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Introducción 

La humanidad se encuentra en un momento en el cual los problemas ambientales 

se agudizan, cada día se recrudece el problema y es más difícil soslayarlo.  La crisis 

ambiental es cada día más grave: el calentamiento global, la contaminación, la 

deforestación de extensas zonas en el planeta, la pérdida de biodiversidad, la 

escasez y mala calidad del agua, amenazan la existencia humana porque esta 

especie, para subsistir, requiere absorber los medios de vida que le presenta la 

tierra. 

La burocracia, las malas decisiones políticas, así como el actuar capitalista por 

acumular riqueza, que se traduce en poder, han recrudecido los problemas 

ambientales.  La mala distribución de los recursos vitales y la sobrepoblación de 

algunas zonas, agravan la crisis ambiental. Existen diferentes factores que se 

entrelazan y hacen cada vez más preponderante una solución a la crisis ecológica, 

ante un desmesurado nivel de consumo que puede derivar en consecuencias 

graves para la humanidad. 

El presente trabajo trata sobre la crisis ambiental y las respuestas que como 

humanidad hemos tratado de urdir. Los cambios que se han suscitado en el mundo 

natural están intrínsecamente ligados con el sistema civilizatorio que ha urdido la 

humanidad a fin de solventar sus necesidades. La forma social está en el núcleo de 

este modo de vida, de tal manera que, si hay que hallar determinantes causales del 

socavamiento del planeta, de la tierra, de los recursos naturales, habrá que situar 

en esa forma social la intensificación del deterioro ecológico del planeta. El cambio 

de paradigma en la época moderna ha sido básicamente guiado por la razón, 

eliminando el pensamiento mágico. Nuestra realidad nos ha llevado a comprender 

que el mundo se desencantó y con ello fue impuesta la visión mecanicista de que 

ha triunfado el hombre sobre la naturaleza. Cada día se intensifica más el deterioro 

ambiental, esta crisis nos afecta como sociedad, se deben de tomar medidas 

pertinentes, porque finalmente seremos perjudicados como especie.  

Los problemas que ha traído consigo la degradación del medio ambiente son 

visibles y evidentes desde hace un buen tiempo, por lo que se han creado distintas 
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corrientes para tratar de resolverlo. En torno de las respuestas que se han dado 

para detener la crisis ambiental existe una serie de propuestas que van desde las 

más radicales, hasta las más ligeras que caen en lo superfluo.  

El problema ambiental esta intrínsecamente ligado a la humanidad, en las formas 

en como esta se ha desarrollado y actúa, agudizándose con mayor severidad a 

partir de la Revolución Industrial. Durante este periodo histórico se comienza una 

lucha por la mayor acumulación de capital sin prever ningún coste ambiental, dicha 

acumulación está marcada por el ethos burgués, es preciso señalar que la 

acumulación de capital y la máxima ganancia predomina en esta forma de relación 

social.  

Es pertinente mencionar que el capital no se puede reducir a la vulgar acumulación 

de mercancías, como muchas veces se hace. El capital es una relación entre 

individuos mucho más compleja, en la cual todos los miembros de la sociedad 

participan. Es en este momento en la que se convierte peligrosa para la misma 

sociedad, porque dentro del ethos burgués existe la frenética obsesión por la 

acumulación que deriva en la destrucción de la vida en la tierra, no sólo de la 

naturaleza suponiendo que ésta está conformada por “árboles y animales salvajes”, 

sino de la misma naturaleza humana incluidos mujeres y hombres.  

Es importante dimensionar la crisis que acarrea consigo la degradación ambiental, 

los cambios son visibles probablemente cada día con mayor intensidad, dichos 

cambios tan acelerados afectan a diversos sectores de la sociedad. A pesar de que 

ello nos afecta como especie, existen sujetos que son más vulnerables por su 

condición social. En las ciudades son más visibles las afectaciones en zonas con 

mayor marginalidad, por ejemplo, la carencia del vital líquido en la periferia de la 

metrópoli.  En las zonas rurales para los pequeños campesinos los embates pueden 

ser mayores.   Aunque la catástrofe ambiental es un problema global que termina 

afectando toda forma de vida en el planeta.  

El problema se ubica en que pareciera que la crisis ambiental se creó de manera 

espontánea, pero no es así. La realidad que descubrimos al analizar la historia y el 

desarrollo de la modernidad nos ha llevado a afirmar que el sistema capitalista es 



5 
 

una construcción edificada a partir del saqueo de la naturaleza. La frenética 

necesidad que se creó en las relaciones capitalistas por la obtención de poder y 

dominio sobre los seres vivos ha acarreado consigo la degradación ambiental. 

Existen diversos estudios ecológicos sobre la degradación ambiental, pero parece 

que esto no se toma con la adecuada seriedad, ni llegan dichos estudios a incidir 

en los altos niveles de consumo; por el contrario, cada vez se crean más 

necesidades ficticias.  

Los cambios que cada día son más notables han sido en un lapso bastante acotado 

si se considera el tiempo del ser humano en el planeta. Las intensas  inundaciones 

que dejan grandes afectaciones en los asentamientos humanos, los cambios de 

estaciones tan violentos, las grandes sequías que acechan aquí y allá, las agudas 

nevadas que se presentan en otras zonas de nuestro espacio terrestre; el 

derretimiento de los polos con la desaparición y migración de los seres que los 

habitan, la terrible escasez de alimentos en muchos puntos de la geografía mundial 

y la agudización de las enfermedades: estos son los fenómenos que nos hablan de 

una íntima relación entre la naturaleza y la sociedad  

La destrucción ecológica es un revelador de las condiciones y las contradicciones 

sociales articuladas en torno de los que la sociología llama forma social. En efecto, 

la forma social es una relación social mediada por una abstracción real (como la 

mercancía, el dinero, el precio) y rutinizada de modo coercitivo y que provoca que 

la voluntad individual, para valer, ha de estar sometida a la estructura y dinámica de 

la propia forma social, que de este modo se ha autonomizado. Así, los seres 

humanos estamos en la base de la construcción social, pero el propio proceso de 

construcción escapa de las manos de los individuos, y éstos actúan, sí, pero ya 

coercionados por la inercia de la forma social. No es entonces la mera voluntad de 

destrucción, o la inconciencia de los sujetos, o la “falta de educación ecológica” los 

factores que han colocado en una situación peligrosamente crítica, a la naturaleza. 

Por el contrario, la estructura social capitalista obliga a los individuos a “ser 

racionales” pero de una manera que, a la postre, ha resultado irracional desde el 

punto de vista meramente biológico de reproducción de la vida. Las condiciones 
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materiales, naturales, inclusive biológicas, para llevar a cabo la producción de la 

vida humana, están puestas en peligro; en consecuencia, la destrucción ecológica 

revela que existen distintas formas de racionalidad, ciertamente, pero la que se ha 

concretado en la forma social capitalista es irracional si lo que está implicando es la 

degradación y destrucción de la propia biósfera. 

Por lo demás, que la crisis ecológica pone de manifiesto que el ser humano ha 

quedado sometido a una forma social que promueve el individualismo posesivo, el 

egoísmo, el narcisismo y el egocentrismo, hasta tal punto que, con tal de acumular 

y consumir, pierde de vista “lo público” (incluyendo en ello, claro está, la naturaleza 

y el planeta), es decir, lo que es de todos, lo que está “entre” el “nosotros”, y con 

ello, también se extravía en el reconocimiento de sus condiciones de vida. Es lógico 

que esta forma social, entonces, incluya una alta dosis de apatía, indolencia e 

indiferencia respecto a nuestra marca ecológica. Se justifica plenamente, entonces, 

una indagación sociológica de la trabazón entre Naturaleza y Sociedad y, con base 

en ello, una puesta en evidencia de las determinaciones sociales del deterioro 

ambiental.  

1. Principios éticos y políticos del capitalismo  

El propósito de este trabajo es hacer una revisión de las distintas corrientes políticas 

y sociales que circundan los términos en boga: medio ambiente1, ecología2 y 

ecologismo3. Éstos, cada día son más populares debido a la problemática 

ambiental, el cambio climático, la contaminación y sus efectos. Al respecto, la crisis 

ambiental en la actualidad es más evidente, y no se han dado respuestas concretas 

al problema. 

 
1 El medio ambiente remite a un conjunto de elementos del medio natural como la vegetación, la 
fauna, la  
tierra, el clima, el agua, y su interrelación  
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm 
2 La ecología es una rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la 
distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas.  
Concepto de Ecología en la actualidad.pdf (unam.mx) 
3 El ecologismo es el movimiento sociopolítico que se preocupa por la protección de la naturaleza 
Ecología y ecologismo… ¿Cuál es cuál? - ES | Greenpeace España  

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/d_mambiente.htm
http://www.sisal.unam.mx/labeco/LAB_ECOLOGIA/ECO_tareas_files/Concepto%20de%20Ecologi%CC%81a%20en%20la%20actualidad.pdf
https://es.greenpeace.org/es/noticias/ecologia-y-ecologismo-cual-es-cual/
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Debemos resaltar que el ser humano está totalmente ligado a la naturaleza, y que 

además es la única especie sobre la Tierra que la ha dominado. Dicha dominación 

podría parecer actual, sin embargo no lo es. El hombre descubrió la agricultura 

durante el periodo Neolítico (6,000 a.C - 4,000 a.C,) momento clave en el cual su 

dominación se concretó, al dar paso a las sociedades complejas como hoy las 

conocemos. La humanidad dejó de ser nómada para asentarse, con la producción 

de alimentos en pequeños cultivos y la domesticación de animales. Las técnicas 

que surgieron con la agricultura, satisficieron las necesidades de los seres 

humanos, transformando el medio ambiente y cambiando su relación con la 

naturaleza. Es bien sabido que el dominio sobre la naturaleza se ha transformado 

con el tiempo, potenciándose con las diferentes revoluciones tecnológicas que han 

encontrado sustento en el desarrollo científico y tecnológico (Barajas, 1991). 

Actualmente, la conversión de la naturaleza se ha acelerado hasta encontrarse con 

la ingeniería genética que manipula la dotación genética de un organismo 

introduciendo, redistribuyendo o eliminando genes mediante técnicas modernas de 

biología molecular (Riechmann, 2004). 

Actualmente, el avance de la biotecnología permite la transferencia de genes de un 

organismo a otro para introducir características específicas. La biotecnología se 

define de la siguiente manera: toda aplicación que emplea organismos vivos para 

obtener bienes, productos o servicios en función de los seres humanos (CIBIOGEM, 

S/A). Entonces, la ingeniería genética es el pináculo de la tecnología aplicada sobre 

la naturaleza, no sólo la domina, por el simple gusto de hacerlo, sino para preservar 

la vida. Somos constitutivamente parte de la naturaleza, aunque ahora el ser 

humano ha desarrollado técnicas que lo han llevado al punto de la clonación. 

La relación existente, previa a la modernidad, con el mundo (naturaleza), estaba 

configurada por una serie de valores que les inferían propiedades mágicas o 

extraordinarias a procesos naturales, que posteriormente, en la modernidad, serían 

explicables empíricamente. Las sociedades se regían a través de mitos y leyendas 

y éstos se diferenciaban a través de las diferentes geografías, cambiando la forma, 

pero no la esencia. En India, por ejemplo, Vishnú, el Señor del Mundo, bajó a la 
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tierra, reencarnado en Krishna, salvando la Tierra de terroríficos demonios 

(Campbell, 2014). En Occidente, Cristo el hijo de Dios, vino a la tierra para expiar 

los pecados del mundo.  

1.1 El salto a la modernidad 

En este marco, la modernidad fincó un sistema de creencias, en el cual todo debe 

comprobarse a través del método científico, controlando a la naturaleza a través de 

la razón. “La razón ordenadora destruye el mito justamente en virtud del orden 

racional” (Horkheimer & Adorno, 1973: 85). La naturaleza constituida por el mundo 

animal y vegetal adquiere un valor de peligro absoluto, por lo tanto, debe someterse; 

de no ser así, podría terminar sometiéndonos. Al dominar a la naturaleza se domina 

de igual forma al ser humano, con los mismos fines que a la primera. Con el 

surgimiento de la modernidad se inicia el desencantamiento del mundo: el control 

progresivo de la naturaleza por medio de las técnicas de la razón (Dube, 2011). 

Al remontarnos en el tiempo, nos encontramos que desde el siglo XV, con su 

culminación en el siglo XVII, quedan asentadas las bases para el fin del panteísmo4. 

El mundo moderno y la visión mecanicista se consolidan con René Descartes (1596-

1650) en el Discurso del Método. El nuevo paradigma trata de la apropiación 

humana de la naturaleza, bajo todas las formas posibles. (Descartes, 2010).  El 

mundo, de esta forma, se cubrió por un sistema mecánico, en el cual los procesos 

naturales son entendidos y explicados para la propia preservación de la existencia. 

Las viejas creencias sobre lo divino, que acreditaban que la naturaleza era el 

equivalente a Dios, y viceversa, devienen inoperantes.   

Ya entrado el siglo XVIII, la razón cubre el pensamiento del mundo occidental. Adam 

Smith publicó su obra más ilustre La Riqueza de las Naciones (1776), un gran aporte 

al pensamiento económico que posteriormente configuraría el desarrollo de los 

países capitalistas. Durante este siglo fue cuando se observó una clara diferencia 

entre lo moderno y lo tradicional, lo civil y la nobleza.   

 
4 Doctrina filosófica que afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. 
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Pero ya en la época moderna se cuestiona el derecho divino de los reyes. La frase 

cogito ergo sum de René Descartes expuesta en el Discurso del Método en el siglo 

XVII, probablemente fue la sentencia de muerte para los reyes franceses un siglo 

más tarde. La ejecución de Luis XVI y María Antonieta de Austria es la apoteosis de 

la gran revolución burguesa de 1789, en la que la razón triunfó. Los valores fincados 

en Dios o en la naturaleza, prevalecientes en la sociedad tradicional, fueron 

reemplazados por los valores que trae consigo la modernidad. Fraternidad, igualdad 

y libertad se convierten en las máximas para la organización de la vida social; nace 

el sujeto jurídico, libre, con derechos y obligaciones.   

En el proceso político y económico se constituye la Republica, que finca las bases 

para los Estados-nación y la democracia. La democracia moderna se sostiene sobre 

la base del desarrollo del Estado, en tanto instancia política separada de los poderes 

religiosos, como de los poderes económicos (Salazar, 1993).  En el siglo XVIII se 

conforma la sociedad capitalista. La asociación colectiva se transfigura, para ser 

libremente construida. La libertad permea a la economía y al mercado, para su 

propia autorregulación. En la economía política aparece el gran exponente Adam 

Smith, que proporcionó los fundamentos del ethos burgués (Ávalos, 2016). 

Debemos señalar que en la filosofía de Smith se encuentran dos grandes 

elaboraciones teóricas: Por un lado, las disertaciones de filosofía social y política, 

por el otro, las estrictamente económicas. Según Smith, las características naturales 

del hombre que ha nacido en un sistema burgués son el deseo de libertad, la 

ambición de propiedad, la inclinación a intercambiar bienes, el egoísmo, el hábito 

del trabajo, y la conmiseración5.  

“Un primer elemento de la teoría económica de Smith lo constituye su teoría 

de valor. […]. En principio Smith sostiene, en contra de los mercantilistas y 

fisiócratas, que no es el comercio ni la tierra la fuente de la riqueza y, por 

tanto, no son ni el comercio ni la tierra lo que concede valor a las mercancías. 

 
5 “No se trata de desmentir que la pretendida “naturaleza humana”, carezca de los signos 
anunciados por Smith, sino de comprender que ellos no son los únicos -habría muchos, al menos 
potencialmente-, pero los que destaca el filósofo escocés son aquellos que, efectivamente, han de 
desarrollar los sujetos que han nacido en un sistema burgués” (Ávalos, 2016: 240). 
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La fuente de la riqueza es el trabajo invertido en la creación de las 

mercancías, pero ese trabajo no es solo el del productor directo sino también 

del capital invertido” (Ávalos, 2016: 242). 

Es preciso mencionar que nos encontramos con una contradicción: si es el trabajo 

la fuente de creación económica, pero no el trabajo en sí mismo ¿cómo la tierra, el 

trabajo y el dinero, se han mercantilizado para crear valor?  

La propiedad privada tiene su raíz en la antigua Roma, aunque difiere de como la 

conocemos hoy en día. En el Derecho romano la propiedad se asoció a la 

pertenencia de las cosas, no como dominio. La propiedad era diversa, según la 

propiedad jurídica sobre las cosas en las que recaía, la propiedad de un terreno, o 

de un esclavo, la de una cosecha o de algunas monedas (Cordero & Aldunate, 

2008). La propiedad privada como hoy la conocemos, es otro de los resultados de 

las revoluciones burguesas, en virtud de que con el sujeto jurídico nace con el 

derecho a la propiedad. No es coincidencia que en los albores del siglo XIX, las 

colonias en América comenzaran a independizarse.  

“El derecho de propiedad de carácter individualista y absoluto recogido y 

protegido en el ideario de la Revolución Francesa, no sería otro sino el noble 

dominio desarrollado por los juristas romanos y heredado por la Codificación 

como un proceso de decantación a partir de la Recepción del Derecho 

romano y su depuración iusracionalista” (Cordero & Aldunate, 2008: 370). 

Entonces debemos especificar que la propiedad privada no es el equivalente a la 

posesión individual. En el caso romano podemos apreciar claramente esa 

diferencia. La propiedad privada establece un derecho de pertenencia exclusiva 

sobre un objeto o un proceso, sea utilizado activamente o no (Harvey, 2014). Pero 

con el nacimiento de la propiedad privada como un derecho para la apropiación de 

cosas o procesos, se comienza a mercantilizar la tierra.  

1.2 Las colonias en América 

Por ello, la Historia nos ha revelado que en Occidente nació una primera forma de 

capitalismo colonial basado en industrias que extraían recursos naturales de las 
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Américas hacía al centro (Europa). Esta fue la primera forma de acumulación por 

desposesión, característica constitutiva del capital (Harvey, 2014). De la época 

moderna se destacan dos características, entre otras tantas, expansión y 

aceleración. La primera de ellas, se ubica en la conquista de América, la segunda, 

con el desarrollo científico y tecnológico, donde los procesos de producción se 

aceleran, se produce más en menor tiempo, pero la sociedad se acelera.  

“La expansión de Europa a partir de 1492 se basó en gran medida en su 

elevado consumo de energía, con el aumento de la productividad, el poder 

económico y el poder militar” (Rifkin, 2010: 254). 

En ese orden, la tierra es sinónimo de naturaleza y ésta se convierte en una 

mercancía, lo cual es una contradicción porque las mercancías son productos 

creados por los seres humanos. Es evidente que a la naturaleza no la hemos creado 

y con el libre mercado, la naturaleza adquiere el simple valor de materia prima. De 

esta forma, la naturaleza termina subsumida en el sistema de circulación y 

acumulación del capital.  

Al remontarnos al siglo XVIII, encontramos que las colonias de América comenzaron 

procesos de independencia con respecto al centro imperial, formando países 

aparentemente soberanos. Sus economías han sido el resultado de la relación de 

la dominación colonial, en última instancia, son proyectos de desarrollo capitalista, 

porque las empresas extranjeras penetraron completamente las economías 

nacionales. Un ejemplo peculiar, es el de la familia Rothschild que formó un vasto 

imperio financiero con enorme potencial de influencia en la economía global. Se 

convirtieron en los banqueros oficiales de Brasil, así como en una de las familias 

gobernadoras del banco de Inglaterra. La familia, también ayudó a renegociar la 

deuda en Argentina. Tenía inversiones en minería por todo el mundo y estaba dentro 

de los intereses económicos de la familia fomentar el patrón oro, así como 

estabilizar los mercados financieros (Freiden, 2007). Con este ejemplo, queda al 

descubierto que el sistema capitalista privilegia los intereses particulares de los 

grandes capitalistas, sin importarle poco o nada mejorar las condiciones de vida de 

la gente y el daño ocasionado al medio ambiente.  
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Es claro que desde el siglo XIX el mundo se ha desarrollado en una sociedad 

capitalista, llamada de libre mercado. El capital es considerado, erróneamente, 

como un accesorio de la economía, pero no es así. “El capital es una relación social, 

es un proceso relacional entre personas” (Ávalos, 2016: 234). Para la mejor 

comprensión de cómo el capital se ocupa del medio ambiente, es importante 

asimilarlo como una forma de vida, no como un simple sistema económico.   

La gran mayoría de los recursos naturales se pueden mercantilizar, pero para ello, 

es importante privatizarlos, como paso previo. Ya es posible comprar derechos de 

propiedad sobre secuencias genéticas, cuotas de contaminación y derivados 

climáticos (Harvey, 2014). Determinantemente, el capital actúa libremente sobre los 

derechos del agua, de la tierra, incluso hasta de la diversidad genética, creando, 

asimismo, derechos intelectuales sobre especies vivas; por ejemplo, los derechos 

de la empresa global Monsanto sobre algunas especies de algodón, soya, maíz y 

canola, entre otras.   

Así fue como el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en una escala global nunca 

vista con anterioridad, también trajo conflictos armados en una escala masiva. En 

la Primera Guerra Mundial participaron todas las grandes potencias y casi todos los 

Estados europeos (Hobsbawn, 1998). Era ya un mundo que había entrado en una 

era imperialista, en la que la política y economía estaban indisolublemente unidas. 

Existía una enorme rivalidad política global que se instituía a partir del crecimiento 

y competitividad económica. Sin embargo, parecía no tener límites físicos, es decir, 

las fronteras naturales de las grandes empresas transnacionales se encontraban en 

los límites de su capacidad para expandirse (Hobsbawn, 1998). 

1.3 Entre dos guerras  

Es claro que durante la Primera Guerra Mundial la economía de Estados Unidos 

creció abruptamente, debido a que era el principal proveedor de bienes a los países 

europeos que se encontraban ocupados en la lucha armada y eran incapaces de 

producir sus requerimientos bélicos e incluso alimentarios. Los países europeos 

requerían dólares para intercambiar en el mercado internacional, debido a los 

altísimos costos de la operación bélica, se vieron en la necesidad de comprar 
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acciones en dólares a sus ciudadanos, revendiéndolas en Estados Unidos para 

poder solventar los gastos. Tan sólo, entre 1914 y 1917, las compras de la compañía 

financiera J.P. Morgan, a las naciones europeas, ascendieron a un promedio de mil 

millones de dólares anuales (Freiden, 2007). En 1915, la compañía multinacional 

organizó un préstamo de quinientos millones de dólares para el gobierno de 

Inglaterra, así como para el gobierno francés. Éste ha sido el mayor préstamo en la 

historia de Wall Street, los aliados lo utilizaron para comprar material de guerra con 

un coste total que ascendía a los tres mil millones de dólares6. 

Estados Unidos había ganado enorme influencia sobre la política global y con una 

contundente participación en la conferencia de Paz de Paris de 1919, logró 

consolidar su visión económica a nivel global. “El diseño general del mundo de 

posguerra era inconfundiblemente estadounidense” (Freiden, 2007: 181). 

Es importante resaltar, por otra parte, que la Revolución Soviética en 1917 fue un 

acontecimiento extraordinario, porque proponía un cambio radical en el sistema 

político y económico del momento, enfrentándose directamente con el sistema 

capitalista imperante. Durante esta época el comunismo representaba una amenaza 

cada vez mayor para el sistema del capital, por lo que se comenzaron a tomar una 

serie de medidas que ayudaran a desviar la atención de los beneficios que 

supuestamente acarreaba esta ideología.  

Después de la Primera Guerra Mundial se dio un breve período de prosperidad 

económica; sin embargo, en la década de los 30, había altos índices de desempleo 

y estancamiento económico en los países occidentales. Pero en la Unión Soviética 

entre 1928 y 1937 el PIB per cápita, aumentó en un 57% debido a la acelerada 

industrialización que se dio. Durante la Segunda Guerra Mundial, la economía 

soviética sufriría debido a los gastos militares; sin embargo, al término del conflicto 

su industria se vería revitalizada (Freiden, 2007). 

Es evidente que con el inicio de una nueva gran guerra, se daba la oportunidad de 

un nuevo orden económico mundial de posguerra, con lo que el estallido de la 

 
6 Consultado el 20 de octubre en: https://www.jpmorganchase.com/about/our-history 

https://www.jpmorganchase.com/about/our-history
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conflagración sólo fue la excusa para que los países occidentales comenzaran a 

planear un nuevo orden global. “El plan estadounidense para la posguerra comenzó 

a gestarse mucho antes de que Estados Unidos entrara en el conflicto”. (Freiden, 

2007: 335) La nueva visión estadounidense de la posguerra se concentraba en tres 

puntos fundamentales: liberalización del comercio, estabilidad monetaria 

internacional y recuperación de la inversión internacional.  

Al término de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo organizado a partir de la 

democracia social se consolidó con el acuerdo de Breton Woods en 1944, en el que 

se completaron los planes para la creación de la Organización de las Naciones 

Unidas7 (ONU), el Banco Mundial8 (BM) y el Fondo Monetario Internacional9, que 

fueron los mecanismos mediante los cuales la ideología capitalista fue legitimada, 

definiendo así la economía en los años de posguerra.  

1.4 Globalización  

Más tarde, el 4 de abril de 1949 se creó la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN), cuyo objetivo principal era crear un pacto de asistencia mutua que 

contrarrestara el riesgo de que la Unión Soviética extendiera su control hacia otros 

rincones del planeta. En este periodo los países occidentales comenzaron a 

fomentar una forma de economía mixta, que implicaba una serie de beneficios de 

orden social, surgiendo así el Estado de Bienestar, diseñado por John Maynard 

Keynes. En éste, se otorgaban al Estado ciertas facultades para regular el libre 

mercado, evitando, hasta cierto punto, las crisis ocasionadas por los abusos del 

sistema económico capitalista sobre los individuos. Se buscaba evitar una nueva 

disrupción del sistema comercial y financiero global que había sido propiciada por 

 
7 Fundada 24 de octubre de 1945, supuestamente para evitar otra guerra mundial. (Consultado el 8 

de octubre 2021 en: https://www.un.org/es/about-us/history-of-the-un ) 
8 Creado en 1944, después del congreso de Breton Woods. (Consultado el 11 de octubre 2021 en: 
https://www.worldbank.org/en/archive/history# ) 
9 Según la página web del FMI, su misión consiste en, “asegurar la estabilidad del sistema 
monetario internacional; es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que 
permite a los países y a sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí”. Además, “promueve la 
estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. Asimismo, facilita el comercio 
internacional, promueve el empleo y un crecimiento económico sostenible y contribuye a reducir la 
pobreza en el mundo entero. El FMI es administrado por los 190 países miembros a los cuales les 
rinde cuentas.” (Consultado 8 de octubre 2021 en: https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-
a-Glance ) 

https://www.un.org/es/about-us/history-of-the-un
https://www.worldbank.org/en/archive/history
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
https://www.imf.org/es/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance
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un mercado libre sin restricciones, ocasionando desempleo masivo (Hobsbawn, 

1998). Cabe mencionar que este tipo de relación entre empresarios y gobierno era 

funcional al sistema económico. 

Durante la llamada “Época dorada”, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el 

producto nacional bruto, PNB, de Estados Unidos aumentó en dos terceras partes. 

La prosperidad económica de esta época revistió completamente a las naciones 

europeas hasta la década de los 70s. En este periodo, los países capitalistas 

desarrollados, representaban 75% de la producción mundial y cerca del 80% de las 

exportaciones de productos elaborados. En la década de los cincuenta el índice de 

crecimiento económico de las naciones comunistas era más alto que el de cualquier 

país de Occidente.  Después de la guerra, los índices se invirtieron, es decir, la 

URSS tenía índices de crecimiento por debajo de los países capitalistas 

industrializados (Hobsbawn, 1998). 

En el transcurso de las tres décadas de la Época de Oro se dio una explosión 

demográfica de gran magnitud que hasta ese entonces no se había visto. De igual 

manera, aumentó la esperanza de vida, así como la producción de alimentos en los 

países menos desarrollados. Los países desarrollados exportaban enormes 

cantidades de productos alimentarios hacia los países menos desarrollados y éstos 

resultaban mucho más baratos que los que se producían al interior de esos países.  

Por otra parte, el desarrollo tecnológico había permitido un intercambio desigual de 

productos industriales que eran mucho más baratos. Al mismo tiempo, la economía 

global crecía aceleradamente, así como la creación de infraestructura en todos los 

niveles. Tan sólo en Estados Unidos, el uso de combustibles fósiles se triplicó entre 

1950 y 1973. En Italia, en 1938, existían 469 mil automóviles particulares y para 

1975 había 15 millones. Entre 1950 y 1970 el comercio de productos industriales se 

multiplicó por diez (Mandel, 1980). Además, durante esta época surgió el turismo 

masivo, por ejemplo, el número de turistas norteamericanos que llegaron a 

Centroamérica y el Caribe aumentó de 300 mil en 1950, a más de 7 millones en 

1970 (Hobsbawn,1998). Este hecho supuso un aumento en el número de vuelos 

comerciales y, por ende, la expulsión de contaminantes como resultado de esta 
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actividad, así como un cambio en las relaciones sociales de los países con grandes 

índices de turismo, debido a que se ajustaron para satisfacer las necesidades de 

los viajeros. Se modificaron así las relaciones interpersonales y las formas de 

pensamiento, al universalizar, en cierta medida, los patrones culturales. 

Asimismo, las relaciones laborales y sociales fueron modificadas radicalmente 

debido al vertiginoso desarrollo tecnológico. Comenzó un proceso de 

automatización y robotización acelerado, tanto de la producción, como de la 

prestación de servicios. “La característica principal de la ‘edad de oro’ fue que 

necesitaba grandes y constantes inversiones y que, en contrapartida, no necesitaba 

a la gente, salvo como consumidores.” (Hobsbawn, 1998: 69). Derivado de ello, la 

mano de obra pasó a un segundo plano mientras que los consumidores se 

convirtieron en la prioridad. Es importante mencionar que, al mismo tiempo que se 

complejiza la tecnología, se incrementan los costos de producción y desarrollo de 

ésta, haciendo que los países más pobres sean incapaces de solventar los enormes 

gastos implicados, consolidando, en última instancia, la ventaja económica de los 

países desarrollados. El capital siempre ha constituido el monopolio del saber y del 

conocimiento con el fin de que los países coloniales paguen esa tecnología a un 

altísimo costo. 

Entonces, las grandes empresas buscaban aumentar sus beneficios económicos al 

eliminar las restricciones impuestas por los Estados en forma de leyes, por lo que 

se inicia un brutal proceso de transnacionalización10. Las grandes empresas se 

trasladaban a países que las favorecieran, donde podían reducir costos de maneras 

variadas, alterando considerablemente las políticas implementadas, sobre todo, por 

los países menos desarrollados que con brazos abiertos recibían al nuevo modelo 

económico, con lo que se modificaba radicalmente las relaciones sociales en todos 

los niveles. Gradualmente la industria se trasladó a la periferia y a los países menos 

desarrollados, ocurriendo un fenómeno de fragmentación y relocalización de la 

 
10 Según la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de enero de 
1986, en el asunto 270/83, una empresa transnacional está constituida por una sociedad matriz, 
creada de conformidad con la legislación de un país determinado, que se implanta en otros países 
mediante inversiones directas, sin crear sociedades locales o mediante filiales que se constituyen 
como sociedades locales, de conformidad con la legislación del país huésped. 
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cadena de producción en diversos territorios que favorecían, en última instancia, los 

intereses del capital, hecho que se hizo posible gracias al desarrollo del transporte 

y la tecnología de las comunicaciones. 

Con la evolución de estos factores, para el año de 1973 se dio un alza en los precios 

del petróleo, lo que llevó a un aumento de las tasas de interés de los préstamos 

internacionales. En la década de los 80, la deuda externa de los países 

latinoamericanos sobrepasó su poder adquisitivo, por lo que no podían continuar 

con el pago de ésta, dando paso a un fenómeno que se denominó la crisis de la 

deuda. “Entre 1975 y 1982, la deuda latinoamericana con los bancos comerciales 

aumentó a una tasa anual acumulativa de 20,4%. Esto llevó a que Latinoamérica 

cuadruplicara su deuda externa de 75 mil millones de dólares, en 1975, a más de 

315 mil millones de dólares en 1983, lo que significaba el 50% del producto interno 

bruto (PIB) de la región”. (García, 1991) Este fenómeno marcó el inicio de un cambio 

en las políticas de los Estados. Ahora se buscaría beneficiar a la iniciativa privada, 

en lugar de buscar un fortalecimiento de las estructuras e instituciones del Estado, 

porque se consideraba que fueron las políticas keynesianas las que llevaron al 

endeudamiento de los países. En realidad, las regulaciones bancarias en torno a 

los préstamos fueron el principal detonante de la crisis.   

Es primordial considerar que las políticas económicas implementadas por el 

presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, marcaron el inicio de un fenómeno 

de financiarización del mercado, así como un declive en la manufactura 

norteamericana. El presidente Reagan redujo los impuestos a los más ricos con la 

intención de que estos comenzaran a invertir más en la especulación financiera, con 

lo que se lograría una mayor recaudación fiscal por parte del gobierno. Sin embargo, 

los ricos no comenzaron a utilizar sus recursos económicos en la especulación, sino 

que acumularon enormes cantidades de capital. Estos aprovecharon sus enormes 

ganancias en el fortalecimiento de su poder político, obteniendo así también, los 

medios para promover su ideología, la de libre mercado y desregulación financiera, 

obteniendo, a su vez, enormes beneficios económicos (Komlos, 2018). De este 
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modo, la clase más adinerada lograba así consolidar su posición hegemónica, a 

través de la creación de una auténtica plutocracia.  

Para los años 2000 y 2011, el porcentaje de ganancias de la manufactura pasó del 

49% al 17%, mientras que las finanzas pasaron del 15% al 33%. Junto con la caída 

de la industria manufacturera, bajó también el número de puestos de trabajo, es 

decir, la participación de los trabajadores en el sector manufacturero pasó del 22% 

a tan solo 13% (Komlos, 2018).  

Las políticas impulsadas por el FMI y los organismos internacionales poco a poco 

lograron que el papel del Estado cambiara, es decir, su papel dentro de la economía 

se vio transformado. Anteriormente contaba con una clara y fuerte participación en 

las actividades económicas, mientras que ahora, se dedicaba meramente a regular 

en favor del mercado (Castañeda & Bautista, 2017). Las políticas aplicadas fueron 

un instrumento para recuperar el capital que las instituciones financieras habían 

invertido en países subdesarrollados (Williamson, 1990). 

Cabe mencionar que con todas las estrategias creadas por los grandes capitales 

del mundo, la derrota absoluta de la ideología comunista se dio décadas después 

con la caída del muro de Berlín en 1989. A partir de este momento, el sistema 

capitalista disfrutó de un panorama sin obstáculos para su desarrollo, porque no 

había ya ningún tipo de sistema económico, político o ideológico en contraposición.  

En definitiva, dentro de la sociedad se observó un crecimiento de la desigualdad y 

la inseguridad, así como mayor degradación de la naturaleza sobre todo en los 

países periféricos, lo que implicó que las políticas implementadas no buscaran 

ningún tipo de bienestar común, ni cuidado de los recursos no renovables con los 

que contaba cada Nación; sino que se persiguió, a toda costa, el incremento de las 

ganancias. Con la infinita búsqueda de ganancias, se provocaron crisis en todos los 

niveles: económico, político, social, ambiental e incluso psíquico. Consideramos que 

el mundo es un enorme complejo de relaciones entrecruzadas e interconectadas de 

magnitudes incomprensibles, por lo que cuando una parte se ve afectada, todas las 

demás también son alteradas. En la incesante persecución de un crecimiento 

económico infinito, incrustada en la lógica del sistema civilizatorio actual, se ha 
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creado un sistema que aniquila incluso los medios en cuales se sustenta su propia 

existencia.  

Entonces es importante precisar, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, que la 

alteración sobre la naturaleza se asocia con el capitalismo intrínsecamente ligado a 

la sobreexplotación de recursos naturales. Por ello, obedece a la lógica de 

producción de mercancías y servicios, lo que genera una gran cantidad de 

desperdicios, desabasto e inequidades, así como la extracción de grandes 

cantidades, la producción a gran escala, el consumo indiscriminado, los 

desperdicios, el elevado crecimiento demográfico, el desigual desarrollo, la 

obsesión por el crecimiento económico, la creciente urbanización y el avance de la 

frontera agrícola.  

Debe tomarse en cuenta que, en palabras de Gerardo Ávalos que “el ethos del 

burgués se modificó para corresponder con la nuevas formas de organización del 

trabajo que determinaron un crecimiento en la producción, en consecuencia, del 

consumo masivo”. Dicho ethos permeó al total de la población, incluida la clase 

trabajadora, el proletariado, la clase media y a la burguesía, por lo tanto, cohesionó 

a la totalidad societal, porque tal cohesión era la condición de posibilidad de su 

reproducción. Tal reproducción ampliada, a su vez, presentaba una clara tendencia 

hacia la destrucción planetaria desde su base biológica, es decir, ecológico 

ambiental. 

Es necesario especificar para fines del presente estudio, que el concepto “medio 

ambiente” es relativamente nuevo. Se considera que, para entrar en materia del 

medio ambiente, se deben conocer los antecedentes que circundan el término: 

cuándo se origina, dónde, en qué momento organizaciones mundiales comienzan a 

poner el tema sobre la mesa. No se puede hablar de desarrollo sin tomar en cuenta 

el ambiente. Este tema estuvo a cargo de su estudio, por parte unilateral, de los 

economistas hasta la segunda mitad del siglo XX. 

2. Catástrofe ambiental  

La capacidad humana para transformar su entorno es inaudita, y cada día se acelera 

enormemente. La peculiaridad del hecho es, que a pesar de que el hombre modifica, 
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mueve, extingue, contamina, destroza, mejora, reproduce, crea nuevas especies y 

preserva otras tantas, cada vez es más vulnerable a los embates de la naturaleza. 

Parece una relación paradójica: mientras, por un lado, su poder sobre la naturaleza 

queda manifiesto, por el otro, la naturaleza muestra su poder, dejando a la 

humanidad, en repetidas ocasiones, como un polluelo sin madre.  

El hombre ha desarrollado gran poder sobre la naturaleza, que ha labrado a través 

de los años y de las grandes revoluciones tecnológicas. Pese a ello, no logra 

vislumbrar que vivimos en un sistema mundo. Los sistemas naturales son frágiles y 

además están interconectados entre sí. Los daños causados en alguna latitud 

determinada de la tierra, a posteriori inferirán en otra geografía. Con ello se ha 

gestado una crisis ambiental global que probablemente no tenga solución. 

Debemos subrayar que, para fines de este análisis, el origen etimológico de la 

palabra crisis, es del antiguo griego “krinein”, que significa juzgar para tomar una 

decisión. Estamos inmersos en una gran crisis, incluso se ha posicionado en la 

agenda pública de los principales países capitalistas. Es importante dilucidar que 

algunos lideres no estaban de acuerdo con ello, como el primer ministro de Reino 

Unido, Boris Johnson, que aseguraba que el cambio climático no existe, ahora, 

muestra una actitud afable ante “La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático” de 2021 COP 2611.  que se celebrará en Glasgow, Reino Unido. 

Podría ser por intereses políticos, pero en definitiva su agenda cambió.  

Más introducidos en materia, resulta que la crisis (ambiental) se manifiesta en la 

destrucción de bosques, selvas, lagos, ríos y mares; contaminación atmosférica, en 

la tierra en sí misma, y en los mantos freáticos; en la extinción de flora y fauna 

silvestre y la excesiva deforestación. En el ethos burgués está implícito el 

individualismo, ello podría implicar un peligro, cuando de crisis ambiental se habla. 

Por ello, los problemas ambientales se disgregan, pero es de suma importancia 

observarlos holísticamente, por la razón superlativa que aquejan a la humanidad y 

 
11 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 será la 26.ª conferencia 
de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se 
celebrará en el 2021 del 1 al 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia 
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se conectan entre sí. En el cuadro 1.1 se puede observar como todos los problemas 

medioambientales se interconectan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Cambio climático  

Es muy importante mencionar que se suele asociar la crisis ambiental únicamente 

con el famoso Global Warming (calentamiento global) pero no es así. Gran parte del 

deterioro ambiental abarca otras instancias concernientes a la propia existencia 

humana, que distan de las emisiones de carbono (gases de efecto invernadero) y el 

derretimiento de los polos. El cambio climático es el resultado de una serie de 

factores determinantes no sólo para nuestro ecosistema en general, sino para todas 

las especies sobre el planeta tierra. Algunas repercusiones directas son: los 

elevados cambios de temperatura, las sequías, inundaciones, tormentas tropicales 
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más intensas, extinción de flora y fauna, olas de calor, derretimiento de los polos, 

propagación de enfermedades, problemas de producción de alimentos, etc. 

Con todo lo mencionado, se asevera que el cambio climático global es uno de los 

problemas ambientales más importantes que enfrenta la humanidad hoy en día. Su 

alcance impacta a la sociedad en cuestiones de salud, soberanía alimentaria, el 

alcance y distribución del agua y el desarrollo de las actividades productivas. Se 

estima que alrededor del 68% de la población y el 71% de su Producto Interno Bruto 

(PIB) están expuestos a sus embates (IFPRI, 2009). Reiteramos entonces, el 

cambio climático da como resultado una serie de factores determinantes no sólo 

para el ecosistema en general, sino para salud pública y el desarrollo de actividades 

productivas. 

El efecto invernadero se ocasiona por la absorción en la atmosfera terrestre de las 

radiaciones infrarrojas emitidas por la superficie impidiendo que escapen al espacio 

exterior y aumentando así la temperatura media del planeta (Alzamora, 2006). Los 

gases de efecto invernadero se miden a partir de una métrica que calcula el 

comportamiento del CO2 (Dióxido de Carbono), CH4 (Metano), N2O (Óxido 

Nitroso); el C2Oe es, a su vez, una medida para expresar en términos de CO2 el 

nivel de calentamiento global que tienen los otros gases de efecto invernadero12. Se 

agregan aproximadamente 403.3 partes por millón (ppm) de contaminación de CO2 

a la atmosfera por año (World Meteorological Organization, 2017) El CO2 que se 

lanza a la tierra no desaparece y sus efectos son persistentes.  

Es importante resaltar que el calentamiento global es un proceso que ocurre 

naturalmente por los procesos químicos que suceden en nuestro planeta, pero en 

las últimas décadas se ha acelerado. La principal fuente de gases efecto 

invernadero los produce la industria en general. De hecho, este aumento ha sido 

exponencial desde la Revolución Industrial. Los gases de efecto invernadero se 

crean por la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas 

 
12 Consultado el 19 de octubre en: https://obccd.org/gases-de-efecto-invernadero-co2e-co2-y-
carbono/  

https://obccd.org/gases-de-efecto-invernadero-co2e-co2-y-carbono/
https://obccd.org/gases-de-efecto-invernadero-co2e-co2-y-carbono/
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natural que están asociados a las actividades humanas lo que contribuye al 

incremento de la temperatura.  

Definitivamente, el calentamiento global es un tema de preocupación global como 

su nombre lo indica, incluso instituciones internacionales hacen el llamado a los 

países para mantener los niveles de aumento en la temperatura menores a 1.5 °C 

por año. Un calentamiento mayor sobre la tierra trae problemas no sólo para la salud 

humana por los gases acumulados en la atmósfera, sino que también amenaza a 

otras especies que son esenciales para la permanencia del hombre en la tierra. Si 

el aumento de la temperatura excede los 1.5 °C por año aumenta el riesgo de llegar 

a un punto sin retorno, en el cual los ecosistemas naturales pueden causar gran 

inestabilidad a los grupos humanos (Atwoli L, 2021).  

El problema se intensifica, al igual que el desmesurado consumo capitalista. 

Algunos autores aseguraban que la pandemia actual incidiría en los patrones de 

consumo, pero, oh decepción, los pronósticos han resultado erróneos. Slavoj ŽiŽek 

en el libro Sopa de Wuhan, en el que se plantea la pandemia como un nuevo rumbo 

en la historia, aventuró la idea del fin del capitalismo: “La epidemia de coronavirus 

es una especie de ataque de la técnica del corazón explosivo de la palma de cinco 

puntos” contra el sistema capitalista global, una señal de que no podemos seguir el 

camino como hasta ahora, que un cambio radical es necesario (ŽiŽek, 2020: 23)”.  

Es evidente que sí necesitamos un cambio radical, pero la pandemia no fue el factor 

culminante para detonarlo. Según el Observatorio de referencia Mauna Loa de la 

Oficina Nacional de Administración Atmosférica (NOAA) en Estados Unidos, reportó 

un máximo histórico de las emisiones de CO2 en el mes de mayo de 2021 

(Hernández, 2021). Esto demuestra que la pandemia no dio como resultado un 

cambio cuantitativo en la disminución de los modelos de consumo, sino que las 

emisiones de CO2 aumentaron como no lo hicieron hasta hace 62 años.  

Las principales actividades humanas que generan gases de efecto invernadero son: 

la industria, la quema de combustibles fósiles, el excesivo uso de agroquímicos en 

la agricultura y en la industria ganadera, la alta producción de residuos y la 

deforestación. Las actividades industrial y agrícola, así como la deforestación, han 
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impedido la eliminación en la atmósfera del dióxido de carbono, generando un alza 

de la temperatura. El consumo masivo crea grandes cantidades de residuos que, a 

su vez, provocan emisiones de CH4 contribuyendo al calentamiento global. El nivel 

de consumo humano incide notablemente en las emisiones que liberamos a la 

atmosfera, desde gases efecto invernadero, hasta los desechos sólidos que se 

acumulan en la tierra. La industria de la cual dependemos totalmente en la 

actualidad es la principal causante del calentamiento global. En los últimos 150 

años, las actividades industriales han causado el aumento de los niveles de dióxido 

de carbono en la atmósfera de 280 a 400 ppm13. 

Cabe destacar que, de los gases de efecto invernadero, el metano se acumula en 

menor cantidad a diferencia del CO2 (Lynch & Pierrehumbert, 2019). La industria 

ganadera ha sido acusada de ser la que más emisiones de CH4 lanza a la 

atmósfera, por lo que sería una de las industrias más contaminantes en la tierra, 

pero con el estudio que realizaron Lynch y Pierrehumbert se demuestra que la alta 

producción de metano no es determinante por sus cualidades de solubilidad.  Eso 

nos arroja como resultado que la industria ganadera realmente no impacta en la 

misma cantidad que la industria que utiliza combustibles fósiles. Se estima que la 

deforestación es provocada por un quinto de las emisiones de carbono; incluso 

estas emisiones son más altas que las emitidas por el Sistema de Transporte 

Global, basado en el uso intensivo de combustibles fósiles. 

Consideremos un caso especial: una de las especies que más se ha popularizado 

hoy en día es la tortuga marina, un animal altamente sensible a los cambios de 

temperatura para su reproducción. El incremento de la temperatura sobre la tierra 

amenaza su existencia. Este ovíparo desova en diferentes playas del mundo, su 

proceso de incubación es de entre 45 a 60 días dependiendo la especie, por lo que 

necesita una temperatura que oscile entre los 25 a 35 grados centígrados (Sartí, 

2006). Con temperaturas que sobrepasen el rango mencionado, la eclosión de los 

huevos no ocurre; por lo tanto, con mayores temperaturas se encuentra en peligro 

de extinción. En este entorno, la tortuga marina es esencial en el ecosistema marino, 

 
13 Consulta el 16 de octubre en: https://climate.nasa.gov/causas/  

https://climate.nasa.gov/causas/
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por la razón de que es el principal depredador de medusas. Sin tortugas, aumenta 

el número de medusas y se acidifica el mar, contribuyendo a la propagación de 

algas y sargazo que nos impide, como especie humana, la bonita recreación en 

playas del suroeste mexicano. 

2.2 Deforestación  

Desde el aire que respiramos, hasta la madera que utilizamos, los bosques 

(tropicales o no) son esenciales para la vida humana. En ellos se albergan más de 

la mitad de las especies terrestres. Los bosques, después de los océanos, son los 

sitios donde más se condensa carbono (World Wide Fund For Nature [WWF], 2020). 

La materia orgánica del suelo constituye el mayor reservorio, con el 45,2% del 

carbono total, seguida de la biomasa por encima del suelo, la hojarasca y la madera 

muerta (FAO, Évaluation des Ressources Forestières Mondiales 2020: Rapport 

Principal., 2020). 

Al respecto, las principales extensiones de bosque en el mundo se encuentran en 

Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y China. Las cinco naciones albergan más 

de 2,000 millones de hectáreas, mientras que el resto del mundo cuenta con 1,800 

millones. En el periodo 2010-2020 se ha perdido 4.5% de la extensión forestal. La 

cifra ha mejorado, sí se compara con el periodo 1990-2000, que fue el 7.5% de 

extensión, aunque este indicador es, como se sabe, acumulativo. 

De acuerdo con lo anterior, las consecuencias de la pérdida y la degradación 

forestal son determinantes para el medio ambiente, del mismo modo que para la 

existencia humana. En el mundo se han perdido 178 millones de hectáreas de 

bosque, entre 1990-2020. El último informe de la FAO muestra que la tasa se ha 

reducido, además que los bosques se han recuperado naturalmente. La 

deforestación ha sido menor durante el siglo XXI, en comparación con el siglo 

pasado. Aunque las cifras disminuyen, los números son alarmantes: alrededor de 

10 hectáreas de bosque se pierden cada minuto, lo que equivale a 14 campos de 

futbol (Ottaviani, S/A). 

Es notorio que las principales causas de la deforestación son: el crecimiento de la 

frontera agrícola y ganadera; la actividad industrial y urbana; la tala clandestina para 
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el uso de maderables, los incendios forestales y las plagas que amenazan al 

ecosistema por la pérdida de biodiversidad.  

Los números siguen en rojo, la gran problemática sobre la pérdida de bosques es 

que en ellos se contiene gran cantidad de carbono, cuando se queman; ese carbono 

es liberado hacia la atmósfera, convirtiéndose en Dióxido de Carbono (Co2) uno de 

los principales gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento global. 

El origen primordial de los incendios forestales es provocado por la actividad 

humana, principalmente por el avance de la frontera agrícola y la preparación de 

suelos de cultivo. “En Indonesia, por ejemplo, han desaparecido unos 2,6 millones 

de hectáreas de bosque tropical sólo en 2015, a causa de uno de los incendios más 

trágicos de los últimos tiempos” (Ottaviani, S/A). “No comas Nutella”, es una 

campaña que comenzaron dos de las más famosas Organizaciones No 

Gubernamentales ambientalistas Greenpeace y WWF. Indonesia es el país con la 

mayor producción de aceite de palma, la mayoría de los productos que se consumen 

en los supermercados europeos, lo contienen. Nutella, margarina, galletas, 

chocolates, incluso labiales de uso cosmético. En tanto, Indonesia después de Brasil 

y La República del Congo, es el tercer país a nivel mundial con mayor deforestación, 

con la pérdida de 753 mil hectáreas por año en la década 2010-2020. 

Se debe resaltar que en algunas regiones de China y Europa, los bosques se 

extienden gracias a los bosques por plantación, y a los programas de reforestación. 

Es importante destacar que, aunque en algunas regiones se reforeste, la 

problemática es global. Mientras en Europa se muestran tasas de crecimiento en 

reforestación, y se propugna como ejemplo mundial, las materias primas contenidas 

en sus productos de consumo diario fomentan la deforestación en otras latitudes, 

como el caso del aceite de palma contenido en la Nutella. 

Un dato importante es que África central es la región con mayor deforestación 

mundial, seguida por América Latina (FAO, 2020). Durante el siglo XX, Europa 

importaba grandes cantidades de madera de esta región, pero a partir del 2013 la 

Unión Europea creó el ETUR reglamento sobre la madera. Los maderables son un 
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gran negocio para África central, se estima en 190 mil millones de euros al año; es 

una gran fuente de riqueza, pero también de corrupción (Ferrari, 2019).  

Lo anterior nos atañe como sociedad porque genera deslaves en los terrenos 

elevados, desviaciones en las corrientes de agua que generan el desbordamiento 

de ríos por el exceso acumulado en las lluvias y carencia de renovación de la napa 

friática, lo que trae consigo escasez del vital líquido. Todo ello ocurre sin pensar en 

el tiempo de recuperación que conlleva cada proceso involucrado, dando como 

resultado mayores afectaciones. Lo anterior se hace más visible con el pasar de los 

años, ya no se necesita observar noticias provenientes de diferentes latitudes. La 

Zona Metropolitana de la Cuenca del Valle de México ha experimentado, en fecha 

reciente, lo expuesto anteriormente, como el reciente deslave en el cerro del 

Chiquihuite, así como inundaciones y desbordamientos de ríos.  

Nuestro país se encuentra dentro de las naciones con más altas tasas de 

deforestación a nivel mundial (Torres Rojo, 2004). Durante el periodo 2010-2015 la 

deforestación en México se estimó en 92 mil hectáreas anuales (FAO, Global Forest 

Resources Assessment 2020: Main Report, 2020). La cifra es alta y cada día se 

acelera, los estados que se encuentran en el golfo de México han perdido hasta el 

80% de su diversidad natural para convertirse en territorios agrícolas. (SEMARNAT, 

2016). 

Como consecuencia de todo esto, se deben tomar medidas pertinentes 

urgentemente en cuanto a la deforestación: crear una cultura que no insista en 

poner a la naturaleza como algo externo al ser humano, sino como parte constitutiva 

de él, porque no tomar mejores y mayores medidas a la brevedad traerá consigo 

resultados desastrosos en un menor lapso de tiempo, ello incide en afectaciones a 

la sociedad.   

2.3 Contaminación 

De acuerdo con los expertos, la contaminación existente en su mayor parte es 

irreparable.  Inicia con una cadena de males, no sólo en el mundo que debe soportar 

la vida, sino en los tejidos celulares, que en su mayor parte son irrecuperables 

(Carson, 1957). La contaminación se encuentra en el agua, el aire y la tierra, incluso 
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está presente en lugares que ni siquiera imagina la mayoría, y que jamás conocerá, 

como en los manantiales ocultos. 

La contaminación química es un gran problema en la actualidad. Desde 1940 se 

crean químicos que jamás la tierra vio nacer (Carson, 1957). Se estima que en la 

actualidad hay más de 800 sustancias químicas con las cuales interactuamos 

diariamente. Los seres humanos estamos en contacto con productos químicos 

durante toda nuestra vida.  

Una cuantiosa cantidad de químicos entra en contacto con nuestros alimentos. Los 

principales contaminantes son compuestos que se acumulan, tanto en el ambiente 

como en el organismo. Los más populares son las dioxinas14 y bifenilos 

policlorados15. Estos son productos derivados de procesos industriales y de la 

incineración de desechos, aunque se pueden generar de manera natural en las 

explosiones volcánicas y los incendios forestales (OMS, Inocuidad de los alimentos 

, 2020). Las dioxinas, a diferencia de los policlorados, son un subproducto industrial, 

mientras que los segundos son productos industriales actualmente prohibidos. Su 

producción constó de cinco décadas, entre 1929-1979, pese su prohibición, siguen 

presentes en el medio ambiente. 

Los principales contaminantes del agua son metales pesados, no metales, 

radicales, nutrientes, y detergentes, entre otros. Los contaminantes no sólo están 

presentes en el agua, también en la tierra y en el aire, a través de residuos sólidos 

y líquidos como los lixiviados, en la contaminación auditiva, incluso en la 

 
14 Según la OMS Las dioxinas son contaminantes ambientales que pertenecen a la llamada «docena 
sucia»: un grupo de productos químicos peligrosos que forman parte de los llamados contaminantes 
orgánicos persistentes (COP). Las dioxinas son preocupantes por su elevado potencial tóxico. La 
experimentación ha demostrado que afectan a varios órganos y sistemas. (Consultado el 11 de 
octubre del 2021 en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-
on-human-health )  
15 “Son una familia de 209 compuestos congéneres, con diferentes cantidades de cloro en sus 
moléculas, y en su conformación química, lo cual modifica su comportamiento en el ambiente y en 
el organismo humano” García, Susana, La contaminación ambiental con Bifenilos Policlorados y su 
impacto en salud pública, Buenos Aires, Argentina, Universidad de Buenos Aires, S/A. (Consultado 
el 11 de octubre del 2021 en: https://www.toxicologia.org.ar/wp-
content/uploads/2016/03/bifenilos_policlorados.pdf ) 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-health
https://www.toxicologia.org.ar/wp-content/uploads/2016/03/bifenilos_policlorados.pdf
https://www.toxicologia.org.ar/wp-content/uploads/2016/03/bifenilos_policlorados.pdf
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contaminación lumínica que cada día toma mayor relevancia dentro de los efectos 

que tiene la presencia del ser humano en los ecosistemas.    

Los metales pesados se han localizado en los alimentos que ingerimos debido a la 

contaminación del agua, del aire y del suelo. Los que se encuentran con mayor 

frecuencia en los alimentos son el plomo, el cadmio y el mercurio (OMS, Inocuidad 

de los alimentos , 2020). La presencia de ellos en lo que comemos, puede causar 

daños neurológicos y renales, lo cual es muy grave y de gran preocupación. 

También es relevante dejar asentado que desde hace un largo tiempo, con nuestra 

abrumante necesidad de controlar todo, medio millón de especies de insectos están 

en constante guerra con los humanos. En primera, por la competencia de la cadena 

alimenticia y en segunda como portadores de enfermedades. Los plaguicidas han 

sido la herramienta perfecta para ganar la guerra declarada, a lo que deben aunarse 

los herbicidas y, en fechas más recientes, los transgénicos.  

Existen más de 200 plaguicidas de uso cotidiano en la agricultura. Uno de los más 

populares fue el Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) que, por su alta peligrosidad, se 

dejó de producir mundialmente en 1972. Su prohibición se asocia a la presión 

ejercida en el libro Primavera Silenciosa (Silent Spring) de la escritora Rachel 

Carson, una reconocida ambientalista. 

El uso del DDT continúa como un tema controversial: la evidencia científica 

demuestra que es de alta peligrosidad, pero en 2016 el tema se puso de nuevo 

sobre la mesa, aunque conlleva peligro para la salud humana, es un insecticida que 

ha combatido exitosamente al mosquito portador de la malaria. 

El tema de la cancelación o no del DDT sigue en discusión, a pesar de que es un 

gran contaminante oceánico. Las actividades agropecuarias que se encontraban 

cerca de las costas, en las que se utilizaba el insecticida en cuestión, contaminaban 

el agua salada y a la fauna marina (la sirenita tiene DDT en su sangre). En 1970 se 

realizó un estudio a especies marinas en determinadas regiones costeras de 

Guatemala, se localizaron hasta 36 miligramos de combinaciones de DDT por 

kilogramo de peso de pescado en estado húmedo. Es importante decir que en esa 
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región se rociaban grandes cantidades del insecticida en campos de algodón 

(Gerlach, 1976). 

Resulta asombroso que el ser humano haya visto al océano como un vertedero 

enorme en el cual puede desechar todo aquello que le estorbe en la tierra, al final 

del día somos el planeta azul. Los océanos absorbieron DDT hasta los años setenta 

y los niveles en la atmósfera descendieron en el último cuarto del siglo XX; ahora, 

de forma inverosímil, nos lo regresan. El tiempo de dispersión del DDT es menor en 

la atmósfera, su permanencia es de 7.3 días, mientras que en el océano tarda 23.7 

años (Stemmler & Lammel, 2009).  Los errores humanos que se cometieron y que 

se cometan, afectarán a las generaciones futuras; por ello es importante saber los 

costos reales de cualquier actividad, en particular de la producción de tecnologías 

nocivas que podrían ser fatales para las especies vivas en el orbe.  

También en esta lista de atrocidades se encuentran los desechos plásticos que 

están apoderándose del mar. En el mundo existen cinco islas de basura que se han 

creado con desechos humanos; la más grande de ellas se encuentra en el norte del 

Océano Pacífico. Se estima que la cantidad de plásticos que se encuentran en el 

océano asciende a 14 millones de toneladas (Barrett, Chase, Zhang, & Banaszak, 

2020). Al escuchar dicha cifra uno podría imaginarse cientos de botellas de PET 

flotando, o bolsas del supermercado, pero no es precisamente la forma bajo la que 

se encuentran los residuos.  

Lo más grave e increíble es que estos residuos son microplásticos que se 

incorporan a la vida marina. Al igual que las sustancias químicas, los microplásticos 

regresan a nosotros en los alimentos que son obtenidos mediante la pesca. Cada 

año se producen 400 millones de toneladas de plástico en el mundo. El país con 

mayor producción es China (Morán, 2020). Aunque la evidencia científica aún no 

comprueba que en la vida salvaje los microplásticos sean dañinos para las especies 

marinas, se han hecho experimentos en laboratorio y demuestran que, si se 

exponen a grandes cantidades, se observan efectos negativos. Frente a una 

exposición crónica a microplásticos, se observó que estos afectan negativamente la 
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fecundidad, la supervivencia larvaria y el desarrollo adecuado de los organismos 

estudiados (Quiñones, 2019).  

Los daños mencionados podrían crear escasez de los productos alimenticios que 

extraemos del mar, si no se toman medidas reales en contra de la producción del 

plástico, o se crea alguna tecnología que sea capaz de separar esta contaminación. 

Definitivamente, los daños podrían ser irreparables, como es en el caso del DDT.  

Pero la contaminación marina no se toma con seriedad, a excepción de algunos 

mensajes que exhortan a la preferencia “sin popote” porque desde que apareció un 

video viral de una tortuga con un popote insertado en su cavidad nasal, se ha 

convertido en una moda rechazarlos. Posiblemente la contaminación del mar no sea 

tan relevante, porque, en primera, los seres humanos dependemos de fuentes de 

agua dulce, y como muchos creen no de la salada y en segunda porque para 

muchas personas el mar está más allá de los límites de su localidad, sin saber el 

gran error de no concientizarse de prevenir el daño a los océanos.  

El mayor problema respecto al plástico y su producción masiva, es que está 

intrínsecamente ligado a las formas de consumo en las que todo se encuentra 

embalado con plástico además de cartón y papel, principalmente. La solución no es 

la prohibición de bolsas en el supermercado o en cualquier otra tienda, ni la creación 

de bolsas desechables creadas a partir de otras materias primas como la fécula de 

maíz o de los huesos del aguacate. El problema es seguir creando objetos 

desechables que sirven para un solo uso, y la mentalidad de consumo que se ha 

exacerbado durante el siglo XXI, en la que hasta un plátano o una planta están 

cubiertos por plástico. El problema del plástico se encuentra sobre todos los cuerpos 

de agua del planeta.  

La contaminación de cuerpos de agua dulce debería de tomarse con mayor seriedad 

y urgencia. Debido a su limitada disponibilidad, el agua se ha convertido en un 

importante tema de preocupación internacional. A pesar del ser el planeta azul, 

conocido así por su enorme reservorio de agua, el líquido dulce disponible para la 

vida sobre la tierra representa el 2.5 % del volumen existente en nuestro planeta, 
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pero la mayoría se encuentra en estado sólido en los glaciares de los polos (Campos 

López, 2006).  

Se debe resaltar que los principales cuerpos de agua dulce en estado líquido son 

las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos. Existen diferencias entre la contaminación 

de aguas superficiales y aguas subterráneas; esta última es la más grave, porque 

la mayoría de las veces es imperceptible, y su capacidad de renovación es baja 

(Sánchez, S/A). En los ríos y lagos la contaminación es mayormente perceptible y 

causa alerta más rápidamente.  

Las actividades que más generan contaminación de acuíferos son los tiraderos de 

basura que producen lixiviados. Estos líquidos se van infiltrando a través de las 

capas de tierra hasta llegar a los mantos freáticos; la actividad agrícola y ganadera, 

con el uso de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y los propios residuos de los 

animales; las actividades industriales y mineras, y finalmente la industria nuclear.  

Es un hecho terrorífico que en el mundo existan 2 mil millones de personas con 

riesgo de escasez del vital líquido, y más de 4 mil millones enfrenten la escasez por 

lo menos un mes al año (OMS, Agua , 2019). El agua contaminada provoca 

enfermedades como el cólera, la disentería, la hepatitis A, la tifoidea y la 

poliomielitis. La contaminación de los cuerpos de agua genera probabilidades de 

enfermedad, por ello nace la preocupación de la contaminación de fuentes de agua, 

sobre todo, en las aguas subterráneas, porque podríamos estar consumiendo 

líquido contaminado sin saberlo. 

Pero no sólo la contaminación del agua genera enfermedades del orden público. 

Otro factor es la mala calidad del aire que respiramos, además los contaminantes 

presentes en el aire que generan enfermedades humanas son los mismos que 

contribuyen al calentamiento global. Cada año la exposición a la contaminación del 

aire causa siete millones de muertes prematuras y la pérdida progresiva de la salud 

de otros tantos millones. (OMS, Las nuevas Directrices mundiales de la OMS sobre 

la calidad del aire tienen como objetivo evitar millones de muertes debidas a la 

contaminación del aire, 2021).  



33 
 

2.4 Biodiversidad  

La biodiversidad es delicada, podría, incluso, compararse con la fragilidad del aleteo 

de una mariposa. La pérdida de biodiversidad impacta directamente a la sociedad 

en cuestiones de salud, soberanía alimentaria, el alcance y distribución del agua y 

el desarrollo de las actividades productivas. La biodiversidad no sólo está en riesgo 

por actos humanos inintencionados: está en peligro por la posibilidad que tiene el 

hombre de modificar la naturaleza a través de la ciencia y la tecnología. 

Como algo de relevante importancia es la pérdida de biodiversidad que sucede a 

una velocidad impresionante. Durante los últimos 50 años, la humanidad ha 

cambiado los ecosistemas más rápido y extensamente que en cualquier otro periodo 

en la historia. Nos encontramos ante la presencia de la mayor oleada de extinciones 

desde la desaparición de los dinosaurios. Se estima que cada minuto se extinguen 

tres especies, lo que da como resultado entre 18 mil y 55 mil especies por año a 

causa de las actividades humanas (Djoghlaf, 2007). 

Debe quedar asentado que los principales factores que atentan en contra de la 

biodiversidad, según el Instituto Mexicano de Biodiversidad, son cinco: La pérdida 

de hábitats, las especies invasoras, la sobreexplotación, la contaminación y el 

cambio climático. La forma en que la sociedad se comporta y los altos niveles en la 

exigencia de los patrones de consumo inciden de forma directa en la pérdida de 

biodiversidad.  

En cuanto a la pérdida de hábitats debemos mencionar que, sucede con mayor 

frecuencia por el avance de la frontera agrícola y ganadera. Muchas prácticas 

agrícolas, como la labranza, el uso de fertilizantes y plaguicidas, así como el uso 

excesivo de antibióticos en el ganado, también tienden a reducir la diversidad 

biológica (CBD, 2020). Muchas veces las transformación no es completa, pero 

afecta la composición, estructura y función de los ecosistemas, que impacta a 

especies endémicas y a las actividades humanas que dependen de la diversidad.  

“Se concluye que una de las mayores causas de la pérdida de biodiversidad 

está dada por las presiones vinculadas a la agricultura, que abarcan 70% de 

la pérdida estimada de la biodiversidad terrestre. Por ello, como punto crucial, 



34 
 

recomienda reorientar las tendencias de los sistemas alimentarios, buscando 

una producción sostenible y restaurando los servicios ecosistémicos en 

paisajes agroecológicos” (CBD, 2020). 

En los últimos siglos los avances científicos en campos como la biología y la 

genética fueron centrales en el avance de la agricultura. La perspectiva 

evolucionista de Darwin y otros científicos era desde entonces llevada a la práctica 

en los métodos de la agricultura para mejorar los cultivos. La selección no natural 

sino hecha por el hombre, no precisamente de las características más adecuadas 

para la supervivencia en el medio natural, sino de las características que 

beneficiaban al ser humano mediante el proceso de la agricultura: la selección de 

los mejores frutos, de las mejores semillas para el cultivo y la cruza de especies, 

entre otras.  

La introducción de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) también puede 

causar daños a la biodiversidad. Aunque los científicos todavía no determinan hasta 

la fecha el riesgo total. Debemos señalar, en este orden, que la polinización permite 

la reproducción de las plantas, en el medio natural se da por medios como el viento 

y la ayuda de algunos insectos, principalmente abejas; debido a esto es difícil 

delimitar el cultivo de una especie de planta. Entonces, los OMG no son la excepción 

y su introducción en los ecosistemas naturales de cultivos nativos puede ser una 

amenaza para la biodiversidad, como es el caso del maíz en México. 

Es muy claro que la biotecnología atenta contra la biodiversidad. Su avance, lo 

debemos reiterar, permitió la transferencia de genes de un organismo a otro. Cabe 

resaltar que la alteración de la naturaleza trae consigo grandes riesgos. Se puede 

determinar tajantemente que los transgénicos son resultado de la ingeniería 

genética  

Como resultado de esto, queda al descubierto que la introducción de especies no 

nativas es una causa importante de la pérdida de biodiversidad. Las especies 

generalmente son provenientes de lejanas latitudes, pueden ser insertas en el 

ambiente de forma accidental o deliberada como los transgénicos. Cuando los seres 

humanos juegan a aprendiz de mago se puede desencadenar una serie de sucesos 
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no previstos, como es el caso del DDT, en un primer momento la comunidad 

científica estaba cautivada por sus efectos insecticidas y su facilidad para acabar 

con mosquitos como el que transmite la malaria, posteriormente se dieron cuenta 

de su gran toxicidad. Por ello es importante ser cautelosos, antes de que los efectos 

colaterales no afecten como humanidad.   

Como ejemplo de lo anterior se encuentra el caso del Perico Monje argentino 

(Myiopsitta monachus) proveniente de América del Sur y adquirido en México como 

una mascota exótica. Actualmente se ha convertido en un problema porque 

amenaza a otras especies endémicas de la Cuenca del Valle de México.  

Reiteramos, la introducción de nuevas especies pone en peligro a las que son 

endémicas porque compiten por comida y refugio, además que pueden transmitir 

enfermedades, lo que ocasiona desequilibrio que, finalmente provoca problemas 

ambientales, económicos y sociales.   

En ese marco, la sobreexplotación de recursos se da cuando en un área natural se 

extraen más recursos de los que se regeneran. Se depredan ciertas especies por 

distintas razones, puede ser por cuestiones culturales, de alimentación como el 

venado o la tortuga marina, por moda como las crasas y las orquídeas, o 

simplemente por diversión y tener una mascota “exótica” como leones, monos, 

erizos, cobayas o lo que el influencer de moda proponga. De esta forma cada vez 

más especies se suman a la lista de especies en peligro de extinción. 

La diversidad marina es afectada por las actividades humanas en el océano debido 

a la sobreexplotación. Los principales aspectos que influyen son la acidificación de 

los océanos y el aumento de la temperatura del mar, que atentan sobre las especies 

como es el caso de la tortuga marina (CBD, La Perspectiva Mundial sobre la 

Diversidad Biológica, 2020: 5). Ello contribuye de igual forma a la escasez de 

especies y por lo tanto afecta totalmente a la humanidad. Cada vez son más las 

poblaciones que tienen que emigrar porque su fuente de vida depende de la 

diversidad marina.  

Sobre la tierra somos el único animal pensante (homo sapiens sapiens) ello nos ha 

llevado a dominar y controlar como especie a todas las demás.  Nos hemos 
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colocado en el centro, pero realmente no estamos ahí. La biodiversidad es de suma 

importancia para la propia preservación de la vida humana sobre la tierra. Son 

múltiples los factores que determinan que necesitamos a las otras especies para 

vivir y desarrollarnos como sociedad. La capacidad de raciocinio se debería de 

emplear para plantear y tomar acciones en dirección al futuro que se encuentre 

dentro de los intereses de la misma sociedad. 

3. Diversas corrientes ecológicas  

El ecologismo es un movimiento político y social que adquiere cada día mayor 

fuerza y gran relevancia a nivel global. Al Igual que los derechos LGBTQ+, y el 

feminismo. El ecologismo toma fuerza electoral, y además se legítima en el mundo 

intelectual. Existen distintas corrientes ecológicas o ambientalistas que van desde 

los más light, hasta las que rayan en la misantropía. Es prudente hacer un análisis 

de ellas y de su origen. Ello permitirá tener una mejor comprensión del problema y 

de esa forma tratar de buscar respuestas contundentes a lo que nos enfrentamos 

actualmente.  

Hay que poner de relieve que la perspectiva que se tenía sobre los recursos 

naturales a nivel mundial, sobre todo por parte de los países capitalistas, era que 

estos recursos estaban a disposición de los intereses humanos, sin prever las 

repercusiones que traería consigo la sobreexplotación de dichos recursos. El 

ecologismo podría ser el primer movimiento político revolucionario fundado en la 

evacuación del riesgo a la muerte (Ferry, 1992).  

En la sociedad se ha visto un retorno a la naturaleza, manifiesto en viajes a lugares 

“exóticos”, comprando ropa de segunda mano en tiendas como Goodwill, 

rechazando bolsas desechables y cargando bonitos morrales reusables, usando 

cepillos de bambú; las chicas por su parte institucionalizan la moda de la copa 

menstrual, y los cosméticos cruelty free. En este orden, las bicicletas se han 

convertido en el transporte más revolucionario, los termos de la cafetería Starbucks 

ahora son lo más trendy y ecológico para tomar café, y que va del súper café, 

sembrado en países pobres y adquirido a un precio justo. Los vegetarianos y las 

personas que rescatan animales (perros y gatos en su mayoría) son los nuevos 
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santos que comparten nicho junto a San Francisco de Asís. El movimiento va 

tomando tanta fuerza que ya se habla de un estilo del diseño de interiores, como el 

urban jungle, que dentro de su misma lógica busca traer el exterior al interior, con 

el fin de recuperar los espacios verdes, claro, siempre bajo la forma de propiedad 

privada.  

Bajo esta lógica, muchas de las respuestas que se han dado a la crisis ambiental 

parece posible adquirirla por Amazon y que Fedex toque a la puerta y la entregue. 

Pero no es así, se nos ha vendido la idea de, si dejamos de usar popotes y 

rechazamos las bolsas en Walmart, el mundo se va a “salvar”. Nos venden la idea, 

con logos de empresas como: socialmente responsable, orgánico, fairtrade, 

glutenfree, no gmo (genetically modified organism), existen tantas modas como 

colores en el arcoíris, pero debe resaltarse que estas modas se insertan en nuestra 

forma relacional de sociedad. 

Las respuestas que nos venden obedecen a la lógica del capitalismo con una de 

sus multivariadas formas, en este caso la verde, utilizando como herramienta el 

marketing ecológico mejor conocido como Greenwash16, donde los productos con 

colores verdes y algunos elementos botánicos aparecen de forma análoga en los 

productos que compramos. Y aunque las personas parecen realmente 

preocupadas, y cada día es más evidente la problemática, ésta no se va a solucionar 

con cargos a una tarjeta de crédito, ni se va a pedir por internet. Es preciso señalar 

que, para solucionar los problemas medioambientales, se tiene que considerar la 

organización actual de la economía global. 

Es relevante que el capitalismo tiende a apoyar cualquier forma de emancipación 

social que gana respaldo, con tal de no poner en cuestión las estrategias generales 

de control de la mano de obra. Además, debe constituir un nicho de mercado 

susceptible de ser explotado (Harvey, 2014). Un mercado ideal se crea con una 

sociedad que odie ser quien es, de esta forma el mercado se mantiene produciendo 

 
16 Las empresas utilizan técnicas y estrategias de marketing verde donde nos venden una idea 
cuando en realidad el producto no siempre cumple con esa imagen exterior que 
observamos. (Consultado el 14 de octubre en: https://ovacen.com/que-es-el-greenwashing-y-como-
funciona/ ) 

https://ovacen.com/que-es-el-greenwashing-y-como-funciona/
https://ovacen.com/que-es-el-greenwashing-y-como-funciona/
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para que la gente sea “feliz”, tratando de alcanzar ideales de belleza, género, 

bondad, raza (etnia), clase, ecológicas, y además persiga constantemente lo que le 

ordena el consumismo y sus deseos se hagan una interminable insatisfacción. 

Es innegable que existe una preocupación generalizada ante la crisis ambiental 

porque se agudiza, sobre todo, cuando ocurren fenómenos naturales que afectan a 

sociedades enteras, por ejemplo, inundaciones, terremotos, tsunamis, sequías, 

heladas, pérdida de flora y fauna, cambio de temperaturas y enfermedades 

crónicas.  

3.1 El génesis de la ecología 

La discusión ecológica comenzó en el siglo XVIII, para replantear la relación que 

existe entre el hombre y la naturaleza. Ésta ha evolucionado y se bifurca en dos 

momentos: si se habla de medio ambiente, es lo que circunda al ser humano en la 

tierra, en cambio, si se habla de la naturaleza, se le da un valor independiente del 

ser humano, aunque ambos términos se utilizaran indiscriminadamente, 

dependiendo de la corriente. 

Desde la Revolución Industrial, se comenzó a acelerar el uso de recursos naturales, 

como materia prima. Evidentemente se comenzó a vislumbrar los efectos que traía, 

por ejemplo, la deforestación de los bosques, que provoca desecación. A finales del 

siglo XVIII, los ingleses y los franceses buscaron la preservación de los bosques en 

algunas de sus colonias donde cultivaban caña de azúcar, por ejemplo, en la Isla 

Mauricio (Martínez, 2004). Se podría decir que es este el primer momento de un tipo 

de ecologismo o preocupación ambiental. 

Cabe mencionar que a finales del siglo XIX nace en Estados Unidos el 

transcendentalismo y la historia de la conservación norteamericana. Sus mayores 

expositores en la nueva república fueron Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Henry 

David Thoreau (1817-1862) y John Muir (1838-1914), a quien muchos atribuyen la 

fundación de la ecología. Duranta esa época la creencia que dominaba, consistía 

en que la naturaleza es un enemigo domable al cual se tiene que vencer. Muir 

cambia la concepción, al mencionar que la naturaleza salvaje ya no es un lugar para 

domesticar, sino un espacio a preservar (Kwiatkowska, 2012).  
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Muir fue escritor, explorador y conservacionista, desarrolló su escritura a través de 

los viajes que realizó en Estados Unidos y México, alentados por su gran admiración 

por la naturaleza. Fundó el 28 de mayo de 1892, en San Francisco, California, el 

Sierra Club,17 primer grupo conservacionista de la historia. Con su trabajo logró los 

fundamentos para la conservación de los Parques Nacionales en Estados Unidos 

como: Yosemite y Sequaia en California, Mount Rainer en Washington, Petrified 

Forest y Grand Canyon en Arizona.  

También, un contemporáneo de John Muir es Gifford Pinchot; su trabajo 

principalmente se enfocó en la preocupación por el uso y manejo de recursos 

naturales. Pretendía lograr la mayor eficiencia que éstos pudieran tener y su uso 

permanente. “Formado en los métodos europeos del manejo científico forestal, […], 

en los muchos estudios realizados en Europa desde mediados del siglo XIX sobre 

el uso eficiente de la energía y sobre la química agrícola” (Martínez, 2004: 21). Con 

ello, se puede deducir que con la gestión científica se logra el uso permanente de 

los recursos, sin necesidad de extraer más, con ello se asegura la sobrevivencia 

humana y la preservación de la naturaleza.   

Con los dos personajes antes mencionados nos encontramos ante dos tipos de 

ecologismo. El de Muir que trata sobre la conservación, sus principios están 

basados en la reivindicación del derecho de la naturaleza con una base ecocéntrica 

o biocéntrica; el de Pinchot, en cambio, tiene una perspectiva humanista o 

antropocéntrica, donde se trata de preservar la naturaleza y aprovecharla al máximo 

en favor de la humanidad. La primera es el precedente para la Deep Ecology 

(Ecología Profunda), mientras que, la segunda es nombrada como Shallow Ecology 

(Ecología Superficial). De ambas perspectivas se desarrollan otros ecologismos. 

Básicamente entre las dos corrientes descansan los ecologismos que se desarrollan 

en la actualidad. Aunque es importante mencionar que se agrega una nueva 

 
17 “El Sierra Club es una organización para la conservación ambiental de base popular que 
depende en voluntarios del área”. (Consultado 18 de octubre 2021 en: 
https://www.sierraclub.org/redwood/bienvenidos#:~:text=El%20Sierra%20Club%20es%20una,guiar
%20e%20informar%20nuestro%20trabajo.&text=El%20Sierra%20Club%20tiene%20un,en%20enc
abezar%20el%20progreso%20ambiental). 

https://www.sierraclub.org/redwood/bienvenidos#:~:text=El%20Sierra%20Club%20es%20una,guiar%20e%20informar%20nuestro%20trabajo.&text=El%20Sierra%20Club%20tiene%20un,en%20encabezar%20el%20progreso%20ambiental
https://www.sierraclub.org/redwood/bienvenidos#:~:text=El%20Sierra%20Club%20es%20una,guiar%20e%20informar%20nuestro%20trabajo.&text=El%20Sierra%20Club%20tiene%20un,en%20encabezar%20el%20progreso%20ambiental
https://www.sierraclub.org/redwood/bienvenidos#:~:text=El%20Sierra%20Club%20es%20una,guiar%20e%20informar%20nuestro%20trabajo.&text=El%20Sierra%20Club%20tiene%20un,en%20encabezar%20el%20progreso%20ambiental
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corriente a finales del siglo XX y que se ha desarrollado con mucha fuerza en la 

actualidad. Por ahora se hará la revisión de las dos primeras. 

En este orden, la corriente que propone Muir trata de un culto a la naturaleza, sólo 

por el hecho de ser naturaleza y se le trata de conferir derechos morales a todo lo 

que ella implica. En ella se hace una crítica a la “Carta de los Derechos del Hombre 

y el Ciudadano18” (1789), por no incluir los derechos de la tierra y de los seres vivos 

que habitan en la ecósfera. En esta postura se ubica un claro desagrado por la 

modernidad, la producción y la técnica, porque han contribuido a la destrucción de 

la naturaleza. Será el precedente para las Constituciones de Estados como Bolivia19 

y Ecuador20, donde se incluyen los derechos de la naturaleza y los derechos de la 

Pachamama21 

Entre las ideas de Muir y Pinchot se traza una discusión sobre el propósito por el 

cual debe preservarse la naturaleza. El primero les confiere cualidades casi 

humanas a elementos naturales, no importa si son bióticos o abióticos deberían de 

cuidarse de igual forma; el segundo considera que debe existir preservación en la 

naturaleza, porque la vida humana depende de ella, por eso lo ideal es cuidar los 

 
18 “El 26 de agosto de 1789 la Asamblea Nacional Constituyente francesa aprobó la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado fundamental de la 
Revolución Francesa; misma que tiene un valor universal, y constituyó la base de la Declaración de 
las Naciones Unidas en 1948”. (Consultado el 19 de octubre en: https://www.cndh.org.mx/noticia/se-
aprueba-la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-
ciudadano#:~:text=El%2026%20de%20agosto%20de,las%20Naciones%20Unidas%20en%201948
. )  
19 Bolivia asegura los derechos de la Madre Tierra (Pachamama) en la Ley 71/2010 (Bolivia, 2010). 
En el artículo 5 de la referida Ley, es reconocido el carácter jurídico de la Madre Tierra como sujeto 
colectivo de interés público. Consultado el 18 de octubre, recurso encontrado en: 
https://www.redalyc.org/journal/1270/127054340009/127054340009.pdf ) 
20 El 20 de octubre del 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en 
reconocer derechos a la Naturaleza. Lo hizo a través de su Constitución, que es la norma suprema 
en todo ordenamiento jurídico. ... A la fecha, Ecuador sigue siendo el único país en 
constitucionalizar derechos a la Naturaleza.(Consultado el 18 de octubre en: 
https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/base-legal-para-ddn-en-
ecuador/#:~:text=El%2020%20de%20octubre%20del,suprema%20en%20todo%20ordenamiento%
20jur%C3%ADdico.&text=A%20la%20fecha%2C%20Ecuador%20sigue,constitucionalizar%20dere
chos%20a%20la%20Naturaleza. ) 
21 Pachamama: Madre Tierra, deriva del quechua Pacha: mundo o tierra, Mama: madre. (Consultado 
el 18  de octubre en: https://www.greenpeace.org/argentina/blog/issues/bosques/dia-de-la-
pachamama-es-nuestra-madre-y-tambien-es-la-madre-del-
mundo/#:~:text=Pachamama%3A%20Madre%20Tierra%2C%20deriva%20del,de%20agua%2C%2
0alimentos%2C%20etc. ) 

https://www.cndh.org.mx/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano#:~:text=El%2026%20de%20agosto%20de,las%20Naciones%20Unidas%20en%201948
https://www.cndh.org.mx/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano#:~:text=El%2026%20de%20agosto%20de,las%20Naciones%20Unidas%20en%201948
https://www.cndh.org.mx/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano#:~:text=El%2026%20de%20agosto%20de,las%20Naciones%20Unidas%20en%201948
https://www.cndh.org.mx/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano#:~:text=El%2026%20de%20agosto%20de,las%20Naciones%20Unidas%20en%201948
https://www.redalyc.org/journal/1270/127054340009/127054340009.pdf
https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/base-legal-para-ddn-en-ecuador/#:~:text=El%2020%20de%20octubre%20del,suprema%20en%20todo%20ordenamiento%20jur%C3%ADdico.&text=A%20la%20fecha%2C%20Ecuador%20sigue,constitucionalizar%20derechos%20a%20la%20Naturaleza
https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/base-legal-para-ddn-en-ecuador/#:~:text=El%2020%20de%20octubre%20del,suprema%20en%20todo%20ordenamiento%20jur%C3%ADdico.&text=A%20la%20fecha%2C%20Ecuador%20sigue,constitucionalizar%20derechos%20a%20la%20Naturaleza
https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/base-legal-para-ddn-en-ecuador/#:~:text=El%2020%20de%20octubre%20del,suprema%20en%20todo%20ordenamiento%20jur%C3%ADdico.&text=A%20la%20fecha%2C%20Ecuador%20sigue,constitucionalizar%20derechos%20a%20la%20Naturaleza
https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/base-legal-para-ddn-en-ecuador/#:~:text=El%2020%20de%20octubre%20del,suprema%20en%20todo%20ordenamiento%20jur%C3%ADdico.&text=A%20la%20fecha%2C%20Ecuador%20sigue,constitucionalizar%20derechos%20a%20la%20Naturaleza
https://www.greenpeace.org/argentina/blog/issues/bosques/dia-de-la-pachamama-es-nuestra-madre-y-tambien-es-la-madre-del-mundo/#:~:text=Pachamama%3A%20Madre%20Tierra%2C%20deriva%20del,de%20agua%2C%20alimentos%2C%20etc
https://www.greenpeace.org/argentina/blog/issues/bosques/dia-de-la-pachamama-es-nuestra-madre-y-tambien-es-la-madre-del-mundo/#:~:text=Pachamama%3A%20Madre%20Tierra%2C%20deriva%20del,de%20agua%2C%20alimentos%2C%20etc
https://www.greenpeace.org/argentina/blog/issues/bosques/dia-de-la-pachamama-es-nuestra-madre-y-tambien-es-la-madre-del-mundo/#:~:text=Pachamama%3A%20Madre%20Tierra%2C%20deriva%20del,de%20agua%2C%20alimentos%2C%20etc
https://www.greenpeace.org/argentina/blog/issues/bosques/dia-de-la-pachamama-es-nuestra-madre-y-tambien-es-la-madre-del-mundo/#:~:text=Pachamama%3A%20Madre%20Tierra%2C%20deriva%20del,de%20agua%2C%20alimentos%2C%20etc
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recursos y usarlos eficazmente aprovechando su mayor potencial. Entre ambas 

ideas ingresa a la discusión otro de los ecologistas que nos dejó el siglo XIX Aldo 

Leopold (1887-1948). 

Leopold es capaz de percibir una teoría más completa. No se puede escapar del 

antropocentrismo, porque la naturaleza esta socializada. No podemos simplemente 

apartarla de nosotros, nos constituye y al nombrarla nosotros le damos forma y valor 

a ella misma. Al no poder apartarnos de la naturaleza, ni a la naturaleza de nosotros, 

se debe de ver como una comunidad a la cual pertenecemos. “La tierra no vista 

como una propiedad sino como una comunidad a la cual pertenecemos todos” 

(Leopold, 1949). Leopold trata de insertar el tema ambiental dentro de la ética y la 

moral.  

3.2 La ecología profunda  

En el siglo XX se siguen desarrollando las ideas de Muir, con ello nace la ecología 

profunda, una propuesta totalmente en contra al antropocentrismo. Es una corriente 

filosófica en el mundo anglosajón, en repetidas ocasiones ha sido acusada de 

posmaterialista.  En sus filas nos encontramos con los siguientes escritores: James 

Lovelock, George Sessions y Bell Devall, además el más famoso y fundador Arne 

Naess. Este tipo de ecologismo además de ser acusado de posmaterialista, es 

culpado de misántropo, y totalitario. “Se puede decir legítimamente que la ecología 

profunda hunde algunas de sus raíces en el nazismo y alza sus ramas hasta las 

esferas más extremas del izquierdismo cultural” (Ferry, 1992: 43). 

Arne Naess (1912-2009) influyó la obra de Devall, de hecho fue el fundador de la 

ecología profunda, reconoce el valor que tiene la diversidad ecológica y cultural de 

todos los seres vivos. De hecho, no se limita al bienestar humano, sino que se 

expande a cualquier ser viviente. La ecología profunda declara la interdependencia 

entre todos los fenómenos naturales y la humanidad como parte de este proceso, 

que nos pone en situación de dependencia a los procesos de la naturaleza (Iglesias, 

2009).  

George Sessions y Bill Devall (1938-2009) escribieron juntos el libro Deep Ecology 

(La Ecología Profunda), en el que quedó impreso su pensamiento. Ambos buscaban 



42 
 

superar el pensamiento ecologista antropocéntrico, acusándolo de vano e 

inadecuado y transitar así hacia la ecología profunda, argumentando su estudio 

como algo más profundo, holístico y ecocéntrico. Su pensamiento alcanza cierta 

religiosidad, su objeto es poner en tela de juicio los modelos del pensamiento 

occidental y proponer una alternativa (Ferry, 1992). El problema de este tipo de 

propuestas es que tratan de bajar el cielo a la tierra, y cuando eso se ha hecho, la 

humanidad termina convirtiéndose en un infierno. La razón teórica tiene límites. Del 

“es” no se deriva el “debe ser”, ni a la inversa (Ávalos, 2016). 

James Lovelock (1919-actual) escribió su obra más vendida Gaia (1979), en la que 

plantea una visión holística de la naturaleza proponiendo la “teoría de Gaia”, llamada 

así por la encarnación de la Diosa griega en la tierra. Lovelock supone que el planeta 

tierra es un superorganismo, explica que el planeta está vivo y todo lo que lo 

compone (tierra, rocas, minerales, agua, atmósfera, la biota, las plantas y todos los 

organismos vivos), así como un ser humano está compuesto por una diversidad de 

órganos y otros organismos vivos (Mondarín, 2001). En esta propuesta se ve una 

clara preocupación por lo que le sucede no sólo a la naturaleza, sino al planeta en 

su totalidad. Es por ello que se le juzga como una propuesta misántropa, porque es 

más importante lo que le suceda al cuerpo que contiene a los demás, que al cuerpo 

de un ser humano. Bajo esta perspectiva sería más importante preservar la vida de 

algunos árboles que una vida humana.  

Por otra parte, durante los años sesenta la ecología profunda se va asentando, 

creando presiones ecológicas en los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos y en 

los países del Norte. Con la presión que ejerció la problemática ambiental nacen 

nuevos grupos ambientalistas como el Club de Roma. 

Rachel Carson escribió su libro ya referido, Silent Spring (1957), en el cual hace una 

denuncia del envenenamiento de la tierra, y muestra su postura, que es más 

apegada a la Grinchot porque señala que todo el daño que se le hace a la naturaleza 

se ve manifiesto en la salud humana. Carson denuncia principalmente en su libro 

los usos inadecuados de químicos, y de qué manera, su manejo envenena a las 

personas. De hecho, en su libro muestra evidencia científica de ello. Con la presión 
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ejercida por Carson, muchos de los agroquímicos que se utilizaban hasta ese 

entonces, hoy están prohibidos, muchos sólo para su uso, otros para su producción. 

Carson se encargó de difundir sus ideas, incluso mandó algunas cartas al Club de 

Roma. 

En este devenir, la preocupación por la degradación del medio ambiente se plantea 

con mayor fuerza por ecologistas desde los años sesenta con las presiones que 

ejercían biólogos, químicos, economistas, periodistas, antropólogos, físicos 

sociólogos y representantes de otras disciplinas. El tema fue abordado globalmente 

por primera vez por El Club de Roma en 1968 (organización no gubernamental), y 

la reunión mundial que promueven las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo en 

1972, aunque debe resaltarse que el deterioro ambiental data a fechas previas como 

ya se ha enunciado, probablemente desde que el hombre es hombre, pero en 

distintas proporciones (Cruces H, 1997).  

“La biología de la conservación, en desarrollo desde 1960, proporciona la 

base científica para esta primera corriente ambientalista. Entre sus logros 

están el Convenio sobre Biodiversidad en Río de Janeiro en 1992 y la notable 

Ley de Especies en Peligro de Extinción en Estados Unidos, cuya retórica 

apela a los valores utilitaristas pero que claramente prioriza la preservación 

por encima del uso mercantil” (Martínez, 2004: 16). 

Por lo que respecta al Club de Roma, fue fundado por Aurelio Peccei y otros 

estudiosos que él convocó en Roma, así crearon el primer grupo ecológico de 

relevancia internacional.  

Esta corriente del ecologismo y sus discurso sobre si es antropocéntrica o 

ecocéntrica, no alcanza a vislumbrar el problema holísticamente como ella misma 

lo propone, porque efectivamente, sí cuenta con una buena parte de 

posmaterialismo. La ecología profunda se desarrolla en el esplendor del Estado de 

Bienestar, en los países del Norte, donde una buena cantidad de necesidades 

estaba cubierta. Es importante dimensionar el problema globalmente, mientras en 

el Norte se hablaba de los derechos de las piedras, existen otras latitudes donde los 

derechos humanos ni siquiera logran concretarse. Países en donde los niños no 
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tienen derecho ni a agua potable, o como el caso mexicano en la actualidad. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) clasificó el 

agua potable en la mayoría de las regiones de México como altamente contaminada 

o excesivamente contaminada. Al respecto, un tercio de los problemas 

gastrointestinales que enfrentan los mexicanos podría deberse a esta causa. 

Siempre existe una intersección de clase, que los ecologistas profundos no están 

dispuestos a ver. 

3.3 El crecimiento económico, némesis del ecologismo  

El crecimiento económico se ha convertido en la obsesión de la economía, el PIB 

muestra el nivel de vida que tienen las personas en los diferentes Estados-nación. 

Es importante destacar que la economía es precapitalista y se adapta a las 

necesidades del hombre en la tierra. No se puede tener un crecimiento infinito en 

un mundo con recursos naturales finitos, porque el crecimiento económico está 

ligado a las mercancías y estas a las materias primas. La naturaleza ya se ha 

mercantilizado, al igual que el trabajo y el dinero, sin ser precisamente mercancías. 

Con las ideas señaladas anteriormente nos encontramos con otro tipo de 

ecologismo, que si bien siempre se entrelazan en algunos aspectos este reúne el 

antropocentrismo con el ecocentrismo, al estilo Leopold. Este grupo está en contra 

del crecimiento económico y argumenta que el fin del capitalismo está cerca por la 

escasez de materias primas, particularmente la de combustibles fósiles.  

Entre las filas de este ecologismo nos encontramos con el economista Ernst 

Friedrich Schumacher (1911-1977), y la físico Donella H. Meadows (1941-2001). 

Ambos proponen pensar más en la sociedad y en los beneficios que pueda haber 

en favor de esta, no solamente en intereses egoístas. Su visión engloba aspectos 

humanos y aspectos ambientales, digamos el bien común.  

El actual sistema promueve la creación de nuevos y mejores mercados, 

implementando cada vez más tecnología en búsqueda de ganancias y sin importarle 

la sustentabilidad del sistema establecido. Ante esta problemática, la doctora 

ambiental Donella H. Meadows, miembro del Club de Roma, propuso la creación de 
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un sistema sustentable. En el cual no exista abuso de los recursos naturales, y la 

tecnología se utilice en favor de la sociedad.  

Según la doctora, el diseño de un sistema sustentable debe poseer cuatro 

características esenciales. La primera de estas tiene que ver con que los recursos 

renovables deben usarse a la velocidad a la que se pueden regenerar. Mientras que 

las segunda, indica que los recursos no renovables deben utilizarse al ritmo o por 

debajo del ritmo al que se puede desarrollar un sustituto renovable sostenible. Otra 

de las características es que la corriente de contaminación debe emitirse a una 

velocidad igual o inferior a la que puede reabsorberse en el medio ambiente, y 

finalmente, propone también la sostenibilidad del sistema social, es decir, equidad. 

Todo ser humano tiene que ser cuidado y asegurado, las personas tienen que sentir 

que la distribución de los recursos del planeta es justa, no necesariamente igual. 

Meadows menciona que, un sistema es un conjunto de elementos (material físico) 

interrelacionados (estructura del sistema, flujo de información que mantiene el 

sistema unido) organizados para cumplir una función o un objetivo particulares (el 

resultado que se está produciendo).  Dentro de un sistema se pueden reemplazar 

las partes, pero funcionará de la misma manera, no son las personas las que guían 

el sistema, sino el sistema el que guía a las personas. Los sistemas son la ciencia 

de la complejidad.  

Es decir, existe un gran sistema integrado, que no sólo tiene que ver con el medio 

ambiente frente a la economía, por lo que es preciso la implementación de modelos 

de información que posean una visión de sustentabilidad, en virtud de que los 

análisis de modelados de información son piezas clave en la creación de políticas 

que promuevan la sustentabilidad22  

Schumaher en su libro Lo pequeño es hermoso (1973) propone la implementación 

de una tecnología media, que permita a las personas desarrollarse como seres 

humanos y por el otro lado, facilite el trabajo, pero sin desplazar la mano de obra 

sobre todo en los países del Sur, porque es más necesaria que en los países del 

 
22 Consultado el 21 de octubre en la página oficial de Meadows: 
https://donellameadows.org/donella-meadows-legacy/envisioning-a-sustainable-world/  

https://donellameadows.org/donella-meadows-legacy/envisioning-a-sustainable-world/
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Norte. En palabras de Karl Marx: Muchas cosas útiles, hacen a mucha gente inútil.  

En este libro también argumenta que los seres humanos nos hemos empeñado en 

crear una tecnología monstruosa que destruye al mundo. Cuanto más maquinaria 

tiene un país, la gente trabaja más, cuando realmente debería ser el caso contrario 

Propone una metaeconomía la cual trate del hombre y del medio ambiente.  La 

economía se va dualizando y cruzando fronteras, cada vez se acentúan más las 

diferencias sociales sin importar la nacionalidad. Por ejemplo, en las megápolis se 

crean burbujas de lujo, rodeadas por cinturones de pobreza; el país deja de 

importar. La clase social alta cuenta con pasaporte y puede vivir en la megápolis de 

su preferencia. Esto va creando desequilibrios, porque el campo se ha abandonado.  

“La enfermedad que ha invadido a todo el mundo moderno es el desequilibrio 

total entre la ciudad y el campo, un desequilibrio en términos de riqueza, 

poder, cultura y esperanza (Schumaher, 1973: 713). 

La posición de Schumaher recae en lo moral, propone seguir modelos de 

pensamiento oriental como el budismo, nos dice que los budistas ven la esencia de 

la civilización no en la multiplicación de deseos, sino en la purificación de la 

existencia humana. Al decir esto, acaso no trata de imponer un sistema de 

creencias. Aunque no suena mal se debe poner especial atención ante un 

pensamiento dogmático, ya que los problemas ecológicos deben de resolverse, 

desde la razón, porque ahí es en donde se crearon, no con argumentos religiosos.   

3.4 El ecologismo del Sur 

La problemática ambiental es global sin lugar a duda, aunque los propios 

ecologistas del norte propugnan una actitud holística, ellos mismos fallaron, los 

problemas del Sur y el Norte nos aquejan de forma diferente. Mientras que en la 

actualidad la legislación de países como Estados Unidos, Alemania, Noruega, 

Finlandia y Canadá, entre otros tienen una alta protección del medio ambiente, en 

países del Sur es distinto, en primera por la actividad extractivista que ejercen los 

países del Norte hacia los del Sur y en segunda por la carencia material que existe 

en los del Sur. Aunque existan leyes y estos países se unan a las legislaciones 

mundiales en materia del medio ambiente, son inoperantes en ciertos territorios.  
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Un ejemplo son los países emergentes como Brasil, India, China y México, que 

cuentan con una legislación con distintos aspectos relativos al medio ambiente, pero 

finalmente la política es extractivista. En Brasil se perdieron en el 2021 10362 km2 

de selva nativa relacionado con actividades humanas (Imazon, 2021). 

Asimismo, en Nueva Delhi, India, así como en sus principales ciudades la calidad 

del aire sobrepasa los niveles de contaminantes recomendados por la OMS. Más 

de 100 millones de hectáreas, o sea una tercera parte del territorio indio, están 

clasificados como zonas improductivas, desertificadas y éstas alguna vez fueron 

tierras forestales, de pastoreo y agrícolas, finalmente dañadas por la erosión y la 

salinización (Guha, 1994).  

En cuanto a nuestro país, México, es una nación megadiversa en riqueza natural y 

la cobertura de los ecosistemas naturales del país se redujo 62% en 1976, 54% en 

1993 y 38% para el año 2002 con las mayores pérdidas en las zonas tropicales 

(Riojas-Rodríguez, 2013). La pérdida de biodiversidad cobra mayor relevancia 

debido a que la República mexicana es considerada como uno de los centros de 

diversidad biológica más importantes del planeta. De hecho, forma parte del grupo 

de los 15 países megadiversos que concentran en conjunto entre el 60% y 70% de 

la biodiversidad global (SEMARNAT, Informe de la Situación del Medio Ambiente 

en México, 2016) 

Acerca de India, en esta gigantesca nación se creó el movimiento de abrazar a los 

árboles, Chipko Andolan, con el afán de evitar la tala de los bosques. Es importante 

mencionar que este movimiento no nació como los dos primeros ecologismos aquí 

expuestos, ni con la idea del antropocentrismo, ni del ecocentrismo, sino por la 

simple necesidad que las personas tienen de los recursos naturales; sin bosques 

las personas de esa localidad se quedarían sin comida y forma de subsistencia. No 

es un ecologismo del mundo de las ideas, es un ecologismo mucho más práctico, 

que trata del simple hecho que tiene la vida de subsistir más allá de las corrientes 

filosóficas.  

De manera análoga lo mismo ocurrió en territorio mexicano: en el estado de 

Michoacán las mujeres se organizaron para defender los bosques de la comunidad 
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en contra de la tala clandestina respaldada por grupos pertenecientes al 

narcotráfico. De ese movimiento se creó un Consejo Mayor y Consejos Operativos, 

en los que con ayuda de la comunidad se hicieron nueve líneas de acción. La 

número cinco dice: Recuperación, cuidado y protección de la naturaleza, nuestro 

ecosistema de vida y la madre tierra (González, 2015). Los habitantes de Cheran 

hicieron un despliegue claramente ecologista al decidir preservar sus bosques, pero 

no necesariamente inserto en la lógica de Muir.  

“Si la ecología de la abundancia afirma que no puede haber humanidad sin 

naturaleza, el ecologismo de los pobres responde con un contundente, no 

queremos naturaleza sin justicia social” (Guha, 1994:138). 

Entonces no se puede decir que el ecologismo es tan sólo un movimiento político y 

social de aquellos que tienen el estómago lleno, o sea posmaterialista, sino es un 

movimiento que se extiende más allá de las fronteras que crea la clase. Las razones 

para adherirse al ecologismo son distintas, algunas pueden ser que nazcan a partir 

del privilegio, pero otras nacen por la necesidad de subsistir y la capacidad de poder 

entender las cosas esta vez sí, de una manera holística.  

3.5 El ecologismo Mainstream  

Al referirnos a esta forma de ecologismo mainstream  tenemos que decir que es el 

que pretende arreglar las cosas que hace la mano derecha con la izquierda. 

Mientras las relaciones sociales sean individualistas y materialistas, realmente el 

cambio que pretendan hacer celebridades como Greta Thunberg, Leonardo 

DiCaprio, Natalie Portman, Cate Blanchett, Cameron Díaz, Emma Watson, Angelina 

Jolie y Salma Hayek, es algo fatuo o sin valor legítimo.  

El estilo que muestra los famosos se adhiere al nivel de consumo norteamericano, 

el cual solo muestra fragmentos de realidad de algunos sectores privilegiados de 

Estados Unidos. De esta forma se crea la máxima aspiración del consumo, la 

opulencia queda registrada en las redes sociales, como la casa de Kim Kardashian 

o los viajes exóticos de Emma Watson.  Estados Unidos es uno de los países que 

más CO2 libera a la atmósfera, con 16.2 toneladas per cápita, mientras que México 
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arroja 3.39 toneladas per cápita23.  Si la población mundial pretendiera vivir al ritmo 

de vida estadounidense se necesitarían de 4.1 planetas más para cubrir el nivel de 

consumo (McDonald, 2015). Debido a ello queda en entredicho las posturas 

ecologistas de los famosos, por lo menos de los que habitan en el vecino país.  

El consumo que muestran los famosos representa una gran cantidad de emisiones 

de gases efecto invernadero, por un lado, nos dicen que no consumamos popotes, 

que salvemos a los osos polares, o que no compremos fast fashion24, pero por el 

otro lado, el estilo de vida que muestran en sus películas, shows y sobre todo en 

redes sociales no se apega a su discurso ecologista. Además, siguen cobrando por 

la exposición de sus vidas, consumir ideas a través de las redes sociales es una 

forma de consumo porque el capital acumula cantidades exorbitantes en rentas de 

las redes sociales (Harvey, 2014). 

En el caso de Salma Hayek que ha participado en películas ecologistas como en el 

documental Home, mostrando un claro interés en temas ambientales. Su posición 

recae en la contradicción, por un lado, muestra gran interés en temas ambientales, 

pero por el otro lado goza de los beneficios de ser esposa de François Pinault 

presidente y director ejecutivo de exclusivas marcas como Saint Laurent, Brioni, 

Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, y Gucci, marcas que exacerban 

el consumo. No se puede negar que las presiones de Salma han ayudado a los 

animalistas, porque ahora podrán comprar bolsos Gucci sin sentir pena por los 

animales, y los veganos que antes no adquirían la marca por sus razones “políticas” 

ya podrán hacerlo. La marca anunció que dejará de utilizar pieles de animales en 

sus colecciones a partir del 2022.  

Thumberg por ejemplo, es perteneciente a uno de los países más desarrollados en 

la actualidad, Suecia. Esta totalmente dentro de la lógica del ecologismo 

 
23 Consultado el 20 de octubre en: https://ourworldindata.org/co2-emissions#per-capita-co2-
emissions  
24 “La fast fashion provoca que se introduzcan al mercado muchas colecciones de ropa “en 
tendencia”, durante lapsos breves. Así, se sigue este modelo de producción donde se fabrican 
prendas con materiales de baja calidad para asegurar un precio barato, por lo que incluso podríamos 
hablar de ropa prácticamente desechable. Además, su velocidad de manufactura repercute en su 
escasa durabilidad” (Consultado el 20 de octubre en: 
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9514/fast-fashion/ ). 

https://ourworldindata.org/co2-emissions#per-capita-co2-emissions
https://ourworldindata.org/co2-emissions#per-capita-co2-emissions
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9514/fast-fashion/
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postmaterialista, habla de los derechos ambientales desde su posición de 

privilegiada, pero no toma en cuenta que existen personas en el mundo que no 

tienen acceso a derechos básicos como al agua, o peor aún a la vida. El caso de 

Greta es bastante parecido con los ecologistas que llegan a América y pretenden 

enseñar a los pobladores de las comunidades a cuidar a la naturaleza, a no tirar 

basura, pero nunca hacen un autoreflexión de cuanto CO2 emiten sus vuelos para 

llegar al Nuevo Continente, ni como fueron producidos sus lindos equipos North 

Face, Columbia, Treck, Quechua y Jack Wolfskin. 

El ecologismo mainstream obedece a la lógica del Greenwash, es decir, se convierte 

en una estrategia mercadológica en la cual, como el discurso verde vende más que 

nunca, se debe explotar al máximo. La mayoría de los actos “verdes” se encuentran 

insertos en ésta lógica. Actos que están dentro de lo políticamente correcto. Nos 

encontramos más recurrentemente con conductas como ser vegetariano y si eres 

lo suficientemente fuerte, vegano; ser más natural, comprar productos 

biodegradables, ropa de segunda mano, cosmética cruelty free, comer super 

alimentos, si son exóticos como el açai mejor, construir una comunidad donde todos 

sean iguales pero diferentes, viajar a comunidades para colgarlo en la currícula, si 

es al extranjero mejor. Las creencias religiosas deben apegarse a principios 

budistas, en las cuales cualquier forma de existencia se debe respetar.   

Realmente todos los actos descritos no detienen ni un segundo el daño que 

causamos al planeta, no importa si la vemos como Gaia o no. El daño ecológico 

parece que es como una máquina que se ha echado a andar y no se detendrá. 

Parece oportuno resaltar que estos actos recaen en un lavado de consciencia, para 

que las personas no logren vislumbrar que realmente podrían existir otros caminos 

y nuevas formas. “Ser verdes” nos mantiene pasivos, por ello toda esta cultura se 

ha legitimado en nuestro mundo del capital.  

Conclusiones  

La modernidad fincó un sistema de creencias asentándose en la Revolución 

Industrial y posteriormente dando paso al capitalismo. El capitalismo se ha 

encargado de maximizar sus ganancias a través de la producción desmesurada de 
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mercancías, creando desechos sólidos, líquidos, químicos entre otros. Ello ha sido 

crucial para la degradación ambiental, los niveles de consumo hoy en día son 

elevados, es necesario replantearnos una nueva forma de consumir, pero esta vez 

con un sistema económico diferente. El sistema económico ha creado un sistema 

civilizatorio, en el cual lo único que importa son los índices económicos y los niveles 

de poder adquisitivo. Además, el sistema capitalista ha permeado a toda la 

sociedad. Aunque existan desigualdades somos 7 mil millones de habitantes 

consumiendo constantemente, lo que deja a los ecosistemas en una clara 

desventaja. 

Debe comprenderse que cuando se habla de temas como el Medio Ambiente, no 

se puede tomar un modelo reduccionista y acotar el tema dentro de cada Estado-

nación. Con el modelo económico que rige a la mayor parte de la humanidad se ha 

incrementado de forma exponencial el consumo, conductas sociales como el 

individualismo y el egoísmo han traído consigo consecuencias como la devastación 

de ecosistemas. La problemática ambiental y las cifras que arroja son devastadoras, 

el problema es mayúsculo. Se puede percibir en los distintos ecosistemas que 

existen, en los mares, los ríos, bosques, selvas, manglares, desiertos, incluso en 

las grandes urbes. Los seres humanos nos enfrentamos cada día al desastre 

ecológico, conviviendo en nuestro día a día con químicos que la tierra nunca produjo 

de forma natural. 

Ante la crisis, desde el siglo XVIII se han creado diversas corrientes ecologistas, 

algunas muy optimistas otras no tanto, la preocupación ambiental va en aumento. 

A principios del siglo XX los ecologistas solo eran un pequeño puñado en los países 

del norte, en la actualidad parece que más grupos de las sociedad se unen en contra 

de esta debacle. Posiblemente las respuestas que se han dado al problema no son 

suficientes, porque el problema no se detiene, aunque por ejemplo: en algunos 

países como China y Alemania se ha frenado la deforestación, pero el problema es 

de escala mundial y no se solucionara con medidas y leyes unilaterales. 

La sociedad parece consternada ante la problemática y posiblemente tengan buena 

voluntad para tratar de solucionar la crisis, pero las respuestas parecen cortas. 
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Necesitamos replantearnos un nuevo paradigma, pero que no sea dogmático, ni 

recaiga en el capitalismo verde, una forma de relacionarnos con la naturaleza que 

sea adecuada para nuestra propia subsistencia como especie. 

Al hacer el recorrido por las distintas corrientes ecológicas, nacen más preguntas 

que respuestas, el ecologismo al igual que otras corrientes sociales y políticas se 

encuentra dividido. Es necesario crear nuevas visiones del mundo que contengan 

una fuerte base filosófica y que ayuden a sublimar al espíritu, es necesario que no 

se acote al cuerpo físico y la materialidad, alimentando nuestro deseo insaciable, 

que finalmente no se saciará nunca con objetos materiales. Ante la gran 

problemática se necesita actuar en conjunto de una forma holística, para poder por 

lo menos remendar un poco del gran daño que hemos ocasionado como sociedad 

a la naturaleza de la cual dependemos, y que, al final de cuentas es nuestra morada 

en el universo. 
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