presidente de Atizapán de Zaragoza, el regidor de ecología de Tlazala de Fabela, 
representantes de CNA y CONAFOR; ONG · s, como el Club Rotario; e instituciones 
educativas, entre las que se encuentran la UNAM, FES- lztacala y el ITESM-CEM; y a 
miembros de las comunas de los municipios de Tlazala, Jilotzingo y Nicolás Romero; para 
emprender un recorrido por la subcuenca y poder visualizar en su conjunto los problemas 
ecológicos y de ordenamiento urbano que la aquejan (tales como la contaminación del 
Lago de Guadalupe con aguas negras, los asentamientos irregulares que no cuentan con 
servicios básicos, las descargas domiciliarias a los cauces que descienden de las 
montañas y la tala clandestina en la parte alta de la subcuenca) en dirección de integrar 
un equipo multidisciplinario para mejorar la situación: la Comisión de Cuenca Presa 
Guadalupe (CCPG). 

El recorrido comenzó en la cota de la montaña del Municipio de Tlazala de Fabela, en el 
paraje denominado "llano de las navajas", que es un llano de matorrales bajos desprovisto 
de cubierta forestal, aunque con pastizales que evitan se erosione el suelo, y que 
paulatinamente van desapareciendo debido a la extracción clandestina del valioso humus; 
las montañas que lo rodean forman una "herradura" que apunta hacia el valle de Toluca, y 
se hallan cubiertas de denso bosque de pino, aunque en algunas zonas se observan los 
estragos de la plaga denominada "gusano defoliador"; se trata de una especie de 
palomilla que devora a los pinos y después emigra. En opinión de los expertos de 
CONAFOR es necesaria una fumigación. 
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Plaga "Gusano defoliador'. 

Al comenzar a descender de esta zona, que se halla a más de 3000msnm, es 
especialmente admirable la salud y abundancia de pinos de hasta 25 metros de altura; el 
agua que comienza a descender hasta ser captada por la Presa Guadalupe, es prístina y 
perfectamente potable in situ. Tres kilómetros después del llano de las navajas, rumbo a 
Isidro Fabela, se halla la presa lturbide, donde gracias a la salud del agua, aún es posible 
la pesca, siempre que sea fuera de época de veda. 

Al continuar descendiendo desde este punto, se halla la cabecera municipal de Tlazala, a 
2780 msnm; asentamiento semirural donde aún el agua que mana de los manantiales 
cercanos es potable, gracias a que se utilizan sistemas de letrinas secas, en lugar de 
utilizar drenajes o de verter las aguas residuales directamente a los cauces cercanos, 
aunque en algunos nuevos asentamientos ya existe drenaje. 

Sobre la carretera que va hacia el municipio de Nicolás Romero, se pueden hallar algunas 
plantas psi colas y pequeños restaurantes que ofrecen platillos con truchas criadas ahl 
mismo. En el crucero de carretera ubicado en el entronque que lleva, en una dirección 
hacia Isidro Fabela, y en otra hacia Transfiguración (barrio de Tlazala), se encuentra una 
mina fuera de normatividad, debido al mal corte realizado en un flanco de la montaña; 
también en este lugar 250 metros hacia el sureste del crucero, se encuentran un par de 
cascadas, una de 20 metros, y otra de 12 metros aproximadamente, pero con mayor 
volumen de agua; ambas perennes. 

Debido a la introducción de peces, en época de desove es posible observar a las carpas 
remontando el rlo, que desafortunadamente en algunas zonas es imposible de sortear por 
ellas, debido a que se han levantado pequeñas represas sobre el cauce del río para criar 
carpa y otras variedades de peces de agua dulce. 

Después, por debajo de los 2600 msnm, comienzan a observarse manchas urbanas de 
mayor tamaño, conforme se avanza; se trata del municipio de Nicolás Romero, donde el 
cauce del río Cuautitlán (el mismo cuya agua es potable a flor de tierra aguas arriba, en el 
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municipio de Tlazala) se halla contaminado de manera alarmante. A partir de esta zona se 
considera parte baja de la subcuenca, donde predominan los asentamientos urbanos. 

La contaminación atmosférica es elevada; los cauces de los ríos que desembocan en la 
Presa de Guadalupe sobrepasan con creces los límites permisibles conforme a 
normatividad (NOM-002-ECOL-1996), y desde luego, la presa se halla en la misma 
situación, pues cada año son retiradas decenas de toneladas de peces que mueren 
debido a la eutrofización del cuerpo de agua. 

Este primer recorrido contribuyo a reforzar la opinión de los representantes de los distintos 
sectores sociales: la subcuenca de lago de Guadalupe padece una terrible crisis 
ambiental cuya resolución requiere de tomar medidas y llegar a acuerdos para solucionar 
los problemas de manera pertinente, antes de que los daños causados sean irreversibles; 
y por otra parte, el interés en conservar la zona de la parte alta que constituye un tesoro 
ecológico. 

5.2. Visita a proyectos forestales del Estado de Durango. 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) organizó una visita al estado de Durango 
para comuneros de distintos municipios del estado de México; la finalidad, mostrar a los 
comuneros la forma en que se han organizado en este estado los ejidatarios para 
aprovechar el bosque de manera sustentable. Se decidió emprender el viaje al estado de 
Durango en compaiiía de autoridades y comuneros para visualizar la dinámica con que se 
relacionan, y tener una visión más clara al respecto. 

Los visitas comenzaban con una breve descripción de las empresas que se visitar! an; una 
vez estando en tales lugares, los miembros de CONAFOR se presentaban ante los 
empresarios y, después, presentaban de manera genérica a todos como "los comuneros". 
Excepto en una empresa, los gerentes se dirigían siempre a los empleados de 
CONAFOR, y no a los comuneros; a menos también, que algún comunero preguntase 
algo, pero esto no sucedía con frecuencia. De tal manera, los comuneros jugaban un 
papel de observadores. 

Una de las industrias visitadas es la denominada "Industrias Husky S.A. de C.V."; cuyo 
giro es el impregnado de postes de madera con materiales derivados del petróleo 
(principalmente la criosota). El proceso inicia en el llamado "patio blanco" donde son 
recibidos los pinos provenientes de la sierra; que son marcados en campo para no cortar 
pinos que estén fuera de las medidas que requieren sus clientes. 

Posteriormente se descortezan y trasladan a otro patio donde se realiza un 
aseguramiento de calidad en el que el poste es marcado con las siglas de la empresa 
cliente, la altura y diámetro, el lugar de donde proviene y el año en que fue cortado. 
Después pasa a un "estufado" que tiene la finalidad de cristalizar la resina del tronco, es 
decir, de separarla junto con la humedad que pudiese tener el tronco. 

Finalmente son introducidos y sellados herméticamente en una autoclave. En esta 
máquina, primero se crea un vacío para desechar cualquier vestigio de humedad que 
quede en los postes; posteriormente se impregnan los postes con la criosota; se dejan 
entre 6 y 8 horas para que penetre bien la criosota y finalmente se crea un último vació 
para sacar los postes y trasladarlos al patio de producto terminado. 
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Para la mayoría de los comuneros resultaba muy difícil comprender el lenguaje técnico 
con que el gerente de la empresa describía las actividades, aunque algunas les eran 
fácilmente comprensibles (como el estufado); sin embargo, a todos les parecía 
especialmente interesante el estricto orden y cuidado que se ponía en todo el proceso, así 
como el hecho de que, a pesar del aprovechamiento forestal, el bosque no se veía 
mermado gracias al manejo sustentable del mismo, a decir de los expertos de CONAFOR 
y el gerente de Industrias Husky. 

Pero la industria que llamó más poderosamente la atención es la de los Hermanos 
Carvajal S.A. de C.V. Una empresa totalmente familiar, formada por el padre y sus tres 
hijos. El giro es la producción de cortes finos de tablas para producir muebles. Toda la 
maquinaria que ocupan para los procesos ha sido diseñada y ensamblada por ellos 
mismos, pues comentaron que anteriormente dependían de tecnología europea, y si algo 
fallaba en alguna máquina, o faltaba alguna pieza, había incluso que esperar meses 
enteros para recibir las piezas o la llegada de técnicos especializados. 

En el Estado de Durango, 51 de cada 100 pesos que perciben las familias, provienen 
directamente de la industria forestal. Esta industria no puede detenerse en este lugar, asf 
que ello sirvió de impulso a los miembros de esta familia para introducir innovaciones. 
Actualmente son tecnológicamente autosuficientes y mantienen una relación de 
compromiso con los ejidatarios, dueños del bosque, para preservarlo y ofrecer buenos 
precios por la madera que les proveen. 

A diferencia de otras industrias de aprovechamiento y/o transformación forestal, se 
procura que la madera se aproveche al máximo, ya sea calibrando las máquinas para 
realizar mejores cortes o reciclando los restos para producir parket o duela. Los dueños, 
además, hicieron hincapié en el hecho de que están dispuestos a compartir su tecnología 
sin ningún costo por derechos; ni siquiera cobró de viáticos. 

Para el recorrido por la zona maderera de Durango, se tenf a contemplada la visita a dos 
desarrollos ecoturf sticos, sin embargo, al final, no se visitó ninguno, y se hizo especial 
énfasis en las ventajas del aprovechamiento forestal y el cuidado que se puede dar al 
bosque mediante el tratamiento de "árboles padre"; éste consiste en cortar determinados 
pinos que son previamente marcados por especialistas; después, únicamente se procura 
despejar y limpiar las zonas donde los nuevos pinos comienzan a nacer para facilitar su 
crecimiento. 

Se visitó también la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde fue posible 
observar como las aplicaciones tecnológicas juegan un rol muy importante en la 
preservación de sus bosques. Actualmente se maneja un programa denominado 
"Evaluación de la producción primaria de fijación de carbono a través de imágenes de 
satélite". Este sistema de fotograff as satelital permite además determinar claramente el 
estado del bosque, como va el crecimiento de las zonas reforestadas mediante diversos 
tratamientos y las zonas donde se desmonta ilegalmente. 

Esta Universidad ofrece el programa de ingeniería forestal, lo que entusiasmo a muchos 
de los comuneros, pues tienen la idea de que si sus hijos tuviesen esta formación técnica, 
podrán contribuir en el futuro para preservar el bosque. Cabe destacar nuevamente la 
incapacidad de los técnicos para comunicar en un lenguaje asequible a los comuneros la 
información concerniente a las ventajas de las aplicaciones tecnológicas, asf como sus 
desventajas, aunque normalmente estas jamás son mencionadas, sino que se muestran 
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los programas como recetas acabadas, que pueden adoptarse sin revisión ninguna por 
parte de los interesados, pues los técnicos (y empresarios) se hallan ciertos de su 
efectividad. 

5.3. Entrevistas con las autoridades locales del Municipio de Tlazala de 
Fabela. 

Las autoridades de este municipio se muestran orgullosas al hablar de las condiciones 
ambientales locales. Como se mencionó, una de las medidas más sencillas, pero 
fundamentales para preservar limpios los cauces de los manantiales que se unen y van 
conformando el río Cuautitlán (a mitad del descenso hacia la presa Guadalupe adopta el 
nombre de "arroyo grande") es el establecimiento de letrinas secas en los hogares del 
municipio. 

Para las autoridades, uno de los problemas principales respecto a la contaminación, son 
los turistas de fin de semana y los automovilistas de paso que arrojan basura a las orillas 
de la carretera. Los residuos sólidos que se generan son transportados a rellenos 
sanitarios; la generación de residuos con características CRETIB (Corrosivo, Reactivo, 
Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-infeccioso) es insignificante, pues la industria no 
existe en el lugar. 

Respecto al bosque el problema principal es la tala clandestina, pero afortunadamente se 
ha reducido en los últimos años gracias a que algunos miembros de la comuna 
emprenden brigadas nocturnas para sorprender a los taladores. 

El Regidor de Ecología es también miembro activo de la comuna, ferviente defensor del 
bosque y gran conocedor de todos los parajes e historia de la comunidad; gracias a él, fue 
posible un primer acercamiento a algunos de los miembros de la comunidad, y el 
conocimiento de los parajes donde los elementos de la naturaleza dan identidad y forma a 
la cultura local. 

Aproximadamente dos kilómetros arriba de la Presa lturbide, sobre la carretera y en 
dirección al Valle de T oluca, se halla el paraje denominado "Las Canoas". En ésta zona se 
emprendieron tres caminatas en diferentes dlas, gracias a las cuales se pudo constatar la 
impresionante diversidad de hongos, en formas, colores y tamaños. Los caminos son de 
fácil acceso; pero cuando llueve con fuerza son imposibles de transitar en transporte 
motorizado. 

En ésta zona viven 11 familias; dispersas en las montañas de la zona, preservan aún 
algunas de las características de la milenaria cultura Oto mi. El uso de lena para encender 
fuego y cocinar alimentos; la siembra de productos básicos (frijol, papa, maíz, calabaza), 
el cuidado de ganado y la recolección, son las principales actividades productivas. Los 
hongos son especialmente valorados, y existen muchas formas de cocinar platillos 
exquisitos y únicos. 

Las plantas medicinales juegan un rol muy importante; muchas enfermedades que no son 
graves, son tratadas de manera eficiente con plantas de la zona, como las respiratorias o 
digestivas; y aún hay plantas a las que se les atribuyen propiedades para curar 
enfermedades tan terribles como la diabetes melitus. Algunas son utilizadas para 
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cauterizar heridas e incluso, existe en la zona una planta denominada "retama de china" 
(Cassia tomentosa), que facilita y hace menos doloroso el parto a las mujeres. 

Es un lugar ideal para la práctica de actividades ecoturísticas como caminatas guiadas, y 
para deportes extremos, como el ciclismo de montaña, el trekking, la escalada en roca y 
el rappel. Existe también, a kilómetro y medio de la entrada por el camino que se 
desprende de la carretera hacia este paraje, una planicie natural en la que es factible 
acampar, además de que se halla junto al río, a las rocas en las que ya existen rutas para 
escalar, y, también, se desprenden veredas para caminar o andar en bicicleta de 
montaña. 

5.4. Trabajo de campo con los miembros de la comunidad. 

Gracias al primer acercamiento con los miembros de la comuna, se pudo proseguir con el 
trabajo de campo mediante la realización de entrevistas. A pesar de que algunos 
miembros sabf an de antemano de la investigación, en un primer momento fue muy dificil 
obtener respuestas de ellos, asi que se tuvo que optar por abandonar el papel de 
"entrevistador", dejar pluma y cuestionario escrito, y convivir y compartir con ellos su 
forma de vida para después capturar por escrito lo comentado en el día. Se entrevistaron 
a un total de 20 comuneros, tratando de establecer una conexión entre las respuestas 
capturadas. A continuación se resume lo obtenido: 

¿ Cómo nació la comunidad?, 
Los actuales miembros de la comuna, refieren que antes de la conquista de Tenochtitlán 
la comunidad era Otomr en su totalidad. Los Otomies de ésta región eran un pueblo 
inclinado a la vida ascética; hombres de campo y de paz, jamás fueron bélicos. Los 
aztecas del Valle de México les sometieron, y debieron rendirle tributo al imperio; los 
otomfes lo haclan sin grandes quejas para evitar guerras y muertes. El sistema de 
organización comunal fue heredado de la cosmovisión solitaria, pero solidaria, del pueblo 
Otomf; la actualmente conformada, surgió del mestizaje de espalioles e indígenas. 

¿Con cuantos miembros cuenta actualmente la comuna? 
La comunidad tiene oficialmente registrados a 843 miembros. 

¿Qué piensan de su ecosistema?, ¿Les permite vivir con el bienestar necesario? 
Los miembros de la comunidad conciben a su ecosistema como un lugar que trae 
beneficios para ellos: el bosque del que se obtiene oxigeno, agua e insumos para trabajar 
asf como tierra para sembrar y cosechar; y mencionan que también se benefician más 
personas de la prodigalidad de sus bosques, y aún así, reciben escasos apoyos. Es difícil 
extraer una conclusión unívoca, sin embargo los miembros de la comunidad que se 
encuentran más apegados al bosque mencionan que el bosque satisface en buena 
medida sus necesidades. 

¿ Cuál es el significado de la tierra y el trabajo para los miembros de la comunidad? 
El arraigo a la tierra, principalmente de los adultos, es profundo, suelen decir: "aquí nacl, 
toda mi vida he vivido aquí... [y] aquf quiero que me entierren"; la tierra (más 
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específicamente el monte, o el bosque, como ellos llaman a su tierra) representa su 
hogar, su medio de supervivencia, pues está ligado directamente a su trabajo: el trabajo 
es indisociable de la tierra, y la tierra del trabajo, por lo cual el cuidado del mismo es 
prioridad implícita (y algunas ocasiones explícita) en la vida de los miembros de la 
comunidad. 

¿Existen integrantes de la comunidad que hayan abandonado las actividades productivas 
tradicionales por empleos remunerados?, ¿esto ha modificado el patrón de actividades 
tradicionales? 
El bosque cubre parcialmente las necesidades de las familias locales, aunque, ellos dicen, 
"de comer aquí nunca falta" gracias al bosque. Una de las preocupaciones mayores de los 
padres de familia es la educación de sus vástagos, por lo que entonces tienen que recurrir 
a la realización de actividades alternativas que complementen el ingreso familiar, como el 
comercio o el empleo de su fuerza de trabajo en las industrias de la ciudad, o, incluso, la 
migración a los E.U.A. 

¿Qué los hace mantenerse en sus comunidades? ¿Cuál es el arraigo a la Tierra? 
Los miembros de la comunidad no se dedican totalmente al trabajo asalariado pues 
prefieren continuar en la comunidad trabajando en el bosque (cuidándolo, sembrando, 
combatiendo plagas y a los taladores clandestinos, gestionando proyectos, etc; a decir de 
ellos mismos). Algunos de los miembros trabajan en la ciudad de México, sin embargo, de 
los que lo hacen, la gran mayoría son jóvenes; algunos adultos que también 
experimentaron la vida de la ciudad, piensan que aunque en ocasiones se puede ganar 
un poco más del comercio o de algunos trabajos asalariados, que viviendo del bosque, es 
preferible la tranquilidad del municipio y la cercanía de amigos y conocidos, que 
comparten la misma visión del bosque, pues han vivido toda o gran parte de su vida en 
este lugar. 

¿Son importantes las relaciones familiares para mantener el o los sistemas productivos?, 
si la respuesta es afirmativa, ¿porqué? 
Son especialmente relevantes las relaciones familiares para mantener los sistemas 
productivos, de hecho la organización comunal tiene implf cita ésta premisa. El problema 
surge debido al mencionado aumento paulatino de abandono de la comunidad por parte 
de los habitantes más jóvenes, pues la mayorf a no regresan, lo que sin duda repercute en 
la organización y continuidad de las actividades en el mediano plazo. 

Eventualmente, la carencia la de mano de obra necesaria para preservar la actividad 
económica primaria (base fundamental de cualquier sociedad) será un problema muy 
grave si no se comienzan a tomar medidas. Los jóvenes que continúan estudiando se 
incorporan normalmente a trabajos de servicios; existe un gran desarraigo de lo 
tradicional, pues los jóvenes van perdiendo paulatinamente el interés debido al 
bombardeo de novedades que ofrece la cercana ciudad de México; y el conocimiento 
ancestral y su práctica corre el riesgo de perderse junto con el bosque, pues finalmente, la 
preservación de la cosmovisión Otomf, es lo que lo ha librado de la depredación de la 
modernidad. 

¿ Qué es la familia? ¿ Cuál es el rol del varón y cuál el de la mujer en el sistemas comunal, 
como es la religión, la política (interna y la llevada por agentes externos), cultural, 
socialmente y económicamente? 
Las familias de la comunidad representan el estándar de las familias campesinas 
mestizas: el padre trabaja en el campo (con las excepciones de comerciantes, obreros o 
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empleados gubernamentales o de representación de la comuna) y la madre en el hogar; 
los hijos asisten a la escuela (educación básica) en la zona y los que continúan con la 
superior se trasladan a la ciudad de México o Toluca y sus áreas conurbadas. La mujer y 
los hijos, cuando la ocasión lo amerita, ayudan en los trabajos de la comuna: cuando se 
cosecha, se siembra, o se hacen trabajos de reforestación o brigadas de limpieza en el 
bosque. La principal religión de los habitantes es el catolicismo, aunque se han 
introducido algunas otras. La práctica de tal religión aun observa cierta devoción en 
muchos de los miembros: asistir a misa los domingos, el festejo del santo patrón del 
pueblo y la celebración de ciertos eventos sociales como bodas, bautizos, primeras 
comuniones, etc. 

En lo que a política respecta los miembros son libres de participar con el partido de su 
agrado e incluso acceder a puestos públicos. La comunidad también extiende 
nombramientos de representación popular, el presidente de bienes comunales es el 
encargado de representarlos ante las autoridades y de realizar las gestiones pertinentes 
(para conseguir apoyos o crear proyectos) ante los diferentes niveles de gobierno. 

¿ Cuáles son las principales actividades productivas? 
Las principales actividades productivas de la región están ligadas al cultivo, que es de 
rotación. El monocultivo no es practicado, lo que ha contribuido a no degenerar más las 
zonas que han sido desmontadas para ser usadas como tierras para la siembra. 
Actualmente se siembra maíz, fríjol y calabaza principalmente, aunque anteriormente la 
comunidad estaba organizada para la producción de papa, que aún se siembra aunque de 
manera menos intensiva. 

Otra de estas actividades es la piscicultura. Actualmente tienen conformada una 
organización piscícola, y se tiene programado extender la siembra de arbolitos de navidad 
para su venta, aunque no se cuenta con un proyecto desarrollado a largo plazo para tal 
efecto, sino que se espera el presupuesto estatal anual para conseguir apoyos y hacer "lo 
que se pueda" con dichos recursos. Algunos comuneros que tienen terrenos cerca del rfo 
Cuautitlán, o de los diferentes arroyos perennes de la zona complementan sus ingresos 
criando carpas, y otros tipos de peces de alta montana que cocinan y venden en 
restaurantes o cabai'\as que ellos mismos atienden. 

¿Existen actividades productivas heredadas?, ¿éstas, han sufrido modificaciones? 
Las actividades productivas ligadas al cultivo han sido culturalmente heredadas, sin 
embargo la siembra de árboles de navidad constituye parte de los elementos culturales 
adoptados recientemente. La crianza de peces también fue culturalmente heredada, sin 
embargo su uso anteriormente era con fines de autoconsumo, y no de venta al público. 

La agricultura (al igual que en muchos lugares de México) ha experimentado la 
introducción de nuevos elementos culturales, por lo cual se ha visto modificada su antigua 
dinámica. Los agricultores han perdido el dominio sobre los elementos culturales que 
antes poseían: semillas, fertilizantes, herramientas, maquinaria, técnicas de cultivo, etc; 
aunque ciertamente ha aumentado su productividad en relación al anterior procedimiento 
(siembra a mano, arado de yunta, etc) pero no su calidad de vida en términos monetarios. 
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¿Existen las alianzas entre los comuneros? ¿Para qué las forman y cómo las forman?. 
¿ Cuál es la relación con el exterior? 
Existe vinculación comercial con algunos municipios vecinos (Jilotzingo, Villa del Carbón y 
Nicolás Romero, principalmente) en los cuales semana con semana, se establecen 
mercados donde se venden y compran las cosechas de lo producido por los miembros de 
las comunidades. Tlazala produce y vende principalmente maíz, fríjol y calabaza, aunque 
también en la temporada de lluvias se intercambian hongos comestibles, que a pesar de 
usarse mas para consumo familiar, también son recolectados y vendidos por algunos de 
los comuneros. 

También se han creado alianzas para facilitar el desarrollo de proyectos productivos, 
aunque no siempre están formalmente establecidas: la actividad piscícola, por ejemplo, se 
ha organizado con comuneros de los aledaños municipios de Jilotzingo y Villa del Carbón 
para gestionar apoyos; las brigadas para combatir incendios y la tala clandestina también 
esta organizada con otras comunidades. 

En lo que respecta a las relaciones con el exterior, existe contacto principalmente con el 
sector gubernamental; éstos promueven la creación de proyectos productivos a través de 
secretarias como las de SEDAGRO, SEMARNAT, y CONAFOR. Este año la dinámica se 
ha modificado un poco, pues se busca generar proyectos que beneficien a más largo 
plazo. Por otra parte la creación de la CCPG busca apoyar los esfuerzos por preservar el 
valor ecológico de la zona. 

¿ Qué actividades productivas consideran que seria benéfico gestionar para generar 
empleos y preserva a la vez la identidad de la comunidad? 
La comunidad, en términos generales, acepta de buen talante las propuestas externas 
siempre y cuando ellos también se beneficien. Los patrones socioculturales en vez de ser 
alterados podrían ser preservados si se logran establecer proyectos que permitan la 
autosuficiencia total de los habitantes para que estos no tengan que emigrar y abandonen 
sus costumbres. Algunos elementos tecnológicos han sido adoptados por la comunidad 
de manera conciente, como el uso de maquinaria para la siembra. 

La comunidad considera que gestionar apoyos para que aumente la actividad piscicola y 
la siembra de árboles de navidad seria lo mejor para ellos. Algunos integrantes 
mencionan al ecoturismo como una actividad que también podría beneficiarlos, 
principalmente porque su idea es que las personas de la cercana ciudad de México y 
zona metropolitana conozcan la belleza de sus bosques, y tomen conciencia de su 
importancia pasando momentos agradables realizando actividades ecoturf sticas, 
practicando algún deporte en sus magnificas montañas, o pasando a un rato de solaz 
esparcimiento mirando el paisaje en compañia de la familia. 

5.5. Aspectos relevantes de las entrevistas. 

Otras opiniones levantadas se refieren a las consideraciones respecto de que impide la 
preservación del bosque, donde se distinguen las siguientes: 

» Privatización de los bienes comunales y 
» Sentimiento de la comunidad de tener un patrimonio comunal 
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Para los comuneros, antes que emprender explotación forestal, prefieren la conservación. 
La influencia del sector gubernamental respecto a estas decisiones, adquiere un sesgo 
más hacia la "explotación sustentable", que a la conservación "sin tocar"; es decir, la 
mayor parte de los comuneros entrevistados no están interesados en derribar y vender su 
bosque, pero el gobierno insiste en ello. 

Lo anterior puede constatarse gracias a la información obtenida en el viaje a Durango: se 
visitaron tres empresas madereras y ninguna ecoturística, a pesar de que se tenía en el 
itinerario; los expertos de CONAFOR insistieron a los comuneros en las ventajas y 
virtudes de explotar el bosque y de implementar medidas técnicas para su conservación. 

EL trasfondo de de esta posición de los comuneros respecto a la explotación del bosque, 
parte de cierta desconfianza, según ellos, de la forma inconsistente, y de beneficio parcial 
en que se desarrollan los proyectos. Esto ha creado una línea de conducta y criterio 
arraigados en el comunero, de tal manera que presenta un cuadro difícil de conciliar con 
las políticas públicas sin una renovación de la forma de abordar los proyectos. 

Otro problema es la plaga del "gusano defoliador". Los expertos de CONAFOR, como se 
mencionó más arriba, insisten en la necesidad de fumigar. Pero los comuneros tienen otra 
visión. De acuerdo a su conocimiento empírico y heredado, mencionan que la plaga no es 
dañina, sino todo lo contrario. Aparece inesperadamente cada incierto lapso de años, que 
a menudo se cuenta en décadas; su función es comerse a los pinos más débiles ( es falso 
que devoren todo el bosque) liberando espació vital para los pinos pequeños que se 
hallan al rededor y facilitando su crecimiento, pues tendrán más tierra para nutrirse y se 
filtrará más energía solar. Sin embargo es importante señalar que la plaga no se había 
presentado en la forma agresiva en que lo esta haciendo actualmente. 

5.5.1. Privatización de los bienes comunales y patrimonio comunal. 

Para el desarrollo social se tiene la visión de crear un museo regional donde se reúnan 
todos aquellos elementos culturales que los identifican como tlazelenses. En la regidurfa 
de desarrollo económico se considera que es necesario reforzar el comercio local y crear 
empleos permanentes, gracias a los cuales los habitantes no tengan que emigrar, y 
puedan continuar viviendo y cuidando del bosque. Algunos de los proyectos productivos 
que se consideran más viables, se ubican en el sector agropecuario y son los siguientes: 

1. Producción de hortalizas, flores y plantas ornamentales en sistema hidropónico. 
2. Producción de hongo seta. 
3. Producción de "nopal verduran en micro túnel. 
4. Producción de ganado ovino y venta de barbacoa. 
5. Elaboración de productos y subproductos lácteos. 

La teoría económica dice que en manos privadas es más factible lograr el cuidado y 
preservación de los recursos, pero la experiencia demuestra lo contrario habitualmente: ni 
se cuida como se debiera, ni se benefician más personas; lo cual en este caso se agrava, 
pues la cosmovisión de unidad y solidaridad se pierde. 

Vender significaría el advenimiento de la construcción de "casas de campo" o de "fin de 
semanan, de las personas que tienen la posibilidad de hacerlo, y que desde luego 
bardearán sus residencias; y sobre todo, constituiría la creación de barreras artificiales 
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que afectará a la fauna local. Actualmente existe un serio problema relacionado con este 
tópico. 

Si se retoma la premisa de "interlocutor válido", en la cual se considera al individuo como 
artífice de su propio destino, con capacidad de elección y ejecución propia para lograr su 
propio desarrollo, es necesario entonces reconocer que la privatización de los terrenos 
comunales no responde a las necesidades ni cosmovisión de la comuna de Tlazala, pues 
la virtud de solidaridad y trabajo conjunto no es acorde a la visión capitalista respecto de 
la posesión de los recursos, es decir, para la comunidad la posesión de un patrimonio 
común es existencialmente importante; y se justifica en el sentido axiológico del "tener". 
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Capítulo VI. PLANIFICACIÓN. 

6.1. Planteamiento del problema. 

Tlazala es uno de los municipios que integran la Subcuenca Tributaria Presa de 
Guadalupe, cuya problemática ambiental se evidencia en las deplorables condiciones del 
Lago de Guadalupe. De manera general, de acuerdo a las observaciones de campo se 
detectó basura y contaminación en algunos afluentes y su cauce en el municipio 
estudiado. 

De tal manera, resulta lógico pensar que para lograr objetivo final de sanear y administrar 
sustentablemente la subcuenca, son necesarias acciones específicas: en la parte baja y 
media, el problema principal es la contaminación del lago y los afluentes respectivamente; 
del aire y el mal ordenamiento urbano en ambos. En la parte alta, lo es la preservación del 
bosque y el inmediato inicio de proyectos sustentables para prevenir la contaminación del 
agua, e impulsar la educación y la economía familiar. 

Para los miembros de la comuna, el problema no es tan sólo no tocar el bosque, sino 
como hacer para preservarlo y a la vez poder vivir de él. Pueden entonces distinguirse las 
presiones externas que padecen la comunidad y sus bienes, donde los habitantes de la 
zona conurbada exigen el cuidado del bosque (aunque en su inmensa mayoría, no 
participan áe manera activa para lograrlo), y por otra parte el gobierno y algunos 
comuneros impulsan la extracción maderable; aún asl, hacen falta acuerdos entre la 
comunidad y las autoridades gubernamentales. 

Parte del trabajo de campo, alude a la dinámica utilizada por parte del sector 
gubernamental para que la comunidad emprenda proyectos. Por ejemplo, cuando se viajó 
al Estado de Durango, debido a la iniciativa de CONAFOR (Estado de México) de apoyar 
a los comuneros con interés en la silvicultura; se pudo constatar el carácter asistencial del 
sector público, pues un grupo de técnicos mostró los proyectos que consideraban las 
mejores opciones de desarrollo y preservación del bosque para la comuna. 

Existen dos corrientes al interior de los 200 miembros constantes de la comuna: una 
propone la privatización de las tierras a través del Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales (PROCEDE), pues supone que quien las compre, tendrá también recursos para 
preservar esa parte del bosque. La otra corriente prefiere conservar la propiedad comunal, 
pues dicen que la venta del bosque propiciarla el advenimiento de lujosas zonas 
residenciales, que fragmentarían aún más el equilibrio ecológico al crear barreras 
artificiales, y eliminarlan la capacidad de decisión de los habitantes locales para participar 
en, y del bosque. 

El problema central es el deterioro ambiental, cuyo impacto se extiende toda la subcuenca 
de lago de Guadalupe. Éste problema conlleva otras necesidades, como decidir si 
privatizar o preservar el uso comunal de la tierra y emprender proyectos; como 
emprenderlos y darles continuidad a largo plazo, y sobre todo qué es lo mejor para el 
aprovechamiento sustentable del bosque y beneficio de la calidad de vida de los 
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comuneros. Lo anterior, a corto plazo, pero a mediano plazo, otro de los serios problemas 
para la comunidad es que son cada vez más los jóvenes que abandonan el municipio 
para asistir a la universidad o en busca de trabajo. Existe un profundo desarraigo en los 
jóvenes, y las tradiciones, conocimientos y organización social, heredados por los 
actuales pobladores del pueblo Otomí corren el riesgo de perderse, al igual que uno de 
los bosques más antiguos y pródigos del Valle de México. 

6.2. Líneas de acción u objetivos. 

Con base en las premisas del desarrollo sustentable (medio ambiente economía y 
sociedad), y partiendo fundamentalmente de lo expresado en las entrevistas por los 
propios miembros de la comuna, se han planteado algunas perspectivas que contribuirán 
a la preservación del bosque, al tiempo que generan ingresos para los habitantes locales. 
Una de ellas es el desarrollo de un centro ecoturístico, que contemple la realización de 
deportes de aventura. 

6.2.1. Matrices de planificación. 

La visualización de lo deseable respecto al ordenamiento de los recursos, es un tópico 
que parte de la premisa que comprende las condiciones futuras del bosque, a las cuales 
aspiran los comuneros. De manera adicional, es necesario llegar a un consenso de 
quienes pueden desempeñar qué actividades para la consecución de los objetivos 
planteados. La siguiente matriz es útil para el discernimiento de lo anterior: 

Actividad o ¿Quién puede realizarla? ¿Quién realiza qué 
provecto acción? 
Ecoturismo La comunidad La Apoyo La Apoyo 

por si misma comunidad exterior comunidad externo 
con avuda 

Posteriormente, se determinan los recursos con que cuenta la comunidad para iniciar el 
proyecto, asf como los puntos clave en donde el agente exterior, puede ser un factor 
decisivo de apoyo. 

Provecto Recursos Comunidad Apoyo exterior (ONG, Gob.) 
C. Ecoturístico a) Humanos 

b) Naturales 
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c) Mano de obra 

d) Conocimiento técnico 

e) Materiales 

Una vez visualizados los recursos con que se cuenta, y aquellos con los que el exterior 
puede apoyar, se procede a asignar actividades específicas para alcanzar el objetivo final 
(desarrollo de un centro ecoturístico en este casó), estableciendo responsabilidades 
claras a cada uno de los participantes; lo anterior debe establecerse en relación a un 
cronograma de actividades. 

Proyecto Actividad Persona F~h:=ic: 

específica responsable Enero Febrero Marzo 

6.2.2. Control y evaluación de resultados. 

La finalidad de este apartado, es la permanente supervisión de la realización en forma y 
tiempo de las actividades planeadas conforme a los objetivos establecidos. Lo 
recomendable es que este trabajo lo realice una persona elegida por la propia comunidad 
(mediante asamblea) en estrecha colaboración con el responsable de la organización 
exterior. 

Proyecto Actividad especifica Indicador Herramienta de cheaueo 

Los indicadores y las herramientas de chequeo deben desarrollarse conforme a la 
naturaleza de las actividades específicas; por ejemplo, el acondicionamiento de los 
terrenos donde se realizarán las actividades ecoturísticas y deportivas no requieren de 
conocimientos especializados; la comunidad (la comuna de Tlazala), conforme a la matriz 
número 2, cuenta con los recursos humanos, mano de obra calificada y materiales 
necesarios para realizarlo, por lo que el indicador podrfa ser, por ejemplo "terreno limpien, 
conforme al cronograma de actividades y la herramienta de chequeo y una asamblea en 
la que se levante un acta del cumplimiento de las actividades. 
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6.2.3. Acercamiento a la sustentabilidad. 

En dirección al logro del manejo sustentable del bosque, es muy importante establecer un 
esquema que muestre el impacto del desarrollo correspondiente al proyecto; los tópicos 
más relevantes podrán estar sujetos a las siguientes consideraciones: 

~ Sociales: su objetivo es determinar los cambios experimentados por las personas 
participantes .. Algunos de estos cambios medibles en el corto plazo son equidad de 
género, acceso a la educación y a servicios básicos. Otros cambios posibles 
medibles a largo plazo son la salud, tasa de desempleo y migración que podrían 
medirse en un futuro en relación con el éxito de la ampliación y diversificación de 
proyectos sustentables similares a los que se proponen; éstos podría ser aplicados 
en las áreas agropecuarias y de productos hortf colas, mismos que ya tienen 
considerados algunos de los comuneros. Esto provee la posibilidad de contar con 
un contexto más detallado de lo que ofrecen las estadísticas oficiales, y sobre todo 
que estén dirigidos hacia la sustentabilidad. 

~ Económicos: miden los cambios experimentados en el nivel económico por parte 
de los participantes. Nivel de autoempleo, nivel de ingresos, inversión realizada y 
deudas contraídas, cambio de patrones de consumo. 

)- Ambientales: miden cambios en el medio ambiente. Demanda bioquímica de 
oxigeno {DBO) en el agua, cambios en el uso de suelo, deforestación, 
conservación de la diversidad biológica, generación de desechos sólidos, reciclaje, 
etc. 

)- Polftico-organizativos: miden el grado en el que los participantes experimentan 
cambios en la organización y control de las actividades que afectan sus vidas. La 
distribución de beneficios, el liderazgo, los grados de organización y vinculación, 
son algunos de ellos. 

6.3. Ecoturismo. 

Los alcances del presente trabajo no contemplan la ejecución de las lineas de acción 
planteadas en el capitulo anterior, sin embargo, en virtud de que se pretende apoyarlas, 
se describirán los lineamientos generales de las actividades contempladas; asl como su 
viabilidad. 

6.3.1. ¿Qué es el ecoturismo? 

No existe una definición exacta y ampliamente reconocida de lo que es el ecoturismo. Es 
importante notar el hecho de que, debido precisamente a que se trata de un término 
relativamente nuevo, su uso a menudo es tergiversado o confundido con otras actividades 
que en realidad no son ecoturfsticas. Por ejemplo, el turismo de aventura, donde 
esencialmente se realizan actividades que involucran la práctica de deportes extremos 
tales como el ciclismo de montaña en sus diferentes modalidades (campo traviesa, 

58 



descenso, slalom, etc), escalada en roca y rappel, caminata en alta montaña o trekking, 
buceo libre, ala delta, paracaidismo, entre otros. 

Puede mencionarse también al agroturismo, que consiste en la participación en las 
labores tradicionales de alguna zona rural. El turismo rural por su parte, "es el conjunto de 
actividades turísticas que se desarrollan en contacto con la naturaleza; la vida en el 
campo, en pequeñas poblaciones rurales" (PÉREZ, 1999: 23) 

Actualmente el ecoturismo crece de manera vertiginosa, de hecho constituye el nicho de 
mercado con mayor potencial de crecimiento en el turismo alrededor del mundo. Dada la 
diversidad geográfica, cultural y natural México, se tiene un potencial que aún no es 
cabalmente aprovechado. Las siguientes definiciones pueden facilitar la comprensión de 
los elementos esenciales que constituyen el ecoturismo: 

Ecoturismo es ... 

"La actividad de viajar a zonas relativamente intactas para estudiar, admirar, disfrutar y 
recrearse en la vegetación, la fauna y la cultura humana de la zona visitada". 
(Armando Deffis Caso. Presidente y fundador de la sociedad de arquitectos ecologistas de 
México). 

"Turismo de naturaleza que contribuye a la conservación". 
(Elizabeth Boo. Excoordinadora del programa de ecoturismo del Foro Mundial para la 
Naturaleza, WNF, por sus siglas en inglés). 

"El viaje medioambientalmente responsable a áreas relativamente poco alteradas para 
disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que se promueve la conservación, tiene un bajo 
impacto ambiental y proporciona un beneficio económico a la población locar. 
(Héctor Caballos Lascuráin. Coordinador del programa de ecoturismo de la ONG 
internacional "Unión Mundial para la Naturaleza"). 

"El viaje ecológicamente sensitivo que combina los placeres de descubrir y entender una 
flora y una fauna espectacular a la vez que contribuye a su conservación" 
(Dwight Holing, autor de Earthtrips, de la organización ambientalista Conservation 
Internacional). 

"Es para los visitantes que quieren entrar en contacto directo con la naturaleza, las 
comunidades locales y las culturas indígenas ( ... ) está dirigido a viajeros con especial 
interés, que buscan experiencias únicas y auténticas, tiene en cuenta el impacto de la 
industria turística sobre el medio ambiente, asf como el impacto social, cultural y 
económico( ... ) trata de dirigir sus actividades en armonía con la naturaleza". 
(Asociación de ecoturismo de Hawai). 

"Cualquier actividad que promueva la relación conciente entre el hombre y la naturaleza, 
sin alterar el estado del medio ambiente que se visita generando beneficios económicos y 
culturales para la población" 
(Departamento de turismo de Chiapas). 

Mónica Pérez (1999: 23) dilucidando diversas definiciones establece cuatro líneas 
fundamentales que constituyen los requisitos básicos para considerar una actividad 
ecoturf stica como tal: 
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1. Máxima satisfacción para el turista. 
2. Mínimo impacto ambiental negativo. 
3. Máximo respeto por las culturas locales. 
4. Máximo beneficio económico para el país. 

La actividad ecoturística, además, es complementaria de la actividad campesina, porque 
como se mencionó, se realiza en lugares que no han sido modificados de manera 
importante por la acción del hombre. Constituye una manera de complementar los 
ingresos de las familias locales y a la vez promueve la conciencia ambiental de los 
visitantes y difunde la cultura local. 

6.3.2. La viabilidad del ecoturismo en México. 

Un estudio realizado por la Secretaría de Turismo (SECTUR) de manera conjunta con el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en el año 2001, demuestra que existe 
una potencial sumamente favorable para el desarrollo de actividades ecoturísticas y de 
turismo de aventura en México. En total se consideran 19 actividades, 13 de turismo de 
aventura y 6 ecoturísticas; asf mismo se senala que las actividades con mayor potencial 
de desarrollo son ciclismo de montana, la caminata y la observación de ecosistemas, 
mismas que siguiendo a las cuatro lineas fundamentales del ecoturismo, agrupadas por 
Mónica Pérez (op. Cit) quedan consideradas como ecoturfsticas. Dentro de estas, se 
hallan las contempladas por la comunidad de Tlazala de Fabela: ciclismo de montana, 
escalada en roca, rappel, observación del ecosistema y senderismo. 

La demanda anual de de estos servicios a nivel nacional está valuada en 750 millones de 
pesos, de los cuales 486 millones corresponden al gasto realizado por turistas 
extranjeros; sin embargo, en el ano 2000, esta cantidad representó tan solo el 0.62% de 
los ingresos percibidos a nivel nacional por visitantes extranjeros. 

Las Areas Naturales Protegidas (ANP) son, por antonomasia, los lugares preferidos por 
los ecoturistas o turistas de aventura. Hasta el ano 2001 se tenf an registradas 15 
empresas comunitarias. Esto habla de que existe un gran potencial que aún no es 
aprovechado. 

6.3.3. Legislación del ecoturismo. 

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley Federal de Turismo los prestadores de servicios 
turf sticos (incluido ecoturismo, servicio de guf a y deportes de aventura) deberán 
inscribirse voluntariamente al Registro Nacional de Turismo. Para obtenerlo es necesario 
dar aviso a la Secretaria de Turismo (SECTUR) de acuerdo a su artículo 36; señalando lo 
siguiente: 

l. Nombre y domicilio de la persona física o moral que prestará el servicio; 
11. Lugar y domicilio donde se prestarán los servicios; 

111. La fecha de la apertura del establecimiento turístico; 
IV. La clase de los servicios que se prestarán y la categoria conforme a la norma 

mexicana o internacional; y 
V. La demás información que el prestador estime necesaria para fines de difusión 
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Es obligación de los prestadores de servicios turísticos describir con claridad que servicios 
se ofrecen, en que consisten y la manera en que se prestarán (artículo 37 de la Ley 
Federal de Turismo). Para determinar la calidad de los servicios se tomarán en cuenta las 
normas mexicanas; sino existen, se tomarán como referencia las internacionales. 

Por otra parte, el artículo 45 de la Ley Agraria faculta a los comuneros y ejidatarios para 
que en sus terrenos se puedan establecer contratos de asociación o aprovechamiento. En 
este sentido la realización de cualquier proyecto por parte de la comunidad se encuentra 
reconocido y respaldado por la ley. Esta misma ley dice que el uso sustentable del agua 
corresponde a ejidos y ejidatarios; ya sean tierras comunes o parceladas (artículo 52). 

La realización de actividades ecoturísticas (en el entendido de que se debe observar la 
preservación del equilibrio ecológico en las ANP) debe sujetarse primordialmente a la 
LGEEPA (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente) y sus respectivos 
reglamentos; debido a la naturaleza de esta actividad económica, es necesario reconocer 
algunas otras leyes que influyen directamente en su desempeño: 

~ Ley General de Vida Silvestre. 
~ Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
~ Ley de Aguas Nacionales. 
~ Ley General de Bienes Nacionales. 
~ Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

A su vez, es necesaria la observancia de algunos reglamentos: 

~ Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en materia de Impacto Ambiental. 

~ Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en materia de Áreas Naturales Protegidas. 

~ Reglamento de la Ley Forestal. 
~ Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

La Ley General de la Vida Silvestre establece que es un deber de todo habitante del paf s 
conservar la vida silvestre (artículo 4°); en el Articulo 18, Capítulo 1, Título V 
"disposiciones comunes para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre" se establece que los legitimas dueños de los predios donde se distribuye la vida 
silvestre tienen derecho aprovecharla, siempre y cuando sea de manera sustentable, lo 
que legitima legalmente los derechos de los comuneros de Tlazala sobre el bosque en 
materia de aprovechamiento de la vida silvestre. 

A lo largo de la presente investigación se ha insistido en la recuperación de los 
conocimientos locales como elementos esenciales para la consecución de los objetivos 
del desarrollo sustentable; el Artículo 24, Capítulo 111, la Ley General de la Vida Silvestre, 
menciona que "se respetará, conservará y mantendrá los conocimientos, innovaciones y 
prácticas de las comunidades rurales que entrañen estilos tradicionales de vida 
pertinentes para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre y su hábitat". 

Pero el reconocimiento legal de la recuperación de la sabiduría de pueblos tradicionales 
con respecto al medio ambiente es insuficiente si no se traslada a la realidad: en Tlazala 
existe un tipo de comunero denominado "hachero"; éste se encarga del corte o poda de 
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algunos pinos del bosque que se encuentran enfermos, o que merman el crecimiento de 
nuevos pinos. 

Sin embargo, de acuerdo a las entrevistas realizadas, no se reconoce el valor de su 
conocimiento, pues no es técnico, sino empírico; a decir de los propios comuneros. Los 
denominados "hacheros", son perseguidos como delincuentes a pesar de que 
desempeñan una función importante en el bosque, pues no son taladores clandestinos, 
sino vigilantes del bosque. La madera que extraen es aprovechada en el hogar, su 
impacto es mínimo, no es medio de obtención de ingresos, y en cambio permite la entrada 
de luz solar y saneamiento de los árboles cercanos a las áreas de corte. 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su Artículo 5, Capítulo 1, establece 
que "la propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio nacional 
corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas ... ". Para el 
aprovechamiento sustentable del bosque son necesarias auditorias técnicas, que realiza 
personal de la SEMARNAT; en el artículo segundo del Reglamento de la Ley Forestal 
legitima y define estas auditorias. 

La Ley de Aguas Nacionales, en su Capítulo 11, Artículo 48, legitima a los "ejidatarios, 
comuneros, y pequeños propietarios" el derecho de explotar o aprovechar las aguas 
nacionales que tengan concesionadas. Estos derechos se pueden transmitir siempre y 
cuando se realicen conforme al reglamento de esta ley. En el Capitulo 11, Articulo 30; se 
señala que además de la solicitud de concesión para explotación o aprovechamiento, 
debe ir acompañada, en su caso, del permiso de descarga de aguas residuales, uso y 
aprovechamiento de cauces, así como la realización de obras para lograrlo. 

La Ley General de Bienes Nacionales, en el Articulo 8, establece que "todos los 
habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común (espacio aéreo, cauces 
de corrientes y vasos de lagos, lagunas y esteros, etc); para aprovechamientos especiales 
se requiere una concesión, cuyos requisitos se hallan expuestos en la sección tercera, 
Articulo 72 de dicha ley. No se otorgan a servidores públicos, ni cuando se afecta el 
interés público. 

En prácticamente cualquier actividad económica se generan residuos. El gobierno federal 
es el encargado de formular e instrumentar un plan global para la prevención y gestión 
integral de residuos. Posteriormente desciende a los otros dos niveles de gobierno 
(estatal y municipal) donde se instrumentan programas regionales o locales. La 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos compete a los 
municipios; si la comunidad emprende el proyecto ecoturi stico es indispensable una 
estrecha colaboración con el gobierno municipal para disponer adecuadamente de los 
residuos sólidos generados. 

Como en este caso se trata de un Área Natural Protegida, es necesario contar con un 
programa de manejo que elabora la SEMARNAT conforme a lo dispuesto en el articulo 65 
de Ley de Áreas Naturales Protegidas. El Título V, Capítulo 1, Artículo 73; señala que se 
debe promover la participación de: 

1. Los habitantes, propietarios y poseedores de los predios que conforman el área 
respectiva; 

11. Dependencias de la administración pública federal que, por su competencia, 
pudieran aportar elementos al programa: 

111. Los gobiernos estatales, municipales y del distrito federal, en su caso, y 
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IV. Las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas 
interesadas. 

Es además muy importante señalar que es necesaria una manifestación del impacto 
ambiental, cuando se pretenda llevar a cabo algún proyecto. En el caso de ANP, el 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental establece las actividades que lo requieren, y 
cuales no en el Capítulo 11, Artículo 5°, S). 

Para el caso del ecoturismo lo que corresponde cumplir de acuerdo con este requisito, es 
la creación de infraestructura amigable con el medio, es decir, de nulo o bajo impacto; en 
el caso de Tlazala se limitan al uso de senderos antiguos y a no abrir nuevos; además el 
cuidado de la flora y la fauna de acuerdo a los proyectos considerados como mas viables 
a corto plazo. 

Una de las mayores dificultades que enfrenta la comuna, es la presión civil externa, y la 
gubernamental; los primeros en el sentido de no tocar el bosque, y los segundos en el de 
emprender proyectos de extracción maderable; lo cual se suma a las dificultades internas 
para tomar decisiones respecto de que proyectos es viable emprender en los terrenos 
comunales. 

6.3.4. Análisis FODA. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

Las fortalezas son el deseo y compromiso de muchos comuneros de preservar su cultura, 
así como la biodiversidad de la zona, que ofrece el atractivo estético de la tranquilidad del 
bosque y las características geográficas que se prestan al desempeño de actividades 
deportivas y/o recreativas. Las debilidades radican en la carencia de estrategias de 
desarrollo a mediano y largo plazo, y la incapacidad de emprender acciones concretas 
dentro del marco legislativo, pues como se mencionó, la Ley Agraria exige el voto del 50% 
mas uno de los miembros para la validez de las decisiones comunales y en el caso de 
Tlazala son constantes 200 de un total de 840 comuneros. 

Como oportunidad existe el Marketing en algún plan de negocios que se lleve a cabo para 
atraer turistas citadinos, y hallarse a solo una hora del mercado potencial más grande del 
pafs: la ciudad de México y zona conurbada. La amenaza mas importante se haya en el 
hecho de que el crecimiento de la mancha urbana podría provocar la pérdida de una 
mayor extensión del bosque, si se rebasa su capacidad de carga. Por otra parte, figura la 
excesiva burocracia que se debe sortear para poder emprender cualquier proyecto. 

6.4. Descripción de las actividades ecoturísticas potenciales. 

6.4.1. Observación de aves y senderismo. 

La observación de aves es una actividad ecoturf stica, que consiste en realizar caminatas 
en el medio natural de las aves, para poder admirarlas, preferentemente a la distancia 
adecuada para que las aves no se sientan perturbadas, mediante instrumentos como los 
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catalejos. Se considera actividad ecoturística porque el visitante afecta de manera mínima 
al ecosistema con su estancia. 

Para lograr lo anterior, es indispensable que el ecoturista observe el cumplimiento de 
algunas normas, principalmente: 

1.- Escuchar y seguir atentamente las indicaciones del guía o, 
2.- No abandonar las rutas señaladas en las brechas, ni introducirse al bosque. 
3.- No dejar basura y, a manera de exhortación, levantar la que se halle o reportar el 
incumplimiento de esta norma por parte de alguna persona. 
4.- No hacer ruido para incitar a las aves a volar, ni cualquier otro tipo de acción que las 
perturbe. 

Senderismo. 

El senderismo consiste en realizar caminatas (guiadas o no) en el bosque con fines de 
esparcimiento y recreación. Es una actividad deportiva no competitiva que satisface la 
curiosidad del viajero por estar en contacto directo con la naturaleza, el transitar por 
lugares no modificados por acción de la mano del hombre o inclusive vírgenes. Puede ir 
desde la contemplación de paisajes majestuosos, mirar y escuchar aves u otros animales, 
hasta el buscar recorridos que impliquen un mayor riesgo, tales como los lugares que se 
hallan a gran altura, o el reto que implica sortear los accidentes del terreno (ríos, 
barrancos, montanas, etc). 

El senderismo es también conocido como trekking, se puede practicar en cualquier época 
del atio; los insumos o equipo necesario son mf nimos, se suele recomendar al practicante 
lo siguiente, aunque desde luego una caminata de mayor dificultad requiere de más 
equipo y mayor preparación: un buen par de botas o calzado adecuado al terreno agreste, 
ropa cómoda, mochila para provisiones, agua, lentes y sombrero o gorra. La ruta 
planeada en Tlazala se recorre en aproximadamente dos horas. La finalidad es que se 
logre un aprendizaje vivencia! significativo, es decir, que deje alguna enseñanza 
importante al visitante y trascienda asf el plano de mera actividad recreativa o deportiva: 
es ésta una ruta temática. 

Las rutas temáticas, además de constituir una actividad deportiva no competitiva que 
prácticamente no daña el medio ambiente si se realiza adecuadamente, profundiza 
además en los tópicos geográficos, socioeconómicos y culturales de la comunidad, a 
diferencia de las actividades basadas en productos estandarizados. No es un mero 
consumo del paisaje, que muchas veces reinterpreta negativamente los elementos 
naturales y culturales. 

Un itinerario temático se basa en la promoción del patrimonio y elementos culturales 
locales por medio del rescate de antiguas rutas preferentemente, o del desarrollo de 
nuevas rutas. 
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Descripción. 

Perfil del visitante: 

a) Interés por conocer y aprender de una cultura ajena 
b) Disposición de deleite o aprensión de los elementos, hechos e historia locales 
c) Relación dialógica y respetuosa con la población autóctona 
d) Respeto y cuidado de la naturaleza 

Premisas básicas. 

El senderismo temático conlleva un aprendizaje significativo y vivencia! de calidad, 
practicado de manera segura para los practicantes y respetuoso del medio ambiente. 

1. De calidad: comprensión y goce de todo lo percibido durante el recorrido; haciendo 
énfasis en la interpretación y percepción clara de lo mostrado en el recorrido. 

2. Segura: que no ponga en riesgo la integridad flsica de los visitantes ni de los gulas. 

3. Respetuosa del medio ambiente: que adquiere una connotación extensiva, es 
decir, además del respeto de los elementos naturales (patrimonio natural) involucra 
al patrimonio cultural, tales como los vestigios de ocupación humana ancestral. 

Obietivos. 

1. Contribuir a generar valor económico a la comuna de Tlazala 

11. Favorecer la revalorización del patrimonio natural de Tlazala, así como de su 
cultura. 

111. Fomentar la sensibilidad de los visitantes en dirección de afianzar (o crear) 
conciencia ambiental. 

65 



IV. Promover el acercamiento paulatino de los habitantes de la zona conurbada y 
ofrecer una perspectiva que permita comprender y disfrutar del patrimonio natural y 
cultural en dirección de conseguir la conservación, promoción y difusión de la 
importancia ecológica y cultural de Tlazala. 

De la ruta 

De acuerdo a la normatividad (European Ramblers Asociation, ERA) existe una 
homologación de los tipos de senderos que pueden utilizarse: 

a. Gran recorrido (GR) 
b. Pequeño recorrido (PR) 
c. Sendero local (SL) 
d. Sendero urbano (SU) 

En lo que respecta al proyecto de Tlazala, podemos clasificar al sendero como "antiguo 
senderen PR-SL. Los senderos utilizados son antiguos, pues hace por lo menos 700 aiios 
ya eran utilizados por los Otomies en sus empresas de caza o recolección de hongos y 
otras plantas comestibles y medicinales. 

La zona designada para estas actividades ofrece un gran potencial para satisfacer los 
objetivos más variados, ya que las condiciones orográficas ofrecen la posibilidad de 
realizar desde pequeiias caminatas con la familia en medio del exuberante bosque, sus 
prístinas aguas e inmensa variedad biológica, hasta caminatas de alto rendimiento para 
los más exigentes, pues la parte más alta del lugar se haya a más de 3700 msnm. Llegar 
hasta este lugar caminando, es perfectamente factible. 

6.4.2. Ciclismo de montaña y escalada en roca. 

El ciclismo de montaiia es un deporte extremo relativamente nuevo. En los setenta, un 
grupo de amigos buscaba la manera de divertirse más sobre sus bicicletas y comenzaron 
a hacerles modificaciones (pues estaban diseiiadas para andar en carretera), para 
enfrentar descensos más emocionantes y de mayor dificultad; Monte Tamalpis, Marin 
County, California (EUA), con sus caminos de terracería y veredas imposibles para una 
bicicleta de carretera fue el lugar elegido. La popularidad del nuevo deporte ha sido 
vertiginosa y exponencial, ganándose su lugar como deporte ollmpico, e incluso, 
rebasando su cualidad deportiva inicial, al trascender como eficaz medio de transporte: 
actualmente hay más bicicletas de montaiia que automóviles en el mundo. 

La aplicación tecnológica ha jugado un papel muy importante: el primer descenso en 
California no rebaso los 30 km/h, hoy en día existen bicicletas en las que es posible 
descender a más de 250 km/h; incluso se utilizan materiales de la era espacial, como la 
fibra de carbono y el titanio, en su fabricación. Existen básicamente dos formas de 
practicar el ciclismo de montaiia: el ya mencionado descenso (mejor conocido como 
downhill) y el campo traviesa (cross country), que combina descenso y sorteo de 
obstáculos como rampas, arroyos, puentes; con ascenso y zonas planas de transición o 
"descansen. 
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Ambas modalidades (downhill y cross country) tienen un gran potencial de desarrollo en 
los terrenos designados por la comunidad, pues existe una infinidad de veredas que 
pueden ser utilizadas. Para la práctica de downhill, se han visualizado dos rutas: una para 
principiantes, y otra para intermedios y avanzados. Para la práctica de cross country lo 
ideal son tres rutas: una adyacente a la presa lturbide, para paseos familiares y niños, 
otra para intermedios y finalmente, una de mayor dificultad técnica y distancia para 
avanzados y/o expertos. El compromiso con la sustentabilidad de este deporte, entre 
quienes los practican de manera respetuosa al medio ambiente, se resume en la siguiente 
frase, de común uso: no dejes mas huella por tu paso en la montaña que la rodada de tu 
bicicleta. 

La escalada en roca es también uno de los llamados deportes de aventura o extremos. 
Consiste en ascender formaciones rocosas, haciendo uso de las extremidades y de 
equipo especializado (aunque una de las modalidades de su práctica es la "escalada 
libre", en la que la vida del deportista pende, literalmente, de su temple, fuerza y técnica). 

Actualmente existen rutas 
establecidas en dos lugares de 
Tlazala: Cerro Catedral y el paraje 
denominado las canoas Existen 
muchos niveles de dificultad, y en 
los mencionados lugares hay para 
casi todos los gustos, desde los 
llamados "8b" (que podría 
definirse como fácil) hasta niveles 
para expertos, como 13 y 14, 
algunos "techos" (salientes 
rocosas que forman ángulos de 
90 grados, más o menos) y 
"desplomes" (inclinación de la 
roca menor a 90 grados respecto 
del suelo llano). 

6.4.3. Actividades guiadas y educación ambiental. 

Una de las principales preocupaciones de la comunidad es la preservación de su cultura. 
Las actividades guiadas pueden contribuir de manera decisiva, pues al tiempo que se 
muestra la propia cultura se procura concientizar a los visitantes de su importancia y 
preservación. La actividad propuesta son las caminatas guiadas por los senderos que los 
comuneros conocen, con la finalidad de mostrar la fauna, la flora y los lugares que 
revisten especial importancia en la cultura local, o algunos otros impresionantes parajes, 
que son motivo de leyendas oralmente heredadas y preservadas por varias generaciones. 
Así, se dividen en tres las caminatas guiadas: 

a) De naturaleza. Con la finalidad de promover la conservación al mostrar la flora del lugar 
y sus usos como elementos culturales. Es especialmente relevante la gran cantidad de 
hongos, con su gran variedad de tamaños, que van desde los 1 O milímetros de altura, 
hasta los 30 centímetros; con una variedad de formas fascinante, y una gama de colores 
que va del blanco a obscuros como el café o negro, y a los más vivos, como el rojo, rosa, 
azul y amarillo entre otros; muchos de ellos son exquisitos manjares, y los aprovecha la 
comunidad. Por otra parte se hayan las plantas medicinales, que son también 
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aprovechadas tradicionalmente y de las cuales existe un elevado nivel de 
desconocimiento en la ciudad a pesar de la cercanía con Tlazala, y aún cuando son muy 
eficientes, como ya se mencionó, para tratar distintas enfermedades. 

b) Históricas. Con la finalidad de mostrar impresionantes parajes de gran biodiversidad, 
donde sucedieron hechos históricos importantes en la época de la Revolución Mexicana o 
que fueron asentamientos Otomíes, donde aún se hallan vestigios de esta milenaria 
cultura. Existen también algunas cuevas, de bóvedas enormes que son motivo de 
fascinantes leyendas, como la del "pueblo encantado" 

c) Mixtas. En las cuales se combina, por una parte, mostrar los elementos naturales más 
relevantes de la cultura local, y aunado a ello, involucrar alguno de los lugares de 
importancia histórica. 

6.5. Bienes Públicos. 

6.5.1. ¿Qué son los bienes públicos? 

Todas las personas necesitan, para su bienestar, dos tipos de bienes: los privados y los 
públicos. En la realidad es muy diff cil encontrar bienes exclusivamente privados o 
exclusivamente públicos, en general poseen atributos mixtos, por lo que son denominados 
bienes públicos impuros. Por otra parte, los bienes públicos puros poseen dos 
características o cualidades fundamentales: son no excluibles ni rivales (Kaúl, 2001: 6). 

La no rivalidad significa que una persona al usar determinado bien no afecta o perturba la 
utilidad del mismo para otra persona, es decir, no presenta rivalidad en el consumo. Un 
bien público es también no excluible porque el uso del mismo no excluye a ninguna 
persona. Si por ejemplo, una persona cruza la calle gracias a un semáforo que funciona 
adecuadamente (y que los conductores respetan); el hecho que dicha persona use el 
semáforo no afecta la utilidad del mismo para otros transeúntes: es no rival en el 
consumo. 

Siguiendo la idea de Kaúl, el procurar reservar el uso del semáforo solo para 
determinadas personas no solamente serf a costoso, sino también muy complicado desde 
el punto de vista social y polftico, es decir, los beneficios del semáforo son no excluibles. 
Otro ejemplo de bien público puro es la paz. Cuando hay paz, todos los habitantes de un 
pafs (o palses) gozan de ella, sin que uel uson de la misma por habitantes del medio rural 
disminuya ula cantidad" disponible de paz para los habitantes de las ciudades. 

Los beneficios que reciben las personas directa o indirectamente al "usar'' dichos bienes 
son llamados externalidades. Estas son positivas cuando una persona u organización (o 
empresa) no sufraga todos los beneficios, o, todos los costos (externalidad negativa) de la 
acción emprendida (Kaúl, op. cit.). 

Por ejemplo, en la ciudad de México miles de personas utilizan su automóvil todos los 
dlas emitiendo cierta cantidad de gases que afectan la salud de otras personas, 
contaminan el medio ambiente y contribuyen al calentamiento global. Esta acción (utilizar 
el automóvil) constituye una externalidad negativa, pues el usuario del automóvil no 
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sufraga todas las erogaciones o perjuicios de su acción: las personas que se enferman 
por la contaminación y tienen que comprar medicamentos, la degradación del ambiente 
de la ciudad, el cambio climático. 

Por otra parte, existen las externalidades positivas: en el municipio de Isidro Fabela los 
habitantes (los comuneros especialmente) son férreos guardianes del bosque, lo protegen 
de la tala clandestina, vigilan el acecho de plagas y las combaten, reforestan, etc. Este 
bosque es uno de los pulmones de la ciudad de México; millones de habitantes se 
benefician del oxígeno generado en este bosque, así como del agua que es captada en 
esta zona montañosa, estos beneficios son llamados externalidades positivas o bienes 
públicos. Éstas no son pagadas por los beneficiarios, es decir, reciben un beneficio 
gratuito al no pagar por los perjuicios causados por la contaminación generada o, al recibir 
los beneficios de un bosque cuyos gastos para su preservación corren a cuenta de otras 
personas: es este el problema del beneficiario gratuito. 

Hume, mencionaba a mediados del siglo XVIII que procurar obtener la cooperación de mil 
ciudadanos para trabajar por el bien común, fracasaría pues algunas personas tendrían el 
incentivo de "liberarse del problema y del gasto, y[ ... ] poner todo el peso en otros". En el 
ensayo "La tragedia de los comunes", Garrett Hardin aventura la hipótesis de que un 
pastizal común para varios pastores incita a los mismos a hacer crecer su rebaño sin 
limites, puesto que es un terreno común y no tienen incentivos para cuidarlo, por lo que el 
suelo será sobreexplotado y degradado. 

Desde luego existe la antítesis de las organizaciones comunales o de las cooperativas 
que los autores jamás mencionan (y que en muchos casos constituyen notables ejemplos 
de éxito en el trabajo conjunto) pues defienden la propiedad privada a toda costa: dejar a 
los individuos buscar su beneficio procurando establecer las condiciones (limitar la 
intervención del estado) para que "la mano invisible" del mercado de a cada cual lo suyo. 

Si los mercados son ineficientes en la distribución y provisión de bienes privados, los 
bienes públicos constituyen un problema magnifico, a tal grado que son considerados 
fallos de mercado (Sen, 1998), pues escapan del control de la mano invisible. 

6.5.2. La posible contribución económica de las externalidades negativas a las 
positivas. 

Se pueden distinguir seis grupos de bienes públicos principales (Kaúl. 2001) cuyas 
implicaciones socioeconómicas y ambientales son decisivas para el desarrollo de las 
naciones, especialmente para los paf ses "subdesarrollados" o en desarrollo como México: 
equidad y justicia, bienestar económico, medio ambiente y patrimonio cultural, salud, 
conocimiento e información y paz y seguridad. 

Sin ahondar en cada uno de los grupos de bienes públicos, es menester señalar que no 
son elementos aislados, sino que se interrelacionan unos con otros y también son 
interdependientes. En el tema que nos ocupa, (medio ambiente, el bosque como bien 
público), resulta primordial señalar nuevamente que una de las condiciones mas 
importantes para garantizar que los esfuerzos por lograr la transición al desarrollo 
sustentable es la paz: deteniendo la carrera armamentista, procurando el diálogo, 
estableciendo relaciones de equidad y, principalmente considerando "al otro" como ser 
humano, olvidándose de cualquier carga de exaltado nacionalismo, absurdo egoísmo y 
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pillaje de recursos naturales que valen en sí mismos y no tan sólo porque el ser humano 
les halla otorgado un valor utilitario. 

Existen dos formas de proveer bienes públicos: mediante la administración del estado y, 
mas recientemente, mediante la privatización de algunos bienes públicos (agua, energía, 
telecomunicaciones, transporte, transmisiones de radio y televisión, atención médica) en 
diversos países del mundo, incluido México. 

El medio ambiente, como todo bien público, se define esencialmente por la dificultad de 
de proveerlo racionalmente a los beneficiarios, que son grupos extremadamente grandes 
por lo cual es difícil determinar con certeza quienes son, es prácticamente imposible: el 
oxígeno generado en el bosque de Tlazala se esparce y mezcla en la atmósfera en poco 
tiempo alrededor del mundo; por ello, son llamados bienes públicos mundiales. 

La contaminación atmosférica (gases de efecto invernadero principalmente) generada por 
la industria de la ciudad de México y zona metropolitana, l<;>s cientos de miles de 
automóviles que ahí circulan diariamente, etc; es parcialmente "soportada" por el 
mencionado bosque, sin que los habitantes de la ciudad (en su inmensa mayoría) 
contribuyan en modo alguno a su preservación y cuidado. La reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (compromiso adquirido y formalizado por docenas de países 
industrializados alrededor del mundo en el Protocolo de Kyoto, con la notoria excepción 
de EUA; país que emite el 30% del total de dichos gases) es probablemente el principal 
bien público (externalidad negativa) en materia ambiental. 

La sugerencia del presente trabajo es que, independientemente del esquema que pudiese 
adoptarse, los fondos recabados por el estado se destinen a crear proyectos productivos, 
actividades de preservación y educación ambiental en las comunidades que habitan los 
bosques que circundan la ciudad de México; pues, como se mencionó más arriba, para 
dichas comunidades el bosque además de ser un elemento cultural indisociable de sus 
vidas, es su medio de supervivencia. 

En la ciudad de México se condena la tala de estos bosques, pero a la vez no se otorgan 
apoyos o facilidades para que los habitantes de las comunidades no tengan que emigrar a 
la ciudad en busca de trabajo, pues los bosques son "intocables" por decreto de personas 
que no viven en y de él. Parece adecuado entonces que los beneficiarios gratuitos 
pudiesen colaborar a la preservación de los bosques mediante un esquema de pago de 
bienes públicos aplicado a la contaminación en cantidad proporcional a la emisión de 
contaminantes. Existen dos formas de administrar bienes públicos: crear mercados para 
el derecho de contaminar y estímulo de derrames de adopción (Kaúl, 2001: 240). 

6.5.3. Pago de servicios ambientales. 

También, y debido parcialmente a la escasa participación de los pobladores de la zona 
media y baja de la subcuenca, se ha propuesto el diseño de un esquema de pago por 
servicios ambientales, pues además del oxigeno generado en la zona, Tlazala aporta 
agua potable al municipio de Nicolás Romero, pero éste, no solamente no la aprovecha, 
sino que la contamina empeorando las condiciones del lago, de hecho, aporta mas del 
80% de las aguas negras al cuerpo de agua. (CNA, Descargas residuales sin tratamiento, 
en INEGI y GEM). 
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La teoría económica aconseja atacar los costos y beneficios de las personas para 
modificar sus conductas, y, precisamente por la situación ambiental de Lago de 
Guadalupe y de los afluentes que atraviesan por el Municipio de Nicolás Romero. Parece 
necesaria la implementación de un esquema de pago por servicios ambientales; desde 
luego, aunado a una campaña de concientización ambiental y al reforzamiento de este 
tópico en la educación formal que imparte el Estado. 

Existen tres categorías en las que se pueden clasificar los servicios ambientales: 

a) Los derivados de la pr.ovisión de bienes: medicinas, alimentos, fibras, semillas, etc. 

b) Los que regulan las condiciones medioambientales: emisión de oxígeno y captura 
de carbono, provisión de agua potable, control de la erosión del suelo, 
conservación de la biodiversidad (plantas y animales), como banco genético y 
soporte ante el riesgo de desastres naturales o por causas humanas. 

c) Los que tienen relación con la preservación de la cultura local, razones religiosas o 
como espacios para la recreación. 

El pago de servicios ambientales es una transacción: los poseedores de la tierra 
preservan el lugar para que los usuarios disfruten de los mismos, y estos a su vez, les 
retribuyen un pago. Es muy importante el reconocimiento de que el pago debe funcionar 
como un elemento que refuerce la economía de los dueños de las tierras, y no como 
política que elimine la capacidad de decisión de la población sobre el bosque en aras de 
la conservación ecológica; ya sea excluyéndolos, o convirtiéndolos en simples guardianes 
de lo que es suyo, no en el sentido capitalista de la posesión de la tierra, sino como 
elemento indisociable, detonador y constitutivo de su cultura: la valoración de las prácticas 
rurales que tradicionalmente realizan los comuneros sin el adjetivo de usustentables" 
contribuyen a la sustentabilidad, prácticamente por inercia. 

Para poder realizar el cobro de servicios ambientales, el Gobierno Federal de la República 
Mexicana, a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) creó el Programa para 
Desarrollar el Mercado de Servicios Ambientales por Captura de Carbono y los derivados 
de la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de Sistemas 
Agroforestales (PSA-CABSA). A CONAFOR le competen los siguientes: 

a) Captura de carbono. Esta relacionado con la mitigación del cambio climático, el 
precio base es 50 pesos por tonelada de C02 capturada. 

b) Protección de la biodiversidad. Se otorgan financiamientos hasta por medio millón 
de pesos si el proyecto es viable; para ello se toman en cuenta los criterios: 
superficie viable, especie-hábitat o por tema de conservación. 

d) Reconversión a sistemas agroforestales. Es la transición de terrenos con uso de 
suelo agrícola a uso forestal o mixto. Se apoyan de manera preferencial a sistemas 
de granos básicos y variedades criollas con $1000 por hectárea anualmente y 
hasta por cinco años. 

e) De manera adjunta también cabe la posibilidad de mejorar los sistemas 
agroforestales preexistentes bajo la condición de mantener una cobertura forestal 
mf nima de 50% con preferencia a cultivos orgánicos o que sean de importancia 
para las aves. El apoyo es de $500 por hectárea anual y hasta cinco años. 
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Otro de los servicios ambientales reconocidos mundialmente es el de "belleza escénica", 
sin embargo aun no se halla contemplado en los programas federales; y, el de servicios 
hidrológicos, que también compete a la CONAFOR 

6.5.4. Pago de servicios hidrológicos 

Este bien público es brindado por los bosques y selvas principalmente, ya que mantienen 
la capacidad de recarga de los mantos acuíferos, reducen la carga de sedimentos y 
corrientes cuando ocurren precipitaciones muy fuertes, mantienen vivos a los manantiales 
y proveen el mayor volumen de agua superficial disponible en épocas de sequía y 
reducen el riesgo de inundaciones. 

El Gobierno Federal a través de CONAFOR actualmente, tiene establecido el programa 
denominado "Programa de Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos". Se otorga un 
pago anual hasta por cinco años; y el monto depende de la cantidad de recursos 
asignados en el presupuesto para tal efecto. 

Tlazala actualmente contempla la posibilidad de implementar el programa, pues como se 
ha venido señalando, provee de agua potable a la población de los municipios de la 
subcuenca media y baja, y sin embargo, no es aprovechada pero si es contaminada. 
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Capítulo VII. PROPUESTA DE DIRECCIÓN. 

Es necesaria la supervisión de las acciones que se emprendan para el desarrollo de los 
proyectos planteados por la comunidad; se deben comparar los logros que se obtienen, 
con los que se deberían obtener. Un conocimiento constante de los resultados que se van 
obteniendo permite realizar una evaluación más concienzuda para reorientar las acciones 
emprendidas, si la situación lo amerita, mediante medidas correctivas. 

7 .1. Sistemas de información. 

Un sistema de información (o control) es uuna continua e interactúante estructura de 
personas, equipos y procedimientos diseñados para reunir, clasificar, analizar, evaluar y 
distribuir información exacta y a tiempo, con el fin de que la utilicen quienes toman 
decisiones en los campos de la planificación, la ejecución y el control" (Kotler, 2003). A su 
vez, es posible dividir en dos el sistema de información, a saber, subsistema de informes 
internos y, externos. 

En el subsistema de informes internos encontramos, por una parte, los elementos 
necesarios para evaluar el desempeño del proyecto ecoturfstico y los resultados del 
esquema de pago por servicios ambientales hidrológicos: informes financieros, reportes 
de las áreas operativas. Sin embargo, lo anterior deberá trasladarse a la asamblea de la 
comuna para determinar la satisfacción o sentir de los miembros, puesto que no se trata 
de una organización centralizada ni jerárquica en sentido estricto, sino más bien, 
representativa. 

El subsistema de informes externos se refiere a algunos factores que escapan del control 
de la organización, pero que pueden ser medidos o por lo menos previstos de manera 
asertiva, y por lo tanto, factibles de aprovecharse, o de ser minimizados en el caso de 
repercutir negativamente sobre la organización y los proyectos, por lo cual son 
especialmente relevantes. 

En este apartado se encuentra lo referente a la situación de mercado, es decir, elementos 
tales como la dinámica de los visitantes al desarrollo ecoturístico y sus apreciaciones o 
expectativas del mismo respecto a la competencia; las presiones recibidas del exterior, 
tales como la sociedad civil y su posición respecto del cuidado del bosque, asf como la del 
gobierno en sus tres niveles y su influencia y participación en la toma de decisiones, asf 
como las exigencias o requerimientos inapelables y/o necesarios para el adecuado y 
continuo funcionamiento de los proyectos. 

7 .2. Control y evaluación. 

El control y la evaluación constan de tres pasos. Primero, la medición de los resultados, 
cuyo objetivo es verificar los logros obtenidos con base en las acciones emprendidas en 
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relación a los objetivos planteados. La medición de resultados tiene como objetivo 
determinar las desviaciones ocurridas en la marcha de las actividades hacia el logro de 
los objetivos. Segundo, las desviaciones detectadas son evaluadas con la finalidad de 
analizar y determinar la eficacia de las acciones ejecutadas. 

Es necesario desde luego, establecer previamente los parámetros de comportamiento o 
desempeño que se aceptarán en el desarrollo de cada actividad o función; deberán 
crearse con base en cada caso si es necesario, pero de cualquier manera lo importante 
es que permitan una evaluación objetiva y justa de los resultados obtenidos en relación 
con los objetivos de la comunidad. 

Finalmente viene la toma de decisiones, involucra la creación de nuevos programas de 
acción como resultado del proceso de control y evaluación anteriores. Estos nuevos 
programas de acción también deberán someterse al proceso de planificación mediante las 
matrices anteriormente descritas (5.2.1 y 5.2.3) y supervisadas, retroalimentándose así el 
sistema de información. 
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Es importante hacer notar el hecho de que pueden realizarse modificaciones al sistema 
de información, especialmente en los subsistemas interno y externo, respecto a los 
elementos o tópicos que se consideren más relevantes o importantes en un momento 
dado. Los principios básicos que deben regir el control como producto de la 
retroalimentación, es decir, la gestión; son (Acerenza, 1985: 135-138): 

a) Todo control de gestión debe estructurarse en función de los objetivos y metas que 
se pretenden alcanzar. 

b) Para que la evaluación de la gestión llevada a cabo se realice en forma justa, 
deben precisarse previamente tanto la unidad de medida como los parámetros de 
comportamiento aceptados en cada caso. 

Estructurar el control de la gestión con base en objetivos, permitirá a la comunidad 
seleccionar la información que en verdad sea importante para conocer o determinar las 
desviaciones y emprender asf nuevos programas de acción, los cuales, al ser iterativos, 
perfeccionarán paulatinamente el desempeno de las actividades o funciones. Un ejemplo 
es el hecho de que la afluencia turística a Tlazala, aumenta en determinadas épocas, pero 
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ello no responde a una previsión u objetivo planteado por la comunidad, sino más bien a 
situaciones externas. 

En primera instancia, el hecho de saber que en semana santa, de 12000 a 15000 turistas 
afluyen hacia la Presa lturbide y sus alrededores (información proporcionada por el 
Secretario de Ecología del H. Ayuntamiento de Tlazala de Fabela, 2003-2006), es 
información útil para saber que antecedentes existen y a que nos enfrentamos, sin 
embargo, no responde a una planificación o trazo de objetivos, por lo que no es útil en el 
sentido de evaluar la eficiencia de la administración en la conducción y desarrollo de las 
actividades ecoturísticas y la consecución de objetivos. 

Lo mismo sucede con los pagos por servicios ambientales hidrológicos, conocer 
diferentes esquemas de pago así como las cantidades monetarias que se asignan como 
pago en otras latitudes del planeta, es información que sirve como referencia para saber 
si lo que se recibe como pago es justo, pero no es útil para determinar si el dinero 
efectivamente recibido es adecuadamente administrado o asignado. 

En lo que respecta al desempeño de las personas como elementos funcionales y de 
servicio es necesario contar con un manual de descripción de las actividades y su nivel de 
responsabilidad, siempre que sea posible; esto permite comparar los resultados a más 
largo plazo e indicar tendencias en determinados periodos. 

7 .3. Toma de decisiones. 

Lo primero que se debe hacer para tomar decisiones es un análisis de la situación, 
centrándose en las condiciones internas de la organización, que es un listado de las 
fortalezas y debilidades, y relacionándolas con los factores externos que la afectan, es 
decir con las oportunidades y amenazas. Es indispensable establecer siempre metas 
claras, pero sobre todo realistas, pues de no ser asf se obtendrá una orientación confusa 
o equívoca y los recursos que se asignen serán desperdiciados o malgastados. 

Posteriormente es indispensable establecer estándares de desempeño, que son de suma 
utilidad para saber si se ha cumplido adecuadamente con las metas planteadas; deben de 
ser: 1) reales, 2) estar basados en conductas, 3) ser observables y 4) cuantificables. Las 
anteriores caracterf sticas sirven de guf a para formular estándares adecuados a la 
situación, función y/o actividad de que se trate. 
Una vez realizado lo anterior existirán por lo menos dos cursos de acción posibles: 
hacerlo o no hacerlo; el "dejar de hacer", aunque suena a pusilanimidad, puede de hecho, 
ser una buena decisión "si otros cursos de acción potencial no cumplen con las metas de 
la organización o crean problemas significativos nuevos en el proceso" (Montana. 2002: 
115). 

Una técnica fácil de utilizar es la tormenta o lluvia de ideas, sirve para generar un buen 
número de alternativas en un periodo breve. A cada participante se le confronta con un 
problema y se le pide que proponga soluciones. En esta fase es preciso que se evite 
hacer cualquier tipo de crítica a lo propuesto por los demás. Una vez que se han agotado 
las propuestas el grupo evaluará las potenciales soluciones concienzudamente para elegir 
la mejor. La elección final de una alternativa se realiza con base en un análisis 
comparativo de las posibles consecuencias de cada una de las acciones. 
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Para evaluar las consecuencias posibles de cada acción es importante que se planteen 
las siguientes preguntas: 

1) ¿Cumple esta alternativa con la meta de la organización? 
2) ¿Existen consecuencias indeseables o efectos colaterales? 
3) ¿Puede la organización costear esta alternativa? 

Si alguna respuesta resulta ser negativa ello constituirá un fuerte indicio de que la 
alternativa no es viable, para saberlo, es útil someter la alternativa elegida a una prueba 
piloto si es que la actividad a desempeñar abarca un amplio margen de acción. La prueba 
piloto ofrece la ventaja de poder modificar nuevamente el plan de acción gracias a la 
retroalimentación derivada. Finalmente se implanta totalmente la alternativa elegida. 

7 .4. Control. 

Existen básicamente tres formas de dividir los controles. 

El control de ingresos, que también es llamado control de la dirección porque se usa para 
dirigir las actividades de la organización; permite corregir algún mal desempeno antes de 
comprometer definitivamente los recursos. Algunos controles de ingresos son los 
presupuestos, el diseño de tareas, la programación de actividades de trabajo, las técnicas 
de producción y operaciones y la administración por objetivos entre otros. 

El control de procesos, que se efectúa cuando el trabajo se esta desempeñando con la 
finalidad de que se realice adecuadamente o se halle dentro de estándares 
preestablecidos. Si no esta sucediendo asl, entonces se emprenden acciones correctivas. 
Las actividades ecoturfsticas guiadas, por ejemplo, pueden ser inadecuadamente 
conducidas, por lo que deberán emprenderse acciones correctivas para que la actividad 
sea consecuente con los objetivos que se planteen; aquf se encuentran los planes de 
contingencia y la administración por objetivos. 

Los controles de salida, que operan una vez finalizada la actividad (en casos como este 
es muy útil la utilización de encuestas de satisfacción del cliente); es decir, después de 
que se ha prestado el servicio al ecoturista. Viene a ser una especie de exámen final, 
pues es la única forma en que se puede evaluar todo el trabajo. Puede realizarse 
mediante la evaluación final de la administración por objetivos o mediante auditorias. 

De tal manera es posible visualizar las fases del control: en el control de ingresos, se halla 
la verificación de las entradas; en el de procesos, el proceso en si; y en los controles de 
salida las salidas. En este último, como no se trata de un producto tangible, sino de un 
servicio es factible de realizarse después de haber prestado el servicio con miras a 
mejorarlo. 

7.4.1. Administración por objetivos 

Debido a la naturaleza horizontal de la organización comunal lo más adecuado es 
administrar por objetivos, es decir, la naturaleza del trabajo y su evaluación se realizará 
con base en las metas planteadas y alcanzadas. Hay tres clases de objetivos: 
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a) Objetivos rutinarios 
b) Objetivos innovadores 
c) Objetivos de mejora 

Los rutinarios; con los cuales se asegura mantener el nivel de servicio, pero teniendo 
presente siempre que es necesario avanzar hacia un mejor servicio mediante la 
innovación; de tal manera, una vez que se proponen objetivos para mejorar lo que 
cotidianamente se realiza, ya es un objetivo de mejora; las innovaciones factibles de 
realizarse en el desenvolvimiento de las actividades ecoturísticas o con miras a las 
conservación en buen estado del cauce y del agua son objetivos innovadores. 

Evaluación 
del 

desempeflo 

Definición 
de objetivos 

Desarrollo de 
estándares de 
desempefto 

Asignación de 
responsabilidades 
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RESULTADOS 

• Se gestiona un proyecto de cultivo hidropónico. Existe disposición de un comunero 
a donar el terreno. 

Implantación de un proyecto de educación para mujeres y niños invitando a 
participar a una ONG. 

• Vinculación con la ONG "Reforestemos México", quienes entablarán diálogo con 
los comuneros para incluirlos en el plan de reforestación del cinturón de bosques que 
rodea la ciudad de México. 

• Se presenta una guía de los vínculos de la comunidad y la posibilidad de abordar la 
creación de proyectos financiables por fondos públicos u ONG's desde una 
perspectiva dialógica. 

CONCLUSIONES. 

• La zona de estudio posee 4 áreas con potencial de desarrollo de proyectos 
sustentables en virtud de su diversidad ecológica y cercanf a a la ciudad de México: 
ecoturismo, deportes de aventura, servicios hidrológicos, proyectos agrf colas 
sustentables (plantas medicinales, cultivos orgánicos). 

• Es necesario armonizar las posiciones existentes respecto a la manera más 
adecuada de conservar el bosque: por una parte los que aprueban el aprovechamiento 
forestal sustentable y la venta de los terrenos comunales, y por otra, los que 
desaprueban la venta de los terrenos y la explotación forestal, y que se hallan a favor 
de proyectos alternativos. 

• La vinculación dialógica y multidisciplinaria con el sector gubernamental y diversos 
sectores de la sociedad, ofrecen positivas perspectivas de avance hacia la 
sustentabilidad de la zona; lo cual ya reporta resultados concretos como la 
construcción de invernaderos por parte del DIF local. 

• A pesar de la existencia de la figura legal de "ANP" es necesario un mayor rigor en 
su aplicación, por el peligro latente de la deforestación. 
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RECOMENDACIONES 

• La detección de plantas medicinales en las áreas boscosas de la comunidad 
requiere una clasificación exhaustiva a través de un inventario. 

• Que el ITESM-CEM continúe en vinculación con las organizaciones civiles (como la 
CCPG) y los gobiernos en sus tres niveles para promover y apoyar el desarrollo de 
proyectos conducentes al manejo y remediación de la cuenca de Lago de Guadalupe 
en dirección de lograr su administración sustentable. 

• Insistir en la posibilidad de lograr el pago por servicios ambientales hidrológicos. 

• Para el seguimiento de cualquier proyecto que resulte viable es necesario un 
mayor acercamiento y adaptación a las estructuras de decisión de los comuneros (en 
la asamblea) 

• Continuar impulsando el desarrollo de proyectos ecoturísticos. 

Recuperar los conocimientos de la tradición local, tales como las propiedades 
curativas de las plantas medicinales locales. 

• Insistir en la gestión de una educación integral que recupere los conocimientos 
internos de la comunidad. 

DISCUSIÓN 

Los factores de presión sobre la comunidad constituyen un reto para alcanzar la 
sustentabilidad, pues el deterioro ambiental va en aumento. Los hábitos de consumo de la 
ciudad comienzan a propagarse, asr como los estilos de vida en detrimento de los locales. 
Es necesario destacar y retomar los valores locales así como su sabiduría y 
conocimientos milenarios; que si bien no se hacen llamar a sr mismos "sustentables·, sin 
duda el calificativo es muy adecuado a sus características. 

Por otra parte, es necesario reabrir un canal de comunicación entre comuneros y gobierno 
federal. Los primeros en el sentido de superar la idea de que los proyectos 
gubernamentales no funcionan, y los segundos en el sentido de superar el paradigma de 
creer que el comunero en general es renuente a los cambios. 
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