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LA INTERRELACIÓN Y DEPENDENCIA DE LA NATURALEZA Y LA 

SOCIEDAD 

 

El relieve representa la expresión del conjunto de procesos que originan, modelan y 

destruyen la superficie terrestre, entre los cuales se encuentran los de carácter endógeno 

que se vinculan con las fuerzas tectónicas capaces de transportar continentes, plegar, 

fracturas y desplazar estratos de rocas, así como formar volcanes, mientras que los de 

carácter exógeno, Para el desarrollo socioeconómico de un país, la clasificación de su 

relieve representa uno de los primeros pasos para la definición y la delimitación de sus 

unidades sintéticas naturales o de gestión ambiental, indispensables para el 

establecimiento de modelos de ordenamiento ecológico territorial. Por otra parte, 

contribuyen a otras investigaciones de tipo geomorfológico, edafológico, geobotánica, 

paisajístico, todas dentro del campo físico geográfico, e incluso para estudios sociales en 

el ámbito rural. La República Mexicana está situada en el continente americano; por su 

situación geográfica pertenece tanto a la porción norte del continente como a 

Centroamérica, considerando que la Cordillera Neo volcánica es el límite entre estas dos 

porciones continentales. Tiene como nombre oficial Estados Unidos Mexicanos, pero es 

más conocido como México. El territorio mexicano, visto en el marco de la geomorfología y 

tectónica, ocupa un lugar excepcional en el mundo, resultado de su compleja historia 

geológica que ha ido conformando un variado relieve continental, que a la fecha sigue 

modificándose. En México existen también grandes cordilleras que corresponden a 

levantamientos y plegamientos de diversas orogenias, Uno de los rasgos más distintivos de 

la orografía nacional es el Cinturón Volcánico Mexicano, cadena de volcanes que sigue, a 

grandes rasgos, la dirección de varios sistemas de fallas de oeste a este, a lo largo del 

paralelo 19° N, y que va desde el Océano Pacífico hasta el litoral del Atlántico; en total unos 

850 km de largo por unos 150 de amplitud media. 

 La característica más importante de esta región es la presencia 12 de una ancha plataforma 

continental que se considera fue tierra firme a fines del Pleistoceno y quedó cubierta por el 

mar que ascendió hacia el final de la última glaciación; otro rasgo de interés, por ser 

excepcional a nivel mundial, es la ausencia de un verdadero talud continental. A la 

plataforma sigue a profundidad un relieve semejante a una cadena montañosa de más de 

2000 km de longitud, consistente en elevaciones de laderas empinadas, escarpes, 

depresiones y mesas. Es una margen activa, donde se producen movimientos tectónicos 

ocasionados por la subducción de la placa oceánica con respecto a la continental. Durante 

cientos de miles de años, el hombre apenas ha modificado el relieve que se genera de 

forma natural, salvo en pequeños detalles. La razón era obvia: no disponía de la tecnología 

necesaria para realizar tal hazaña. Pero ya no es así, como analizaremos hoy. Es cierto 

que el ser humano, mediante su actuación sobre la cobertura vegetal principalmente 

deteriorándola o eliminándola por completo, aceleraba los procesos de erosión geológica, 

Pues bien, el hombre es capaz de acelerar las fuerzas naturales en todos los casos. Más 

aún un tipo de ellos, la erosión mecánica, era un tipo ajeno a la geosfera, por cuanto se 

genera por la acción de la labranza, produciendo un paulatino descenso del relieve al atacar 

a las cimas de las colinas. Sin embargo, digamos que muchos de estos procesos culminan 

con una redistribución y sedimentación de los materiales previamente arrancados en la 

desembocadura de los cauces naturales. 



HISTORIA MINA DE MÉXICO 

 

La historia de la minería en México a partir de su actividad a nivel industrial está marcada 

por el saqueo de nuestros recursos naturales no renovables hacia otros países, por la 

explotación humana y por una cadena de impactos de todo tipo causados por los diversos 

sistemas de explotación y beneficio de los valores metálicos. Se llaman culturas 

precolombinas a las que existieron en el continente americano antes de que arribara al mar 

Caribe el navegante genovés Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492. las culturas 

precolombinas principales que se civilizo en esa época en América eran los olmecas, 

mayas, aztecas, tolteca, zapoteca, totonaca.  

Los olmecas fueron una cultura que se desarrolló durante el periodo preclásico de 

Mesoamérica. Aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas de 

Mesoamérica, se considera que el área cultural olmeca zona metropolitana abarca la parte 

sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco, La mitología señala que la civilización 

azteca se originó en el mítico Aztlán, de done emigraron en busca de la tierra que les había 

prometido su dios principal, Huitzilopochtli. La 29 señal sería un águila posada sobre un 

nopal y devorando una serpiente, lugar al que llamaron Tenochtitlán. Ese lugar es ahora la 

Ciudad de México y esa imagen es el escudo nacional de México. Sus tres clases sociales 

se distinguían claramente entre nobles, pueblo y esclavos. La clase noble era dueña de 

tierras y de gran parte de las riquezas, eran quienes tenían el poder político y religioso. La 

gente común se dedicaba a la agricultura, comercio y artesanía. Quienes no pagaban sus 

deudas de impuestos, cometían delitos o eran prisioneros de guerra, se convertían en 

esclavos para realizar trabajos pesados sin recibir ningún pago. Esta civilización desarrolló 

una compleja tradición religiosa, política, cosmológica, astronómica, filosófica y artística. 

Los mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán, México y sus alrededores. Allí 

levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían 

el territorio de varios países de Centroamérica, tales como sur y sureste de México, 

específicamente en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; 

además de los territorios en América Central de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Entre las ciudades más importantes de la civilización maya se encuentran Palenque, 

Bonampak, Chichén Itzá, Tulum, Kabah, Uxmal, Mazapán y Tikal. El imperio maya fue en 

esencia una agrupación de ciudades-estado. Cada estado estaba gobernado por un jefe 

hereditario, militar y político, quien era asesorado por un consejo de ancianos. La sociedad 

estaba dividida en una élite o nobleza, quienes no tenían que realizar ningún trabajo físico 

y vivían de los tributos que cobraban al pueblo. El segundo nivel eran los comerciantes, 

quienes tenían un muy buen nivel de vida. La clase baja estaba constituida por artesanos y 

campesinos, obligados a pagar tributo a la nobleza para que no los convirtieran en esclavos. 

https://www.ecured.cu/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://www.ecured.cu/12_de_octubre
https://www.ecured.cu/1492


Los toltecas dominaron el centro de México de los siglos X al XII. Alrededor del año 1050, 

Tula también conocida como Tollan Xicocotitlán se convirtió en la capital del gran Imperio 

Tolteca. Esta capital estaba situada en el actual valle de México, cerca de la frontera norte 

de Mesoamérica. Durante la época de mayor prosperidad, Tula llegó a tener 60,000 

habitantes, En la cultura tolteca lo político estaba íntimamente relacionado con lo espiritual, 

el centro urbano de Tula era sede del gobierno y la religión. los zapotecos dominaron los 

valles centrales del actual estado de Oaxaca; Monte Albán fue el centro urbano y ceremonial 

más importante de esta altamente desarrollada civilización. Su religión giraba en torno a la 

adoración de varios dioses. El dios principal se llamaba Xipe Totec y tenía tres 

representaciones: Totec es el dios mayor que los regía, Xipe es el dios creador que hizo 

todo como es, y Tlatlauhaqui es el Sol, Una de las más arraigadas supersticiones en la 

cultura zapoteca era el nahualismo. En el día en que nacía un bebé, se ponían cenizas en 

la choza de la madre y las huellas que aparecían marcadas representaban al animal tótem 

del niño, el que le daba su personalidad. Una de las más arraigadas supersticiones en la 

cultura zapoteca era el nahualismo. En el día en que nacía un bebé, se ponían cenizas en 

la choza de la madre y las huellas que aparecían marcadas representaban al animal tótem 

del niño, el que le daba su personalidad. Los españoles llegan a las costas de México en 

febrero de 1519. El primer lugar al que arriban son las costas de la isla de Cozumel. Los 

españoles avanzan y llegan a Yucatán donde se encuentran con los mayas y los vencen y 

le hacen regalos a Hernán Cortes como son 20 mujeres entre ellas la Malinche conocedora 

del maya y del náhuatl. Los españoles continúan con su recorrido y llegan a las costas de 

Veracruz donde fundan la ciudad de la Villa Rica de la Vera Cruz. Durante el período 

colonial, México formó parte del Virreinato de la Nueva España, dirigido por un Virrey 

nombrado por las autoridades españolas, y que junto a los de la Nueva Granada, el Alto 

Perú y el Río de la Plata, conformaba el régimen territorial y político de la América 

colonizada por el Reino de España. La economía colonial en México era de tipo extractivita, 

como en todo el continente de la época. Sobre todo, los yacimientos minerales recién 

descubiertos en el Norte mexicano, que a su vez impulsaron el crecimiento de obras y la 

expansión agrícola. Sin embargo, casi todo lo obtenido era despachado a Europa a través 

de los puertos de Veracruz y Acapulco, parte de una red comercial que llevaba los productos 

filipinos a América y luego a la península. Situación de México en 1821 La legalidad de la 

Independencia quedó sancionada en el Plan de Iguala, que exhortaba a una supuesta 

unidad entre americanos y europeos, los españoles residentes en México, como base de 

concordia para las tareas de construcción política y económica de la nueva nación, Estas 

luchas, que arrastraron a toda la población, se dieron bajo el influjo de destacadas logias 

masónicas: la de los escoceses, que representaron los intereses de los grupos que 

buscaban que el cambio político se diera sin cambiar nada, y la de los yorkinos, que 

aglutinaron a quienes buscaban modernizar al país. El 20 de noviembre de 1910 iniciaron 



los primeros movimientos armados de la Revolución mexicana respaldados por Pascual 

Orozco jefe de las tropas irregulares del estado de Chihuahua, Francisco Pancho Villa líder 

los campesinos en el norte de México y Emiliano Zapata (quien representaba a los 

campesinos y demás líderes populares del sur de México. Cabe destacar que dichos líderes 

luchaban en conjunto por su oposición a Díaz, sin embargo, no eran aliados, ya que cada 

uno reclamaba las necesidades particulares de los pueblos que representaban y por lo 

cuales se enfrentaban, Uno de los ámbitos que fortalecen al país es su capital humano. La 

participación de ingeniería, manufactura y construcción dentro del total de graduados en 

México es superior a aquella en Alemania, Brasil, España, Estados Unidos y Reino Unido. 

Asimismo, cada año se gradúan más de 140 mil ingenieros de universidades mexicanas. 

 


