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Este artículo contiene una descripción del medio ambiente en las ciudades latinoameri
canas. E l autor presenta con cierto detalle los efectos negativos en el ambiente urbano 
que resultan de la combinación del creciente incremento demográfico, del proceso de ur
banización y de la concentración de actividades económicas en algunas ciudades. 

A l mismo tiempo que se analizan los serios problemas del agua, los suelos y el aire, 
se ofrece un panorama de los cambios institucionales que tienen lugar hoy día y que per
miten ver, aun en el contexto de la pobreza, algunas alternativas para hacer frente al 
deterioro ambiental. Los cambios de fondo que son requeridos para mejorar el medio am
biente en América L a t i n a tienen que ver, de acuerdo con el autor, con la puesta en mar
cha de programas educativos que planteen una verdadera concientización de lo am
biental y que generen una verdadera conducta de cuidado hacia el medio ambiente. 

Introducción 

Para u n turista que regresa hoy a a l guna de las pr inc ipa les c iudades la
tinoamericanas después de u n a ausenc ia de t r e in ta años, las señales 
más visibles de camb io serán e l impres ionante número de coches, ta
xis y autobuses que toponean las calles más transitadas y ahogan a l a 
población en nubes de h u m o . Pa ra e l visitante que se aventura fuera 
de los sitios históricos y los lujosos centros comerciales de estilo norte
amer i cano , hac ia los barr ios o f a v e l a s más pobres, p u e d e n ser a u n más 
l lamativos la falta de drenaje adecuado, e l suminis t ro errático de agua 
potable, las calles s in pavimentar e inc luso las tensiones que a m e n u d o 
l levan a l a v io lencia , resultado de los marcados contrastes sociales. 

S i n embargo , si este tur is ta se sentara a t omar u n a cerveza o u n 
mate c o n m i embros de estas comun idades , m u y probab l emente des
cubriría u n a exc i tante r i que za de exper i enc ias compar t idas y de es
fuerzos co lec t i vos - a m e n u d o gu iados p o r jóvenes pro fes ion is tas y 
apoyados p o r e l a lcalde l o c a l - c o m o proteger su c o l o n i a de las i n u n 
dac iones regulares de ríos cercanos, sembrar árboles, rec ic lar su basu
r a e i n c l u s o o f recer emp leos a madres solteras. Esto le daría u n a v i
sión más prec isa d e l ambiente u rbano actual en Latinoamérica. 

* U n a versión en inglés de este trabajo fue publicado en Coll inson, H . (1997), 
Oreen Guerrillas, Londres, Latín American Bureau. Traducción de Lucrecia Orensanz. 

* * University College London . 
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I 

Este artículo presenta u n a revisión de l estado d e l m e d i o a m b i e n 
te e n las c iudades de Latinoamérica, u n a región d o n d e e l número de 
habi tantes u rbanos aumentó en más de 200 m i l l one s e n los 35 años 
que van de 1960 a 1995. L a segunda sección esboza e l ma r co d e m o 
gráfico y económico en e l cua l se u b i c a esta revisión. Se mues t ra que 
tres de cada cua t ro l a t i noamer i canos v iven e n u n a c i u d a d o asenta
m i en t o que puede considerarse u rbano - cas i i gua l que en E u r o p a - y 
que para finales de los años noventa Latinoamérica presumirá cuat ro 
de las 20 "megac iudades" d e l m u n d o - c a d a u n a c o n más de 10 m i l l o 
nes de habitantes. A l a vez que h a n optado p o r u n a v ida u r b a n a y em
pleos urbanos , durante las últimas décadas los habitantes de L a t i n o a 
mérica y e l C a r i b e también se h a n v u e l t o e n p r o m e d i o más r i c o s 
- a u n q u e a u n r i tmo algo más l ento que sus contrapartes de las econo
mías más exitosas de l sureste de As ia . S in embargo , e n esta región las 
d ispar idades en e l ingreso s iguen s i endo u n a de las pr inc ipa l es ame
nazas a l a p rospe r idad económica y sustentabi l idad ambienta l . 

E n la tercera sección e l estado d e l ambiente u r b a n o se e x a m i n a a 
p a r t i r de e j emp los t o m a d o s de t o d a l a región. Se a b o r d a n c u a t r o 
cuest iones c o n c i e r to detal le : los recursos de agua y saneamiento , l a 
ca l i dad de l aire, e l suelo y espacios abiertos y los desechos sólidos. Es
to ofrece u n a dimensión de los prob lemas enfrentados p o r los gobier
nos, empresas y habitantes de las c iudades lat inoamer icanas. A u n q u e 
inev i tablemente l a mayoría de los ejemplos están tomados de los cen
tros u r b a n o s más grandes (pues ahí se p r o d u c e l a información más 
conf iab le ) , n o se l i m i t a n en absoluto a ellos. 

E l artículo conc luye c o n u n r eco r r i do de l nuevo " p a n o r a m a inst i 
tuc i ona l " , que pe rmea l a actual v ida política y económica de La t i noa 
mérica y que también inf luye en l a f o rma en que los gobiernos, c iuda 
danos y compañías c o n c i b e n y a b o r d a n e l amb i en t e u r b a n o . E s u n 
contexto en e l que los procesos de democratización, l a crec iente par
ticipación y los desafíos a los m o n o p o l i o s estatales establecidos están 
c reando nuevas vías para tratar viejos prob lemas, c o m o l a falta de ser
vicios básicos, la contaminación o l a falta de espacios abiertos. 

Latinoamérica: una región en proceso de urbanización 

C o n pocas excepciones, c o m o A r g e n t i n a y C h i l e , hac ia 1940 l a mayor 
parte de l a población de Latinoamérica y e l Car ibe vivía e n e l c ampo . 
C i n c u e n t a años más tarde l a situación ya se había inver t ido p o r c o m -
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pleto. E n u n p r i n c i p i o esto se debió sobre todo a l a decisión simultá
n e a de m i l l o n e s de i n d i v i d u o s de muda r s e a l a c i u d a d e n b u s c a de 
empleos y u n me jor acceso a servicios de sa lud y educación p a r a sus 
hijos, que n o les h u b i e r a p o d i d o ofrecer su pueb l o o aldea. A algunos 
los impulsó l a desesperación de v iv i r de u n a t i e r ra que n o era suya. 
Para otros su trabajo se había vuel to obsoleto p o r la introducción de 
m a q u i n a r i a agrícola que lo podía hacer de mane ra más rápida y bara
ta. L o s migrantes eran de los más jóvenes y mejor educados de sus co
mun idades . A l g u n o s se fue ron a l a capi ta l de su región y otros direc
t a m e n t e a l a n a c i o n a l , y éstas se b e n e f i c i a r o n así c o n las me jo r es 
mentes y l a m a n o de ob ra más hábil. 

D u r a n t e décadas l a g r an mayoría tuvo razón. Los crec ientes i n 
gresos, j u n t o c o n me jo rados y más e x t e n d i d o s serv ic ios de sa lud y 
educación, mejores niveles de v ida, decrecientes tasas de m o r t a l i d a d 
y u n a mayor esperanza de v ida fueron e l sello de i den t i dad de l crec i 
miento económico de toda América La t ina hasta 1980. E n u n contexto 
económico que estaba c a m b i a n d o rápidamente, d o n d e los métodos 
agrícolas tradicionales y extensivos ya n o daban abasto c o n l a creciente 
d e m a n d a de los mercados nacionales e internac ionales , l a agr i cu l tura 
m e c a n i z a d a y los servicios u rbanos apa r e c i e r on c o m o las áreas más 
prometedoras pa ra la expansión. 

A pesar de l a a l a rma de las élites gobernantes , qu ienes (al i gua l 
que sus contrapartes europeas siglos antes) p e r c i b i e r o n l a amenaza 
po t enc ia l de l a concentración de grandes cant idades de personas, e l 
proceso antes descri to tenía sent ido económico y ambien ta l : la urba
nización (de f in ida c o m o e l aumento en l a proporción de población 
u r b a n a de u n país) está estrechamente v incu lada c o n e l c r ec im ien to 
económico, ya que las c iudades son l a ubicación p r i v i l e g i ada de las 
actividades más product ivas y son p o r l o m ismo capaces de mantener 
mayores números de personas c o n mayores ingresos en áreas más pe
queñas. T a l es e l caso de Sao Pau lo , que en 1970 generó 3 6 % de la r i 
queza de Bras i l y 4 8 % de su producción industr ia l , c o n menos de 9 % 
de l a población nac iona l ; o Santo D o m i n g o , d o n d e en 1981, c o n u n a 
q u i n t a par t e de l a población de República D o m i n i c a n a , se realizó 
7 0 % de las transacciones bancar ias de l país y 5 6 % de su c r ec im ien to 
indus t r i a l ; o Guayaqu i l , que genera la tercera parte de l a producción 
a n u a l de E c u a d o r y s in embargo alo ja sólo a 1 5 % de su población. 1 

1 Las cifras económicas son de Kahnert (1989); las cifras demográficas son de Dá-
vila et al 
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U n a ventaja i gua lmente impor tante de las concentrac iones de pob l a 
ción es e l h e cho de que vuelven comparat ivamente menos costoso e l 
s u m i n i s t r o de i n f r a e s t r u c t u r a y serv ic ios e n términos i n d i v i d u a l e s , 
abarcando así a más personas. 

C o m o muestra l a gráfica 1, para 1960 ya había más gente v iv i endo 
e n áreas u r b a n a s que rura l e s . P a r a 1995 l a región había c a m b i a d o 
hasta volverse i r r econoc ib l e : l a población u r b a n a n o sólo e ra tres ve
ces mayor que l a rura l , s ino que había menos personas v iv iendo en e l 
c a m p o que e n 1960. 

GRÁFICA 1 
Población rural y urbana de Latinoamérica y El Caribe, 1950-1995 

E n t r e 1940 y mediados- f inales de los años 70, e l c r e c im i en to u r 
bano fue par t i cu larmente impres ionante e n las c iudades más grandes 
- e n g ene ra l las capitales nac i ona l e s - , que absorbían rápidamente a 
los pueb los y aldeas cercanos, f o rmando áreas metropol i tanas. E n t r e 
1960 y 1970 l a población de l a c i u d a d de México casi se duplicó: c ada 
día aparecían 1 000 personas nuevas en sus cal les. 2 También m u c h o s 

2 L a mayoría de las cifras poblacionales de esta sección están tomadas de los cen
sos nacionales de población compilados en Dávila et al. 
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pueb los y c iudades pequeñas c r e c i e r o n rápidamente, a m e d i d a que 
se abrían zonas m ine ras y f ronter izas y que florecían las áreas de ex
portac iones tradic ionales . Va l l edupar , e n e l corazón de u n a región a l 
g o d o n e r a y de ganado vacuno d e l nor te de C o l o m b i a , se expandió a 
u n escalofr iante 12 .9% anua l entre 1951 y 1964. L a población de San
to D o m i n g o de los Co lo rados , en las faldas ecuator ianas de los Andes , 
aumentó a u n a tasa a u n más i m p r e s i o n a n t e , de 13 .7% a n u a l , en t re 
1950 y 1962 -suf i c i ente para dupl icarse casi cada c inco años. 

L o s p r o m e d i o s reg iona les enmasca ran l o que e n r e a l i d a d es u n 
pano rama bastante variado. C o m o muestra e l cuadro 1, l a proporción 
de l a población nac i ona l que vive en áreas urbanas varía de u n país a 
o t ro . 3 E n 1940 A r g e n t i n a tenía l a proporción más a l ta de habi tantes 
u rbanos , e n g ran m e d i d a c o m o resul tado d e l rápido c r e c im i en to de 
Buenos Aires que acompañó al inf lujo masivo de inmigrantes europe
os a p r inc ip i os de este siglo. E n cambio , más de dos terceras partes de 
la población de Bras i l vivía e n e l c ampo , y Perú y México tenían p ro 
porc iones sólo l i geramente menores de habitantes rurales. Pa ra 1990 
la situación era s imi lar en toda l a región, pues l a mayoría de l a pobla
ción de los países más grandes vivía en c iudades; en las nac iones más 
pequeñas, c omo E l Salvador o Haití, las proporc iones se distribuían de 
m a n e r a equivalente entre e l campo y l a c iudad . 

Durante estas décadas e l rápido crec imiento de l componente urba
no de las poblaciones nacionales de estos países fue igualado po r u n rit
m o s imi lar en l a urbanización de las economías asiáticas de crec imien
to más rápido, part icularmente Japón y Co r ea de l Sur, c o m o muestra e l 
cuadro 2. E n cambio , en aquellos países asiáticos donde l a agr icul tura y 
producción r u r a l aún j u e g a n u n pape l m u c h o más impor tan t e e n l a 
economía nac i ona l , c o m o Ind i a y C h i n a , los niveles de urbanización 
pe rmanec i e r on bajos en comparación, y aumen ta ron sólo de mane ra 
gradual durante e l m i smo per iodo . Incluso tomando en cuenta las dife
rencias en las def in ic iones nacionales de área u rbana , 4 Latinoamérica 

3 L a definición de área urbana también varía de un país a otro y de un censo na
cional de población a otro. Mientras que en 1982 en Perú un grupo de 100 viviendas 
contiguas era suficiente para clasificar a una localidad como urbana, en Paraguay un 
centro urbano era cualquier localidad con 5 000 habitantes o más (cf. Dávila et a l ) . 

4 C o m o no hay definiciones universalmente aceptadas de lo que constituye un 
"área urbana" (véase nota 3), la proporción de población urbana en India y Ch ina po
dría ascender fácilmente a 50 o 60% simplemente remplazando las definiciones nacio
nales por aquellas usadas más comúnmente en Europa o Latinoamérica (cf. Hardoy y 
Satterthwaite, 1989). 
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C U A D R O 1 
La población urbana como proporción de la población total en algunos 
países latinoamericanos entre los años 40 y 90 (porcentajes) 

Región y país 1940 1950 
Década* 

1960 1970 1980 1990 

NorteyCentroamérica 
E l Salvador - 36.5 38.5 39.5 — 43.9 
Haití - 12.2 20.3 - 25.6 28.6 
México 35.1 42.6 50.7 58.4 66.3 72.6 
Nicaragua 44.0 35.2 40.9 47.7 53.4 59.8 

Sudamérica 
Argentina 62.5 - 73.7 79.0 83.0 86.5 
Brasil 31.2 36.2 44.9 55.9 67.6 74.6 
Chi le 52.5 60.2 68.3 75.1 82.2 83.3 
Colombia - 38.7 52.0 59.3 67.1 70.0 
Perú 35.4 - 47.4 59.5 65.2 69.8 

* Las cifras de población urbana se tomaron de los censos nacionales de pobla
ción de los países para cada década. Cuando no aparece ninguna cifra significa que en 
ese país no se realizó censo para esa década. 

Fuente: Para las décadas de los 40 a los 80, Dávila et a i , (1991); para los 90, United 
Nations Centre for H u m a n Settlements (Habitat) (1996). 

sigue s iendo e n general u n cont inente más urbanizado que Asia , c o m o 
queda claro comparando los dos cuadros. 

E n l a mayoría de los países d e l m u n d o las tasas de urbanización1* 
h a n estado d i s m i n u y e n d o g radua lmen t e duran t e p o r lo m e n o s u n a 
década y es probab le que continúen d i sm inuyendo en e l fu turo previ
sible. P o r l a m i s m a razón, a m e d i d a que As i a continúa industrializán
dose y que l a población r u r a l continúa alejándose de las act iv idades 
de l sector p r i m a r i o y acercándose a los empleos urbanos , es probab le 
que e l cont inente se siga u rban i z ando a u n a tasa más alta que La t ino 
américa durante p o r lo menos otro cuarto de siglo. 

E n l a América L a t i n a de los años sesenta y setenta los gob i e rnos 
nac iona les y locales apenas podían mantenerse al parejo c o n las ex i 
gencias de servicios e in f raest ructura que requerían estos i n c o n c e b i 
b les volúmenes concen t rados de personas y nuevas act iv idades p r o -

5 Definidas como la tasa de crecimiento del componente urbano de la población 
nacional. 
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C U A D R O 2 
La población urbana como proporción de la población total en algunos 
países asiáticos entre 1950 y 1990 (porcentajes) 

País 1950 1960 
Años* 

1970 1980 1990 

China 11.0 19.0 20.1 20.4 26.2 
India 17.3 18.0 19.8 23.4 25.5 
Japón 50.3 62.5 71.2 76.2 77.2 
Malasia 20.4 25.2 27.0 34,2 49.8 
Corea del Sur 21.3 27.7 40.7 56.9 73.8 

* L a mayoría de las cifras son estimaciones basadas en los censos nacionales de 
población. 

Fuente: Para 1950 y 1990, United Nations Centre for H u m a n Settlements (Habi
tat) (1996); para 1960-1980, Wor ld Resources Institute 8c International Institute for E n 
vironment and Development (1988). 

ductivas. E r a u n asunto costoso: le costó a Medellín (Co lombia ) unos 
1 200 m i l l ones de dólares const ru i r u n sistema de metro elevado - u n 
p r o m e d i o de 580 dólares p o r cada habitante de la c i u d a d o casi l a m i 
tad de su ingreso a n u a l - ; cada kilómetro de l me t ro de Caracas le cos
tó a los contr ibuyentes venezolanos 150 mi l l ones de dólares ( T h o m p 
son , 1993 ) . S i b i e n l a m a y o r par te de l a n u e v a r i q u e z a n a c i o n a l se 
estaba g ene rando en las c iudades, los gob iernos urbanos ra ra vez po
dían r e u n i r los suficientes recursos financieros o h u m a n o s para sumi 
n is t rar servic ios básicos adecuados , c o m o agua o saneamiento , p a r a 
todos los residentes y compañías de u n área que se expandía a veces 
más rápido que l a población. 6 L o s pobres fue ron quienes más sufrie
r o n e n todo e l proceso. Ya fuera e n regímenes mi l i tares o en gobier
nos electos pero n o representativos, las voces de protesta de los asen
tamientos in f o rma les f u e r o n a m e n u d o r ep r im idas o i gnoradas p o r 
las élites gobernantes, inconscientes de l a i n c o m o d i d a d de los abarro
tados autobuses de pasajeros y trenes suburbanos. 

P o c o s países e scaparon a l d o b l e go lpe de l a c rec i en te ca rga de 
d e u d a nac i ona l y de l a recesión m u n d i a l de p r inc ip i os de los ochenta . 

6 E l área urbana edificada contigua a la ciudad de México aumentó de aproxima
damente 650 k m 2 en 1970 a 1 115 k m 2 en 1980, un crecimiento de casi 72% en diez 
años (Graizbord y Salazar Sánchez, 1987). 
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E l rápido aumento de las tasas de interés y la caída parale la e n los pre
cios de las exportac iones de materias pr imas se c o m b i n a r o n p a r a sofo
car e l c r e c i m i e n t o de las economías nac i ona l es . E l ace l e rado c r e c i 
m ien to de los ingresos p e r cápita, de 2 .5% anua l en los años sesenta y 
de 3 .1% en los setenta, cedió e l paso a ingresos que decrec ieron e n u n 
p r o m e d i o de 0 . 5% a n u a l e n los ochen ta (Banco M u n d i a l , 1992). P o r 
e jemplo , pa ra 1990 e l ingreso p r o m e d i o de u n p e r u a n o o u n n i c a r a 
güense era u n a tercera parte m e n o r que en 1980 (UNECLAC, 1994). 

Las industr ias manufactureras y los servicios que habían prospera 
do bajo e l cobijo de décadas de políticas proteccionistas y bajas tasas de 
interés de p ron to se co lapsaron. Las c iudades y sus habitantes su f r i e ron 
severamente. En t r e 1973 y 1984 se pe rd i e r on casi 68 000 empleos ma
nufactureros tan sólo en l a región metropo l i tana de Buenos A i res . 7 Las 
compañías manufactureras también a b a n d o n a r o n Sao Pau lo y l a c iu 
dad de México, a m e d i d a que los crecientes costos de la tierra y m a n o 
de obra , así c o m o los contro les más estrictos de l a contaminación, h i 
c i e r on más atractivas a ojos de los inversionistas las pequeñas c iudades 
cercanas. A m e d i d a que ce r raban las empresas, florecían act iv idades 
" in formales" (es decir , n o registradas en las estadísticas), a l usar l a gen
te su ingen io para sobrevivir. E l costo de las deudas adquir idas e n déca
das anteriores, la re t icenc ia a aumentar los impuestos sobre la p rop i e 
d a d y l a i n c a p a c i d a d de c o b r a r i m p u e s t o s s o b r e a c t i v i d a d e s n o 
registradas se c omb ina ron para h u n d i r a muchos gobiernos m u n i c i p a 
les e n serias crisis. E n muchas c iudades los resultados se vo lv ieron visi
bles en el pobre manten imiento de l a infraestructura y servicios, l a i m 
pos ib i l idad de emprende r nuevas inversiones públicas y a veces e l g ran 
número de empleados munic ipa les n o pagados. 

A m e d i d a que los gob iernos h a n recor tado los subsidios a los a l i 
mentos , transporte, sa lud y otros servicios urbanos , c o m o parte de las 
re formas estructurales in t r oduc idas en los años ochen ta , las fami l ias 
pobres y de clase m e d i a h a n sufr ido los efectos d e l aumen to de pre 
cios y disminución de ingresos (Escobar Latapí y González de l a R o 
ch a , 1995) . E l efecto c o m b i n a d o fue u n a escala m u y a u m e n t a d a de 
pobre za u r b a n a hac ia 1990, a niveles n u n c a vistos en las décadas ante
r iores de c r ec im ien to rápido. C o m o muestra e l cuadro 3, e l número 
de personas que g a n a b a n m e n o s de 60 dólares a l mes y que p o r l o 

7 L a región metropolitana de Buenos Aires ("Polo Metropolitano") comprende la 
capital federal y 25 municipios circundantes incluidos en el área edificada (cf. Gatto, 
GutmanyYogue l , 1987). 
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C U A D R O 3 
Pobreza rural y urbana en Latinoamérica, 1970-1990 

1. Como porcentaje de la población  

Pobreza* Extrema pobreza b 

Año Total R u r a l Urbana Total R u r a l Urbana 

1970 42 27 63 22 12 37 
1980 41 30 60 19 11 33 
1986 43 36 60 21 14 36 
1990 c 46 39 61 22 15 37 

2. E n millones de personas 

Pobreza 3 Extrema pobreza b 

Año Total Rural Urbana Total Rural Urbana 

1970 128.0 41.6 71.2 60.0 18.7 41.3 
1980 135.9 62.9 73.0 62.4 22.5 39.9 
1986 170.2 94.4 75.8 81.4 35.8 45.6 
1990 c 195.9 115.5 80.4 93.5 44.9 48.6 

Notas: 
a personas con ingresos inferiores al nivel de pobreza (unos 60 dólares al raes). 
b personas con ingresos inferiores al nivel de indigencia (unos 30 dólares al mes). 
c Estimaciones provisionales para 19 países de la región. 
Fuente: UNECLAC, 1993, Panorama social de América Latina, Santiago de Chile, Comi 

sión Económica de las Naciones Unidas para América Latina. 

tanto e r an clasif icadas c o m o pobres aumentó en 1990 a u n n ive l s in 
precedentes de 200 mi l lones , casi l a m i t ad de l a población total. C o n 
s ide rando que e l tamaño de l a población r u r a l se había contraído y 
que l a proporción de l a población ru ra l pobre se había manten ido es
table, estas cifras ref le jan u n aumen to constante e n e l tamaño de l a 
población u r b a n a pobre durante toda l a década de los ochenta . A h o 
r a l a pobreza está c laramente i n c l u i d a en l a agenda u rbana . 

Los desafíos de un ambiente urbano en deterioro 

E l de te r i o ro d e l ambiente u r b a n o n o es n i irreversible n i u n a conse
c u e n c i a inev i tab le de l a urbanización y d e l c r e c im i en to económico, 
c o m o h a mostrado l a exper i enc ia de naciones más ricas. Ent re 1970 y 
1988, c u a n d o l a economía de los países de l a Organización p a r a l a 
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Cooperación y e l Desa r r o l l o Económico (OCDE) creció a l r e d e d o r d e 
8 0 % y la ca l idad de l aire urbano mejoró sustancialmente, en gran m e d i 
da c o m o resultado de grandes inversiones en políticas ant i contaminan-
tes: las emis iones de partículas descend ie ron 6 0 % y las de bióxido de 
azufre 3 5 % ; las emisiones de p l omo d isminuyeron 8 5 % en Norteaméri
ca y 5 0 % en l a mayoría de los países de E u r o p a occ identa l . E n Japón, 
que h a sido par t icu larmente exitoso en l a aplicación de medidas p a r a 
combat i r la contaminación, las emisiones de bióxido de azufre, óxidos 
de nitrógeno y partículas c o m o proporción de l PIB representan menos 
de la cuarta parte de l p romed io de l a OCDE (Banco M u n d i a l , 1992). 

E n general , los gob iernos urbanos de Latinoamérica han l og rado 
abo rda r so rp renden temente b i e n e l desafío d e l c r ec im ien to rápido, 
o f r ec i endo m u c h o s de los servicios y comod idades que neces i tan las 
poblac iones y empresas en rápida expansión.8 N o obstante, los centros 
urbanos lat inoamericanos se enfrentan actualmente c o n enormes desa
fíos ambientales, c o m o consecuencia de décadas de crec imiento pobla-
c iona l , expansión económica y n u l a distribución de ingresos. 

Es difícil d i scu t i r los "p rob l emas ambienta les u r b a n o s " e n gene
ra l , ya que n o hay n i dos c iudades c o n l a m i s m a combinación de ta
maño de población y t endenc i a s de c r e c i m i e n t o , c o n u n a m e z c l a 
comparab le de actividades product ivas, cond ic iones climáticas, rasgos 
económicos y sociales, recursos h u m a n o s y financieros y escenar ios 
políticos e inst i tucionales. E n muchos sentidos los prob lemas amb i en 
tales de c u a l q u i e r c i u d a d s on únicos - y e n Latinoamérica su c o m 
prensión todavía es débil, pues los datos ambienta les s iguen s i endo 
re la t i vamente escasos, sobre t odo pa ra las c iudades pequeñas y me
dianas. S i n embargo , se puede ident i f icar u n rango de cuestiones pre
sentes e n toda l a región - e n a lgunos casos en estado más crítico que 
en o t ros- , relativos a l a ca l idad de l agua y aire, e l sumin is t ro de servi
cios básicos, la escasez y uso de suelo y los desechos sólidos. 

P a r a e l v is i tante casua l , las g randes c iudades l a t i n o a m e r i c a n a s 
p u e d e n parecer fuentes inagotables de contaminación y congestión; 
pero a l m i s m o t i empo son grandes generadoras de r i queza y empleos, 
c o m o muestra e l anexo 1, en e l que se d a cuenta d e l per f i l ambienta l 
de Sao Pau lo . C o m o todas las c iudades grandes, Sao Pau l o es u n lugar 

8 Como ha notado Alan Gilbert, "¿Cómo logró [la administración de la ciudad de 
México] acoger a cinco millones de personas adicionales durante los años 70? ¿Qué 
hubieran hecho las autoridades de Londres, París o Nueva York si en una década se hu
bieran agregado cinco millones de personas a sus poblaciones?" (cf. Gilbert, 1994). 
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de contrastes, de e x t r ema r i queza y pobreza y de u n a impres ionante 
act iv idad. Es esta combinación e n u n con junto al tamente concentra 
d o de activ idades, contrastes y c r e c im i en to rápido lo que p r oduce e l 
mayor desafío ambien ta l . 

A m e d i d a que las economías de Latinoamérica se expandían e n 
los años c i n c u e n t a y sesenta, también lo hacían e l número, c o n c e n 
tración y d ivers idad de las fuentes de contaminantes , c omo las indus
trias manufac tureras , vehículos y hogares. Despreven idos de l a rap i 
dez d e l p roceso , los gob i e rnos se in t e r esa ron más p o r abastecer de 
servicios básicos y empleos a u n a población u r b a n a y a empresas cada 
vez más exigentes, que p o r combat i r l a contaminación. Además de la 
auténtica falta de conc i enc i a respecto a los efectos perjudiciales de al
gunos p r oduc t o s secundar ios de l a industrialización y motorización 
sobre l a sa lud h u m a n a y sobre e l ambiente na tura l , a m e n u d o se ex
presaban temores de que u n a crec iente regulación ambien ta l podría 
a m e n a z a r e l e m p l e o ( H a r r i s , 1990) . A l a u m e n t o e n l a producción, 
comp le j i dad y d ivers idad de l a indus t r i a manufacturera , l a expansión 
física de las c iudades y e l c r e c im i en t o d e l t ransporte mo to r i zado , se 
aparejó u n mayo r p o t e n c i a l p a r a a r ro ja r volúmenes más g randes y 
más tóxicos de desechos a l ambiente . P ron to se afectaron los recursos 
de agua e n o cerca de las c iudades, e l aire u rbano y e l suelo. 

A g u a y saneamiento 

C o m o resul tado de l a ausencia de medidas ant icontaminantes (o u n a 
pobre aplicación de las existentes), hace t i empo que h a desaparec ido 
todo rastro de v ida e n muchos ríos e n o cerca de las c iudades, a causa 
de l depósito de químicos tóxicos, desechos humanos n o tratados y ba
sura n o reco lec tada . T a n con taminadas están sus vías fluviales, que , 
de l m i s m o m o d o e n que L o n d r e s le rehuyó a l Támesis en décadas pa
sadas, muchas c iudades les h a n dado l a espalda, y de paso a m u c h o s 
de los habitantes más pobres y c o n menos voz de los pueblos y c iuda
des río abajo. L o s cerca de doce tr ibutarios d e l Río de l a P lata de Bue 
nos A i r e s están e n tan malas cond ic iones que algunos, c o m o e l A r r o 
yo Morón, c o n u n a concentración DBO 9 de 700 p p m , se clasif ican más 

9 L a demanda bioquímica de oxígeno ( D B O ) [ B O D : biochemical oxygen demand, 
en inglés] es una medida ampliamente utilizada de contaminación del agua, ya que 



60 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS 

b i e n c o m o drenajes abier tos ; e l río L u j a n tiene c oncen t r a c i ones de 
DBO de 1 p p m , p o r l o c u a l es i nadecuado i n c luso p a r a nada r (Pescu-
m a y G u a r e s t i , 1991). 

L o s ríos cercanos a las c iudades n o son los únicos med ios afecta
dos p o r estos p roduc tos secundar ios d e l c r ec im ien to económico. U n 
estudio de 1993 sobre más de 3 500 establecimientos manufac tureros 
y de atención a l a sa lud de C h i l e ( tanto u rbanos c o m o rurales ) c on 
cluyó que 7 0 % arro jaba sus desechos líquidos a l s istema de drenaje , 
1 7 % e n tierras cercanas, 7% d i rec tamente a los ríos y e l restante 6 % 
al m a r (Mora les Ganga , 1995). De los cerca de 2 500 establec imientos 
manu fac tu r e r o s i n c l u i d o s e n e l es tud io , 1 5 % arro jaba sus desechos 
i n d u s t r i a l e s a las t i erras ce rcanas y 4 % a los cana les de irrigación. 
A u n q u e n o se i n d i c a si tales desechos estaban o n o tratados, los altos 
niveles de contaminación de muchas de las vías fluviales de C h i l e pa
recerían suger i r que u n a par te sustanc ia l n o l o están. Este e j emp lo 
mues t r a cómo está p r o p e n s a a equivocarse l a suposición de que los 
marcos regulator ios y l a in fraestructura existente e n las c iudades pue 
de mane ja r adecuadamen t e las emis iones po t enc i a lmen t e dañinas. 
E n l a América L a t i n a de hoy m u c h o de lo que hacen los ind i v iduos y 
las compañías q u e d a fue ra d e l c o n t r o l de los i n g e n i e r o s de sanea
m i en t o y de las agencias de protección ambienta l . 

C u a n t o más se pospongan las so luc iones , tanto más costoso será 
abordar los prob lemas : se est ima que med idas re lat ivamente modes
tas pa ra l imp i a r partes de l río Bogotá, inc luyendo u n a p lanta de trata
m i e n t o en e l ex t r emo de mayor contaminación indus t r i a l y u n reco
lec tor de aguas residuales que co r ra para le lo a l río, costarían más de 
m i l m i l l ones de dólares. 

L a contaminación n o es e l único p r o b l e m a que afecta a las fuen
tes de agua e n y c e r c a de las c iudades . S i m p l e m e n t e ga ran t i z a r e l 
abastec imiento d e l más esencial de los líquidos a las compañías y ho
gares es u n a empresa mayor - y genera lmente muy costosa. A m e d i d a 
que crecen las poblac iones y que se expande e l área edi f icada, los i n 
genieros urbanos deben buscar cada vez más lejos las fuentes de agua, 
y d e b e n invert irse grandes cant idades de d ine ro e n represas, p lantas 
de tratamiento y tuberías. Pe ro esto n o es suficiente. 

Mientras aumenta la presión para que los gobiernos reduzcan e l ta
maño de l Estado e in t roduzcan pr inc ip ios mercanti les en e l suministro 

proporciona una estimación de la cantidad de bacterias aeróbicas y otros tipos de mi 
croorganismos que necesitará el agua para descomponer los desechos. 
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de servicios públicos, hay u n gradual reconoc imiento de que los usuarios 
también deben darse cuenta de los costos impl icados en e l abastecimien
to y distribución de l agua, así c o m o en la disposición segura de las aguas 
residuales. A u n q u e las compañías de agua en l a mayor parte de las c iu
dades lat inoamericanas aún n o se han privatizado, tanto los gobiernos 
c omo los usuarios esperan que mejoren y se vuelvan más eficaces e n fun
ción de los costos. S in embargo, pueden pasar varios años antes de que 
los usuarios mismos se den cuenta po r completo de la necesidad urgen
te de r educ i r e l desperd i c i o e i n t en t en rec i r cu lar , tratar o r ec i c l a r e l 
agua que necesitan para sus hogares o procesos manufactureros. 

Las fugas d e agua (potable ) t ratada están l l e gando a p r o p o r c i o 
nes serias e n m u c h a s c iudades grandes . E n Bogotá, p o r e j emp lo , l a 
compañía de agua est ima que l a proporción de agua que n o se conta
b i l i z a e n e l s i s tema pasó de 2 3 % e n 1976 a 3 9 . 7 % e n 1992. E n este 
año se est ima que u n 1 3 % de l agua de l sistema de distribución se per
dió p o r fugas, o t ro 1 3 % c o m o resul tado de conex iones ilegales y f rau
des e n los med idores y u n 13 .9% ad i c i ona l deb ido a prob lemas técni
cos de medición (EAAB, 1993). 

S i n e m b a r g o , l a mayoría d e los usuar i o s n o están p l e n a m e n t e 
consc ientes de las imp l i cac i ones de conservar u n recurso tan prec ia 
do. U n a aproximación idea l a l a conservación de l agua debería i m p l i 
car u n a combinación de recirculación de l agua (reutilización de por
c iones n o contaminadas ; p o r e jemplo para sistemas de en f r iamiento ) , 
t ra tamiento (para m i n i m i z a r los niveles de contaminación) y reciclaje 
(reutilización de aguas tratadas p a r a otros propósitos; p o r e j emp lo 
para r i ego ) . U n estudio rec iente de 90 establecimientos manufacture
ros de l a Z o n a M e t r o p o l i t a n a de l a C i u d a d de México encontró que 
sólo 13 (14.4%) usaban los tres sistemas; 4 0 % permitía l a r e c i r cu l a 
ción d e l agua y 3 8 % l a t ra taba ( M e r c a d o , Domínguez y Fernández, 
1995). E l reciclaje fue l a opción menos favorecida, quizás po r sus costos 
más altos. Pero 6 0 % de los establecimientos encuestados n o habían he
c h o n a d a p o r conservar e l agua, l o cua l puede reflejar e l p rec io n a d a 
realista que cobra l a compañía de agua, que cubre tan sólo u n a milési
m a parte de lo que le cuesta realmente e l recurso a l a compañía. 1 0 

Bajo las pres iones d e l c r e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l rápido, du ran t e 
a l gunas décadas m u c h o s gob i e rnos u rbanos u b i c a r o n l a expansión 

1 0 Margulis (citado en Mercado el a l , 1995) calcula que el subsidio anual pagado 
por la compañía metropolitana de agua como resultado de esta subvaloración de lo 
que se cobra por el recurso fue en 1990 del orden de mil millones de dólares. 
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de l sumin i s t ro de servicios básicos a hogares y p roduc to res a l c e n t r o 
de su acción. S i n embargo , los r esu l tados son m ix t o s . I n c l u s o hoy , 
mientras los residentes más r icos e n l a mayoría de las c iudades gene
ra lmen t e t i enen u n acceso re la t i vamente conf iab le a l a gua po tab l e , 
drenaje y e lec t r i c idad, muchos de los hogares pobres carecen de u n o 
o más de estos servicios tan básicos, s in cons iderar e l teléfono o l a re
colección de basura . E n 1990, d e l 1 0 % más pobre de l a población de 
L i m a sólo 6 de cada 10 tenían e n su casa conexión d i rec ta a los servi
c ios de agua o drenaje , m i en t ras que 2 de cada 10 tenían q u e c o m 
pra r e l servicio a vendedores de agua (pagando a veces u n exorb i tan
te p rec i o p o r l i t ro hasta 17 veces mayor ) ; en cambio , más de 9 de cada 
10 d e l 1 0 % más r i c o de l a población de la c i u d a d tenía acceso a am
bos servicios (Glewwe y H a l l , c i tado en G i lber t , 1994). A u n q u e otras , 
c iudades grandes p u e d e n tener u n a mejor cober tura de servicios bá
sicos (especia lmente entre los g rupos más r icos, d o n d e es común te
ne r servicios comple tos ) , estas cifras ayudan a esbozar u n muy impo r 
t an t e c o n j u n t o d e p r o b l e m a s a m b i e n t a l e s e n c o n t r a d o s e n t o d a 
Latinoamérica. 

L a carencia de agua potable y saneamiento es l a causa de u n rango 
de problemas de salud que padecen grandes números de habitantes ur
banos. Se estima que unos 100 mi l lones de personas de l a Latinoaméri
ca u rbana viven en áreas que están inadecuadamente abastecidas de al
g u n o de estos servicios o que carecen de acceso a servicios de sa lud 
adecuados. 1 1 Esto a m e n u d o está acompañado de hac inamien to y ma
las cond ic iones de viv ienda, donde los vectores de enfermedades pue
den pro l i ferar más fácilmente y donde tanto niños como adultos pue
d e n sufr i r acc identes domésticos, c o m o i n c e n d i o s y quemaduras de 
aceites de coc ina . Tales c ond i c i ones s ign i f i can que es más p r o b a b l e 
que los grupos de ingresos más bajos se en fe rmen o acc identen y que , 
c o m o resultado, p i e r d a n días de trabajo - y p o r lo tanto ingresos. Las 
consecuencias humanas y económicas de u n ambiente pobre p u e d e n 
ser devastadoras. Se estima que en 1990 cada persona de Latinoaméri
ca y e l Car ibe perdió u n p r omed i o de 85 días de trabajo c o m o resulta
do de enfermedades o lesiones adquir idas durante ese año solamente, 
de las cuales las enfermedades infecciosas y parasitarias d i e ron cuenta de 
21 días y los accidentes ( incluyendo los accidentes vehiculares) d i e r on 

1 1 Hardoy y Satterthwaite (1991). Para una discusión sobre los vínculos entre un 
ambiente urbano pobre y la salud, véase Hardoy, Mid in y Satterthwaite(1992). 
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cuenta de 12.7 días. E n comparación, en las naciones más ricas sólo se 
pe rd i e ron 43 días, y la mayor parte (33.6) po r enfermedades no conta
giosas, c omo cáncer y problemas cardiacos (UNCHS, 1996). 

A u n q u e persisten serias deficiencias e n los servicios de algunos ba
rrios de las capitales nacionales, actualmente éstas se sienten de mane
ra más p ro funda en las crecientes zonas periféricas de las grandes c iu 
dades, las c iudades pequeñas y e n rápida expansión cercanas a las 
grandes zonas metropol i tanas, los pueblos mineros o las zonas habita-
cionales de las ciudades industriales, ya que sus gobiernos munic ipa les 
a m e n u d o carecen de los recursos humanos , legales y financieros, así 
c o m o l a i n f l u e n c i a política, pa ra r eacc i ona r ante u n a situación que 
cambia rápidamente. 

C a l i d a d del aire 

L a ca l idad del aire en las ciudades es u n a recién l legada a la agenda po
lítica. L a c iudad de México es conoc ida en todo e l m u n d o n o sólo p o r 
su desbordante tamaño, sino también porque su nombre casi se h a vuel
to sinónimo de aire contaminado (esto n o es accidental , po r lo que su
gieren los hechos de l anexo 2). S in embargo, a pesar de que el moni to -
reo sistemático de la cal idad de l aire en la c iudad de México comenzó a 
mediados de los sesenta, los planes para enfrentar seriamente el rápido 
deterioro de l aire urbano sólo se esbozaron a finales de los ochenta. 

Así como en Sao Paulo (véase el anexo 1), en la c iudad de México 
los límites tolerables de emisiones atmosféricas se excedieron en más de 
250 días cada año a finales de los ochenta , y la ca l idad de l aire en m u 
chas otras grandes c iudades, c o m o Río de Jane i r o , Buenos A i res , Sao 
Paulo , Santiago, U r n a y Bogotá, también se h a deter iorado rápidamen
te. E l cuadro 4, que compara la cal idad del aire entre grandes ciudades 
de todo e l m u n d o , debería ofrecer cierto consuelo a los administrado
res y planif icadores urbanos de Latinoamérica: la combinación de con
tro les más estr ic tos sobre las fuentes de contaminación y pérdida 
gradua l de l a indus t r ia manufac turera ( conoc ida c o m o desindustra l i -
zación), les h a p e r m i t i d o a las nac iones más ricas mejorar l a ca l i dad 
de l aire en sus ag lomerac iones urbanas más grandes. 

También se puede encon t ra r c ier to al iv io e n e l h e c h o de que l a 
m a l a c a l i d a d d e l a ire n o es u n p r o b l e m a tan agudo e n las c iudades 
más pequeñas, s implemente porque tienen poblac iones menores y en 
genera l baja relación entre vehículos y población. C o n u n a población 
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de m e d i o millón de personas y 100 000 vehículos, E l A l t o , l a c iudad de 
crec imiento más rápido de Bol iv ia , ub i cada cerca de l aeropuerto de L a 
Paz, n o repor ta u n serio p r ob l ema de ca l idad de l aire (Mejía, 1994). Es
to tampoco se percibió c o m o p r o b l e m a entre los habitantes de San Pe
d ro S u l a y sus m u n i c i p i o s c i r cundantes , e l p r i n c i p a l c en t ro indus t r i a l 
de Honduras , c o n u n a población en conjunto de unos 650 000 en 1988 
(Martín, 1994). 

Suelo y espacios abiertos 

J u n t o c o n e l agua, l a falta de suelo adecuado pa ra e l uso u rbano cons
tituye quizás e l mayor desafío pa ra los p lani f i cadores urbanos y auto
ridades locales. Esto n o sorprende , ya que son de los recursos más es
casos y más básicos que necesi tan las c iudades para crecer. Pero es e l 
suelo l o que de t e rm ina las fortunas de los políticos y especuladores, y 
es p o r l o tanto l a cuestión más exp los i va . Las áreas me j o r ub i cadas 
- e n relación c o n los empleos , servicios y, cada vez más, las comod ida 
des amb ien ta l e s - s iempre exigirán prec ios más altos. P o r esto la clase 
pobre u r b a n a de l tercer m u n d o queda p o r lo regular con f inada a si
tios distantes o a zonas sujetas a u n a alta contaminación, i n u n d a c i o 
nes o des l i zamientos de t ierra . A m e n u d o estos fenómenos se deno
m i n a n incor rec tamente desastres "naturales" , c uan do en rea l idad son 
causados p o r e l h o m b r e : surgen de las des igua ldades sociales y d e l 
m a l manejo de l suelo. E n c iudades c o n laderas empinadas , c o m o Ca 
racas (Venezuela ) , Río de J a n e i r o (Brasil ) o Medellín (Co l omb ia ) , los 
frecuentes desl izamientos matan a cientos de personas cada año y de

j a n a mi les s in hogar ; y es también p o r su m a l a ubicación que l a gente 
pobre u r b a n a sufre más los accidentes industr ia les ( como en l a explo
sión de gas de 1984 e n l a c i u d a d de México, que mató a 500 perso
nas) e inc luso los terremotos ( como e l de San Salvador de 1986, que 
dejó u n saldo de 2 000 muertos) (Jiménez Díaz, 1992). 

L a c rec iente d e m a n d a de espacios u rbanos abiertos, i n c luy endo 
parques e ins ta lac iones recreat ivas, p a l i d e c e n ante estos p rob l emas 
más urgentes. L o s parques o c u p a r o n u n a posición impor tante en los 
planes maestros de las c iudades lat inoamericanas en décadas anter io
res, p e ro a estos planes elegantes, inspirados e n ideales extranjeros de 
la E u r o p a y Estados U n i d o s de l a posguerra, los sobrecogió l a abruma
d o r a r ea l i dad d e l c rec imiento rápido y de l a falta de recursos inc luso 
antes de que se pud i e r an p o n e r e n marcha . S in embargo, los espacios 
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abiertos son crucia les para e l bienestar de u n a población sujeta a u n a 
alta dosis d i a r i a de aire c on taminado , contaminación p o r r u i d o , c on 
gestiones de tráfico, tensión socia l y labora l , crec iente v i o l enc ia y, pa
r a m u c h o s , e n e l c l i m a ac tua l de re formas y liberalización, también 
de i n c e r t i d u m b r e económica. 

H a s ido apenas rec ientemente que los gob iernos locales h a n res
catado de nuevo e l sumin i s t ro de espacios abiertos c o m o u n a p r i o r i 
dad . E l p r o b l e m a es más fácil de abordar a l p r i n c i p i o d e l c r e c im i en to 
de u n a c i u d a d , antes de que l a t i e r ra adqu i e ra u n p r ec i o exagerada
m e n t e alto. P e r o pocos gob i e rnos m u n i c i p a l e s t i enen l a visión y los 
f ondos p a r a segu i r e l e j emp l o de C u r i t i b a , l a cap i t a l a m b i e n t a l d e 
Bras i l , d o n d e e n ve inte años de administración i lus t rada l a c a n t i d a d 
p r omed i o de espacios abiertos p o r persona aumentó de 0.5 a 52 m 2 p o r 
persona. Po r e l contrario, entre 1979 y 1988 las autoridades de Sao Pau lo 
tuv ieron que lucha r para poder agregar 24 mi l lones de m 2 de j a rd ines 
públicos a l área me t ropo l i t ana , e levando así e l p r o m e d i o de espacios 
abiertos po r persona a tan sólo 4.5 m 2 . 

Desechos sólidos 

L o s desechos sólidos pa r ecen ser u n p r o b l e m a amb i en ta l acerca d e l 
cua l hay u n al to g rado de acuerdo en Latinoamérica. A l i gua l que e l 
sumin i s t ro i n a d e c u a d o de agua, e l m a l mane jo de los desechos sóli
dos representa serios prob lemas de sa lud tanto para pobres c o m o pa
ra r icos. Duran t e décadas u n a preocupación centra l de los gob ie rnos 
y habitantes u rbanos había sido s implemente llevarse l a basura de los 
lugares d o n d e constituía u n a a m e n a z a p a r a l a s a l u d . P e r o está a u 
m e n t a n d o l a presión a favor de u n manejo más r i guroso de los dese
chos , j u n t o c o n e l c rec i ente interés público p o r u n a me jo r r eco l ec 
ción, p o r u n mejor manejo de los basureros y p o r los aspectos sociales 
y ambienta les de l a disposición y reciclaje de los desechos. 

Esto n o es sorprendente p o r dos razones. P r ime ro , n o se recolec
ta t oda l a basura que se genera : a finales de los o c h e n t a u n a te rcera 
parte de l a basura de l a c iudad de Gua tema la y u n a q u i n t a parte de l a 
de Bogotá se arro jaba en tiraderos c landest inos o se dejaba a l a ire l i 
bre , senc i l lamente po rque las autor idades n o lograban encargarse d e 
e l la . U n p r o b l e m a s imi lar se detectó e n Buenos A i r es e n 1989, d o n d e 
u n a de cada dos casas tenía e l bene f i c i o de u n a recolección d i a r i a , 
mientras que 1 6 % de las famil ias más pobres n o tenía servicio de re-
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colección a l guno , t en i endo que r e cu r r i r a q u e m a r l a basura (contr i 
buyendo así a la contaminación de l aire) o a t i rar la de m a n e r a i legal . 
Pocas c iudades podrían contar u n a h is tor ia d ist inta. 

Segundo, encontrar áreas para d isponer de los desechos sólidos se 
h a vuel to u n gran do l o r de cabeza para las autor idades urbanas: hace 
u n a década que en el G r a n Buenos A i res n o se abre ningún re l leno ofi
c ia l , p o rque n i n g u n a auto r idad loca l l o permi te dent ro de su jur isd ic 
ción; s in embargo, se h a n abierto más de 100 sitios ilegales (junto c o n 
sistemas de disposición in formales y genera lmente n o técnicos) para 
dar cab ida a los crecientes volúmenes de basura (D i pace et a l . , 1992). 
Nuevamente , este patrón parece repetirse en toda la región. 

A u n q u e m u c h a de l a basura p r o d u c i d a e n los hogares u rbanos 
de América L a t i n a es de t ipo vegetal - y p o r lo tanto pe recedero - , se 
es t ima q u e ent re 10 y 2 5 % de t oda l a basura doméstica podría rec i -
clarse, c ompa rado c o n hasta 7 5 % en E u r o p a (aunque actualmente e l 
rec ic la j e ta l y c o m o se p r a c t i c a e n H o l a n d a o A l e m a n i a l o g r a más 
b i en u n 5 0 % ) . Esto se ap l i ca par t i cu larmente a l cartón, pape l , fierro y 
v idr io , que durante décadas h a n sido recolectados y vendidos p o r re-
c ic ladores en l a mayoría de las c iudades lat inoamericanas. 

T a n sólo en Bogotá unas 30 a 50 m i l personas der ivan sus ingre
sos d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e de r e c i c l a r estos mater ia les (Pacheco , 
1992). M u c h a s industr ias, c o m o las productoras de pape l , cartón y vi
d r i o , d e p e n d e n en u n grado signif icativo de los materiales recic lados 
pa ra r e d u c i r los costos de producción. D i scu t ib l emente , a lgunas i n 
c luso r e cu r r en a l a importación de desechos. C h i l e , po r e jemplo, i m 
p o r t a de Estados U n i d o s con t enedo r es c omp l e t o s de pañales dese-
chables usados, pa ra rec ic lar los y usarlos a n ive l l oca l c o m o insumos 
industr ia les (Torey, 1995). 

C o n u n puñado de excepc iones - c o m o e l m u y pub l i c i t ado caso 
de C u r i t i b a en e l sur de B r a s i l - (Rab inov i tch y L e i t m a n , 1993), e l re
ciclaje n o h a resul tado u n a m a n e r a exi tosa de abordar e l manejo de 
los desechos sólidos en las c iudades de América La t ina . P o r e jemplo, 
de las 10 700 toneladas de basura doméstica que se reco lec tan a d ia 
r i o e n Sao Pau lo , sólo dos toneladas se rec ic lan o f ic ia lmente (Jacobi, 
1994). E l reciclaje es u n a indus t r ia impor tante desde u n a perspectiva 
económica, social y ambienta l , pe ro su éxito depende de los bajísimos 
ingresos de aquel los invo lucrados. También depende de l a aceptabi l i 
dad soc ia l d e l reciclaje c o m o proceso, d e l r e conoc im ien to de sus be
nef ic ios potenc ia les po r parte de los habitantes urbanos y de l a legis
lación y l a regulación adecuadas para p romove r e l reciclaje c omo u n a 
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al ternat iva a l t i radero i n d i s c r i m i n a d o . Pasarán todavía a l gunos años 
antes de que se c o n c i b a c o m o u n a opción v iable e n Latinoamérica. 
Inc luso e n las nac iones más ricas, d o n d e l a mayor parte d e l reciclaje 
se r e l a c i o n a c o n los embalajes de p roduc tos domésticos, e l recic laje 
es u n a opción cara, cuyos costos sobrepasan los de reco lec tar basura 
n o c las i f icada. 1 2 

S i resul tan enormes los desafíos ambientales urbanos c o n los que 
se en f r en t a a c tua lmen t e América L a t i n a , s in d u d a l o serán m u c h o 
más si los gob ie rnos p o r sí solos, c o n sus n a d a impecab les histor ia les 
administrat ivos, los a b o r d a n usando los métodos ant iguos. A f o r t u n a 
damente , e l rango de cambios inst i tuc ionales que está o c u r r i e n d o e n 
l a región, y l a crec iente ape r tura y n i ve l de respuesta de las estructu
ras representat ivas o f recen u n a p i z ca de esperanza. C o m o n o t a u n a 
e d u c a d o r a a m b i e n t a l de Q u i t o , E c u a d o r , " h e m o s r e c o n o c i d o que , 
aunque los prob lemas ambienta les son responsab i l idad de los gobier
nos , l a ac t i tud de cada c i u d a d a n o t iene u n impac t o e n e l amb i en t e ; 
éste es e l reto pa ra cada u n o de nosotros. " (Rodríguez, 1994). 

E l ambiente urbano en un panorama institucional cambiante 

Las c iudades y sus gob i e rnos están a l cen t ro de los amp l i os camb ios 
políticos que h a n estado o c u r r i e n d o e n t oda América L a t i n a desde 
p r i n c i p i o s de los años ochenta . L o s gob ie rnos nac ionales , estatales y 
locales electos, los programas efectivos de descentralización y los fre
cuentes e jerc ic ios de c onsu l t a y participación c i u d a d a n a , c o m o los 
de l distr i to de San J u a n de Mira f lores en L i m a (véase e l anexo 3), son 
hoy en día l a regla, en lugar de l a excepción que e ran a mediados de 
los setenta. E n ciertas formas, e l amb ien te u r b a n o h a s ido a l m i s m o 
tiempo catal izador y benef ic iar io de estos cambios. 

E l m e d i o ambiente se ubicó a l cent ro de la act iv idad política u r 
bana en los setenta, cuando cantidades s in precedentes de habitantes 
urbanos pobres que vivían en subdivisiones ilegales, asentamientos de 
paraca id is tas o bar r i adas e x p r e s a r o n sus ex igenc ias , sobre t odo de 
servicios básicos c o m o agua y saneamiento, aunque también de tierra, 
v i v i enda y t ransporte . E l b a r r i o se volvió l a l o c a l i d a d pred i l e c ta de l a 

1 2 Se estima que reciclar la mitad de la basura reutílizable recolectada de los botes 
de basura domésticos británicos podría costar el doble dé lo que cuesta lá recolección 
ordinaria (cf. Francés Cairncross, 1993). 
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act iv idad política, o f rec i endo u n trampolín para nuevos políticos y ac
tivistas comuni ta r i os , así c o m o suelo fértil para l a v igorosa expansión 
de organizac iones n o gubernamenta les (ONG). Duran t e estas décadas 
las ONG desempeñaron u n pape l activo e n la canalización de exper i en
c i a técnica y o rgan i zac i ona l , y a m e n u d o también de recursos finan
c ieros in t e rnac i ona l es p a r a me jo ra r las c ond i c i ones de v i da e n a lgu
nas de las c o m u n i d a d e s urbanas más pobres . Inc luso bajo gob i e rnos 
mil itares represivos, muchas ayudaron también a mantener viva a lguna 
f o rma de act iv idad política representat iva y participación democráti
ca, que de o t ra f o r m a no h u b i e r a exist ido en l a política nac iona l . 

Las re formas políticas de los o c h e n t a o t o rga ron u n estatus reno
vado a las pres iones c iudadanas y comuni tar ias . Quizás lo más impo r 
tante sea que aho ra los gob iernos son más capaces que en décadas an
ter iores de r e a c c i o n a r ante estas p r es i ones ( e spec i a lmente a n i v e l 
mun i c i pa l ) y de interactuar c o n l a población. A h o r a que los alcaldes y 
otros cuerpos de gob i e rno l oca l están sujetos a e lecciones periódicas, 
las u rnas se h a n vue l to u n pode roso m e c a n i s m o de interacción c o n 
los electores y u n incent ivo pa ra u n a mayor responsabi l idad loca l . Los 
representantes de los part idos políticos rancios son rechazados e n fa
vor de alcaldes "civi les", que carecen d e l apoyo de los caciques™ políti
cos, p e r o que o f recen u n a atract iva r u p t u r a c o n e l pasado. L o s fun 
c ionar ios electos consu l tan en f o rma regular a sus c iudadanos acerca 
de los asuntos relevantes. 

I gua lmente i m p o r t a n t e h a s ido e l m u y a u m e n t a d o c o n j u n t o de 
r e s p o n s a b i l i d a d e s - y e n m u c h o s países también de r e c u r s o s - que 
aho ra está a disposición de los gob iernos munic ipa les . Esto es resulta
d o de programas de descentralización s in precedentes que i m p l i c a n 
que , p o r l o menos en teoría, los gob i e rnos mun i c i pa l e s p u e d e n res
p o n d e r d e m a n e r a más a d e c u a d a a las ex igenc ias loca les . H a y u n a 
nueva cu l tu ra política en las c iudades de Latinoamérica. 

E l ambiente u r b a n o se h a benef ic iado c o n estas reformas en más 
de u n sent ido. P r ime ro , las comun idades se h a n dado cuenta de que 
p u e d e n asumir u n pape l más activo para proteger su p r o p i o amb i en 
te, inc luso ante l a presión nac i ona l e in t e rnac iona l , c o m o h a mostra
do e l caso de l c lub de go l f E l Tepoz teco (véase e l anexo 4) . 

Segundo, los gobiernos locales representativos h a n entend ido que 
u n interés po r el ambiente u rbano también es u n interés po r l a ca l idad 

1 3 Dirigentes locales que usualmente están vinculados con los partidos políticos 
tradicionales. 
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de v ida de sus c iudadanos y n o u n a m o d a pasajera. A esto s in d u d a le 
ayudó e l m u y p u b l i c i t a d o l a n z a m i e n t o de l a A g e n d a L o c a l 21 e n l a 
C u m b r e de l a T i e r r a de Río de Jane i ro en j u n i o de 1992. Las mun i c i pa 
l idades de toda Latinoamérica están ahora compromet idas c o n activi
dades ambientales c o m o investigar y vigi lar l a ca l idad de l aire, mejorar 
los esquemas de manejo de basura e inc luso realizar campañas educati
vas para los servidores civiles y e l público en general (véase e l anexo 5). 
Var ios gob iernos munic ipa les están aho ra invo lucrados e n l a prepara
ción de "agendas ambientales locales" , c o m o se sugirió e n l a C u m b r e 
de l a T ie r ra , a m e n u d o a través de procesos consultivos que inc luyen a 
comunidades residentes, ONG y empresas, y c o n l a ayuda de u n crec ien
te número de grupos de expertos pertenecientes a universidades y cen
tros de investigación. E l Departamento Amb i en t a l de Bogotá h a estado 
p r o d u c i e n d o p lanes ambienta les deta l lados pa ra cada u n o de sus 20 
distritos; l a realización de cada p l an es supervisada p o r u n a comisión 
fo rmada , entre otros, p o r e l a lcalde de l distr i to, representantes de los 
grupos ambientales y estudiantes de preparator ia. 

T e r c e ro , los gob ie rnos nac iona les y locales, los empresar ios y las 
comun idades se están dando cuenta poco a poco de que u n ambiente 
u r b a n o sano es u n paso esencia l pa ra comba t i r l a pob re za y me jo rar 
l a p roduc t i v i dad - y esto puede l levar a l for ta lec imiento de l a base fis
ca l de su m u n i c i p a l i d a d . A h o r a los planes de desarro l lo de l a mayoría 
de las c iudades más grandes inc luyen u n a dimensión ambien ta l o u n 
p l a n explícito de acción ambien ta l , diseñados pa ra aumenta r l a c on 
c i e n c i a entre los c iudadanos o rd ina r i o s y con taminadores indus t r i a 
les p o r i gua l , me jorar e l mane jo de desechos, y mon i t o r ea r y cont ro 
lar l a contaminación (Ber istain, 1995). 

Conclusiones 

Q u e d a m u c h o p o r hacer . A pesar de los programas de descentral iza
ción que de legan las responsabi l idades de los gob iernos nac ionales a 
los estatales o munic ipales , y a pesar de los crecientes recursos a dispo
sición de los mun ic ip i os medianos y pequeños, l a mayoría de éstos to
davía carece de la capac idad técnica y de l d ine ro para vig i lar l a conta
minación, contro lar la deforestación, mejorar e l manejo de desechos y 
ofrecer servicios básicos adecuados a sus c iudadanos más pobres. Y a u n -
que muchos de los éxitos de l manejo ambienta l prov ienen de los m u n i 
c ipios más pequeños que han promov ido innovadores esquemas partí-



E L ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE EN CIUDADES LATINOAMERICANAS 71 

cipativos o u n uso mas eficiente de recursos escasos, éstos tienden a es
tar ub icados e n o cerca de las grandes áreas metropol i tanas. 

T r a d i c i o n a l m e n t e los g o b i e r n o s loca les de Latinoamérica h a n 
tratado de enfrentar l a contaminación y e l de te r io ro ambienta l mejo
r ando l a legislación, c o n planes maestros cada vez más detal lados y re
gu lac iones in ternas más estrictas. Esta aproximación h a demost rado 
ser n o sólo l im i tada , s ino también e n ocasiones cont raproducente : l a 
gente s i m p l e m e n t e ar ro ja sus desechos a o t r a parte o los t i ra i l ega l -
mente ; se soborna a los inspectores para que se hagan de l a vista gor
d a ante los ambientes labora les insanos; los automovi l is tas c o m p r a n 
dos carros c o n placas dist intas para evadir las restr icc iones oficiales a 
la circulación de l tráfico. 

A m e d i d a que los gobiernos se ven obl igados a recortar sus gastos, 
equ i l ib rar sus cuentas y r educ i r su fuerza de trabajo, deben cambiar su 
enfoque y capac idad de in f lu i r d irectamente en las acciones de los de
más: a h o r a deben enfatizar las campañas de educación y conc ient i za-
ción, diseñar marcos regulator ios efectivos pero realistas - e n lugar de 
crear s implemente más y nuevas legislaciones que nadie va a c u m p l i r - y 
volverse más emprendedores y activos c omo catalizadores, coord inado
res y promotores de iniciativas ambientales sanas y sólidas. 

A N E X O 1 
El perfil ambiental de Sao Paulo 

Con una población cercana a los 20 millones, la Región Metropol i tana de 
Sâo Paulo (RMSP ) , que incluye la ciudad de Sao Paulo (11.4 millones de habi
tantes) y otros 37 municipios, es una concentración grande y en rápido creci
miento de personas y empresas. La R M S P contiene 12% de la población de Bra
s i l y genera 18% de l a r i que za a n u a l de l país, 3 1 % de su producción 
industrial y 25% de sus empleos industriales. 

" Calidad del aire: Durante 1989 se emitieron alarmas de salud debidas a la 
contaminación del aire por monóxido de carbono en un total de 250 días, 
por ozono en 108 días y por partículas suspendidas en 54 días. Entre 73 y 
94% de los contaminantes del aire provinieron de los 2.2 millones de vehícu
los de la R M S P ; de las partículas la industria genera 51%, los vehículos 31% y 
las fogatas al aire libre 18%. Los polvos del aire también son generados por 
vehículos (48%), basura de la calle (31%) y otras fuentes. 

Drenaje: U n 65% de la R M S P está conectada al sistema de drenaje (la cifra 
es más alta en la ciudad de Sâo Paulo), pero sólo 40% de las aguas residuales 
recibe algún tratamiento, de modo que los tres ríos principales de la región 
están seriamente contaminados. 
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Desechos sólidos: Los hogares de la c iudad de Sao Paulo generan unas 
11 000 toneladas de basura cada día, mientras que la R M S P genera unas 14 000 
toneladas de desechos domésticos y 6 200 toneladas de desechos industriales 
sólidos. E l sistema oficial de recolección sólo recoge 80%, del cual sólo se dis
pone de 65% de manera apropiada; se dispone de 10% de forma adecuada y 
de 25% de forma inapropiada. Sólo 5% se recicla. De la basura que no se re
coge diariamente con el sistema oficial, unas 4 000 toneladas son recicladas 
por pepenadores y otra parte se quema, pero la mayor parte se pudre en ca
ñadas y sitios abiertos, representando un serio riesgo para la salud de las po
blaciones cercanas. 

Suelo: Los pobres a veces se ven obligados a vivir en sitios inadecuados y 
peligrosos, pero más baratos: en 1987 había unos 783 asentamientos ubica
dos en cuencas hidrológicas, 385 en áreas expuestas a la erosión y 30 dentro 
o cerca de tiraderos de basura. Se estima que unas 75 000 personas están pe
riódicamente afectadas por inundaciones. Con la recesión y empobrecimien
to de los años ochenta, parte del medio millón estimado de paracaidistas de 
la c iudad pasó a ocupar cuencas protegidas, causando el deterioro de los 
acuíferos cercanos usados como fuente de agua potable para la ciudad. 

Abastecimiento de agua: 92% de los residentes de la R M S P tiene agua entuba
da, aunque no siempre de calidad adecuada. L a mala calidad del agua y el ra
cionamiento periódico han contribuido a la propagación de ciertas enferme
dades. 

Salud: A l nivel de 37 por cada mi l nacidos vivos, la mortalidad infantil en 
Sao Paulo está por debajo de la de Brasil (60 por cada mil ) , aunque los facto
res ambientales son responsables de muertes prematuras entre los adultos. 
U n a menor esperanza de vida al nacer (64.4 años, en comparación con e l 
promedio nacional de 65.5) puede rastrearse hasta una mayor incidencia de 
enfermedades respiratorias debidas a la contaminación del aire, muerte por 
accidentes de trabajo y de tránsito, mala calidad del agua y vivienda inferior 
al estándar entre los pobres. 

Fuente: Oliveira y Leitman (1994). 

A N E X O 2 
La calidad del aire en la ciudad de México 

Con una población de 15 millones en 1990, la Zona Metropolitana de la C iu 
dad de México ( Z M C M ) es la tercera aglomeración urbana más grande de l 
mundo -después de Tokio y Nueva York. Está rodeada de montañas altas, a 
una altura de 2 240 metros sobre el nivel del mar. L a altitud reduce conside
rablemente la eficiencia de los motores de combustión (que por lo tanto pro
ducen más emisiones de monóxido de carbono y otros gases que en altitudes 
menores), además de que los contaminantes del aire no se dispersan en la at
mósfera al ritmo con que se producen, debido a la baja velocidad de los vien
tos en el Valle de México. L a alta concentración de contaminantes se agrava 
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con los grandes volúmenes de vehículos en circulación, gran parte de los cua
les están viejos y mal mantenidos. 

L a contaminación del aire en la c iudad de México es resultado de la 
quema de combustibles fósiles -ya sea en vehículos o en fuentes estaciona
rias-, de la incineración de desechos sólidos y del desgaste (erosión) del sue
lo. Los tres millones de vehículos que circulan en la Z M C M (que incluye el área 
central, o Distrito Federal, y 17 municipios aledaños) son la fuente principal 
de las 3.02 millones de toneladas de contaminantes atmosféricos emitidos ca
da año al aire de la ciudad. Éstos incluyen monóxido de carbono (que puede 
afectar el sistema nervioso central), hidrocarburos, plomo y bióxido de nitró
geno (responsable de irritación de las mucosas y enfermedades respirato
rias) . A medida que continúan aumentando los ingresos, el parque vehicular 
privado de la ciudad (incluyendo taxis) crece a una tasa impresionante de 
10% anual. Sin embargo, 45% de todos los vehículos tienen diez años o más. 
En 1994 los vehículos privados representaban 71% del parque y contribuyeron 
con 44.5% del total de emisiones; los taxis representaron 5.4% del parque y 
sin embargo aportaron 22.3% de las emisiones; los camiones y microbuses re
presentaban menos de 2% del paque vehicular y sin embargo generaron la 
mitad de los viajes diarios y 15.8% del total de las emisiones. 

Otro contaminante del aire son las partículas suspendidas (re), que se 
deben en gran medida a la erosión del suelo por deforestación y desecación 
de lechos de agua (que contribuyen con 94.2% de las re), y en un grado mu
cho menor al transporte (4.2%) y a las emisones industriales (1.4%). Las re 
son a menudo portadoras de vectores tóxicos o infecciosos y pueden llevar a 
la reducción de las funciones respiratorias, mientras que los casos de altas 
concentraciones (como las de partículas de asbesto) pueden ser directamen
te responsables de cáncer y muerte prematura. 

La contaminación del aire se monitorea diariamente a través de una red 
de estaciones automáticas que abarca la mayor parte de la Z M C M . Las mediciones 
diarias de la calidad del aire se reportan al público usando un índice, el I M E C A . 

Los valores I M E C A de 100 se consideran normales, y cada vez que el I M E C A pasa de 
300 unidades se lanza un programa de contingencia. Como muestra la siguien
te tabla, a menudo se alcanzan niveles superiores a 250, aunque la incidencia 
de estos episodios ha tendido a caer después de haber alcanzado un máximo 
en 1991-92. Los altos niveles de ozono, sin embargo, siguen siendo uno de los 
principales problemas para los habitantes de la ciudad de México. 

Las inversiones térmicas en invierno pueden empeorar severamente las 
condiciones. U n estudio realizado en diciembre de 1995 en el distrito obrero 
de Tlalnepantla (en el norte de la Z M C M ) , después de 25 días en que el I M E C A 

permaneció de manera consistente por debajo de 150 puntos, mostró que al
rededor de 10% de la población sufría de irritación de los ojos, dolores de ca
beza, inflamación de la garganta y ojos llorosos. E l 19 de enero de 1996, des
pués de que el I M E C A alcanzó 250 puntos, más de 35% de la población de 
Tlanepantla sufrió de irritación de los ojos, casi 25% de dolores de cabeza y 
20% de inflamación de la garganta. Tales condiciones, efecto de la exposi
ción a gases peligrosos, pueden volverse mucho más serias y producir daños a 
largo plazo en los grupos más vulnerables de la sociedad, como los niños, los 
ancianos y los enfermos. 
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El ozono en el aire de la ciudad de México: número de días en que las 
lecturas excedieron los 100, 250 y 300 puntos MECA, 1988-1995 

Año Más de 100 Más de 250 Más de 300 

1988 329 11 1 
1989 329 3 0 
1990 328 27 3 
1991 353 56 8 
1992 333 37 11 
1993 324 14 1 
1994 344 4 0 
1995 324 6 0 

Fuente: Departamento del Distrito Federal (1996). 

Las autoridades de la ciudad de México han lanzado principalmente dos 
programas para reducir las emisiones de los vehículos. E l primero, que se in
trodujo a principios de los setenta, aunque recibió apoyo legal adecuado en 
1988, implica pruebas regulares para asegurar que los vehículos cumplan con 
la regulación de las emisiones. L a segunda, introducida como acción volunta
ria a mediados de los 80 y como requisito legal en 1990, limita la circulación de 
una quinta parte de todos los vehículos cada día de la semana. E l primer pro
grama ha dado resultados estimulantes, con casi 18 000 vehículos sancionados 
en 1994 por no cumplir con las normas; los resultados del segundo han sido 
mucho menos alentadores, ya que las familias con medios suficientes compra
ron un segundo carro (a menudo más viejo) con el resultado de que la distan
cia promedio de los viajes y las emisiones de hecho han aumentado. 

Fuentes: Departamento del Distrito Federal (1996); Greenpeace México (1995); 
Legorreta (1995); Organización Mundia l para la Salud (OMS) y Programa de las Nacio
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (1992). 

A N E X O 3 
Planeación distrital con participación comunitaria en el Perú urbano 

A finales de los años ochenta Perú realizó algunos de los intentos más innova
dores por incluir a los ciudadanos en el manejo de los países de América La
tina. Uno de ellos fue incluir a la comunidad local en la preparación del plan 
de desarrollo para San Juan de Miraflores, un asentamiento de bajos recursos 
y de crecimiento rápido al sur de L ima, con una población de unos 300 m i l 
en 1991. L a zona tenía un serio problema de abastecimiento de agua, el dre
naje y recolección de basura eran muy deficientes o simplemente inexistentes 
en algunas áreas y la municipalidad carecía de recursos y planes adecuados 
para hacer verdaderas mejorías. A l igual que muchos asentamientos pobres 
del mismo tipo en toda América Latina, San Juan es víctima de la expansión 
no planificada y de una inadecuada base fiscal local. 
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Con el apoyo de una subvención de 10 000 libras de la organización no 
gubernamental ( O N G ) del Reino Un ido Save the Chi ldren Fund (Fundación 
Salvemos a los Niños), la O N G peruana I P A D E L completó un estudio diagnóstico 
del área, a partir de un simple estudio catastral. También abrió un proceso 
de consulta con la población y empresarios locales para reunir ideas e infor
mación. L a propuesta principal que resultó de esto fue que San Juan y dos 
distritos vecinos se desarrollaran como el centro financiero y comercial del 
sur de L ima, con propuestas más detalladas en cuanto a los sectores clave co
mo uso de suelo, transporte y caminos, servicios, vivienda, salud ambiental y 
empleo. 

A pesar del sostén comunitario, la falta de apoyo por parte del nuevo alcal
de de San Juan (elegido en 1989) suspendió la puesta en marcha del plan, en-
fauzando las dificultades planteadas por el faccionalismo político de Perú. Pero 
la experiencia de diseñar un distrito a partir de las aspiraciones y necesidades 
reales de la población fue un logro importante. Dada la proliferación de ini 
ciativas comunitarias en los asentamientos paracaidistas de Lima, lograr algu
na consolidación y coordinación a un nivel más alto, distrital, fue un paso im
portante para asegurar que las comunidades influyan exitosamente en la 
elaboración de políticas de los gobiernos locales. 

Fuente: Dawson (1992). 

A N E X O 4 
Golf y medio ambiente urbano en Tepoztlán 

En septiembre de 1995 las protestas de residentes locales, pequeños empresa
rios y activistas ambientales nacionales e internacionales obligaron al alcalde 
de Tepoztlán (Morelos, México) a renunciar, y buscaron con empeño rever
tir los planes para un campo de golf e instalaciones industriales donde parti
cipaban compañías mexicanas y estadunidenses. U n a encuesta de opinión 
mostró que más de 80% de los tepoztecos se oponía a los planes, alegando 
que el proyecto estaba diseñado para extranjeros y fuereños ricos y que gene
raría escasez de agua, aumentaría los costos de vivir ahí y cambiaría el carác
ter del pueblo. 

E l proyecto se ubica en un parque nacional adyacente al pueblo, a una 
hora en carretera al sur de la ciudad de México. A l recibir el estudio de im
pacto ambiental en 1994, el Instituto Nacional de Ecología (INE ) otorgó un 
permiso de planeación, sujeto a modificaciones, al diseño de Jack Nicklaus 
de un campo de golf y otras partes del proyecto, incluyendo el desarrollo de 
800 unidades habitacionales e industrias de alta tecnología. Las protestas es
tallaron en una amplia coalición de habitantes del pueblo cuando se supo 
que estas modificaciones no se habían introducido y que las autoridades am
bientales habían cerrado temporalmente el sitio de la obra. 

Fuente: Varias ediciones del periódico mexicano L a Jornada. 
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A N E X O 5 
Capacitación ambiental de funcionarios municipales en Quito 

E l Instituto de Capacitación Munic ipa l (Icam) de Quito, la capital de Ecua
dor, ha puesto en práctica un programa para aumentar la conciencia am
biental entre los niños que asisten a las escuelas públicas y entre las comuni
dades pobres, y para ofrecer capacitación ambienta l a los func ionar ios 
municipales clave, incluyendo a los policías. A l centro del programa yace la 
creencia de que el involucramiento de los actores sociales es un paso crucial 
hacia el enfrentamiento de los problemas ambientales. Además de producir 
un conjunto de folletos sobre cuestiones ambientales urbanas, el Icam ha or
ganizado una serie de talleres en cuatro de los barrios más pobres de Quito, 
una obra de teatro con actores adolescentes y un debate público por radio. E l 
Icam ha recibido peticiones de otras municipalidades de Ecuador para desa
rrollar programas similares. 

Fuente: Rodríguez (1994). 
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