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f. - I NTHODllCC 1 ON 

1.oH p1·ohlP111aH <(lit' i111paclan dP manPra global al planeLa como son la 

dusLru~clc'J11 dL1 la capa dc1 u~uuu, t.•1 i11c.;re111uulu de ga::;es eari.Júuicu::; 

en la almósf1,•ra, la dcslrucción de grandes áreas arboladas, la 

p(•rdida acc•l L'rada IJiodiVL'l'Sidad' el · crecindeulu de lus 

dc>sierlot->, L•nln• ol1·os muchos problemas ambionlalcs ha desperlado 

un inll•rl•s c1'L•cie11LP :,;obrL• la problómalica ambiental. 

La necesidad do esLudiar las inLerrelaciunos que pueden cxislir 

enLrl' la economía y la ecología emerge de inmediato cuando 

percibimos, de manera empírica en la vida coLidiana, la 

problemálica ambienLal que se vincula casi si•~mpre de alguna manera 

con la acllvidad económica. Por ejemplo, la ganaderización de las 

s1~lvaH LropicaJps, la "unlaminació11 de aire suelo y agua por las 

induslrias, erosión de suelos por uso agrícola, manchas de pelr6leo 

<'ll loH rnat'P8 y ueúa11os son prolJlt•ma:,; ecológicos con l111plicaciones 

económicas. 

En general la ciencia económica ha caminado separada de la ciencia 

e col óg i ca, con i 11 Le reses c¡ue pocas veces convergen, debido a 1 os 

objetos de esludio, preocupaciones y a las melodologias que utiliza 

cada ciencia. El campo de esludio de la vinculación economía-

ecología esta poco desarrollada, aunque exisle un inlerés 

crecienle e11 esla LemáLica y se están revisando viejas propuestas 

de algunos auLores que manifestaron preocupación por la 
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co11s1•n';1<•iú11 d1•l <t111liic•11L1.• y que Ju l'C!lacio11aba11 con la acLividad 

económica, Lalm; uomo Eduard Sachcr (1834-1903), Pfaundlcr (ll:l3'J

l'Jib), .JmH•f' Pnppc>r (1838-JCJ2J), M<1ch(l838-1CJ16), BolLzmann (11:144-

l'lüb), Hudolf Clau:;ius, PaLrick Gedde:; (1854-1932), Henry Adallll:l 

( lfl3B-l'lJ8), Frc-d1.•rick Soddy ( JIJ77-JCJSb). 

El pr'PHPlllt' Lr·ahajn inLL'nLa dc,sde la Jll.li'SJH!cliva [!UOJlÓlllica, r·pLomar 

la variable medio ambienLe con el objetivo de llegar a algunas 

conclusiones sobre como planlear algunas solucione:; a lo:; problema:; 

ambienlal 1.•s. 

La esLruclura planleada del Lrabajo e:; la siguicnLe: 

En el capiLulo Il, se enuncia una concepción general de la economía 

y dl' la l'<~ologia, a::;í co111n una revi8ió11 de las propueHLas que closdu 

la perspecliva económica se Liene de la variable medio ambiente. 

En el capíLulo 111 se Lrabajan dos ejercicios, donde a partir de 

las horramienLas de la economía, incluyendo la variable medio 

ambienle, se inLenLa llegar a algunas conclusiones. Un ejercicio 

cons is Le L'll la elaboración ele un modelo insumo producto, 

considerando un vecLor de cosLo ecológico y, el oLro, traLa de 

considerar las pos i bi l i ciad es ele cambio del nivel del producto, 

considerando cambios en la e:;LrucLura de la demanda y cierlo nivel 

de reguldción esLalal sobre los seclores mis contaminadores. 
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FinalmL'llLL•, L'll 1•1 capíLulu IV, f>J'L'8l!llLamus las cunclu:;io11es donde 

se retoman algunos elemenLos de la revisión blbliogrAfica, así como 

de los L'jerciclos realizados en io'1 capilulo III, a fin de plantear 

algunas alLernaLivns para enfrentar lo:; problemas ambientales, y 

:;eiialar algu11as de las carencias Leóricas para enfrenlar la 

vinculación eeunumía ecología. 

Cabe sef1alar <¡uc• el pre:;enle LralJaju 110 inLenLa ser una propuesta 

lllP Lodo l úg i ca. si no <'H una L'XPl oracj ún a curca du como desde el pun t.o 

de vi:;La lll' 

ambienLale:;, 

la L1COilOJllÍa se pueden enfocar lo:; problemas 



4 

11.- LA HELACIUN Io:CONOMIA-ECOLOGIA. 

2.1. GENEHALlUADES DE LA RELACION ECONOMIA ECOLOGIA. 

Las di:.•f iniciom.>s mús acepLadas y comunes de cada una de 

las ciL•11elat> 11us i1tt.lica11, ua:;-;i .siL'llllH"L• el olJ.jeLu dL' L1 HLudio y la 

!H'L'oc11pac·ió11 runclaml'11Lal dL• cada disciplina. Los conc.:cpLos que 

encierra una dL'fi11ició11 de c•sle Lipo a menudo ::>olu 8u uo111pre11dc.:H1 

cuando se adenLra al estudio de dicha disciplina. 

La economía como ciencia, es definida de diferentes formas 

depcndíendo de la corriente teórica que se traLe (clAsica, 

neoclásica, marxista, estructuralista). Aunque todas Llenen como 

objeto de estudio la actividad eco11ómica, en sus definiciones 

privilP.Aian n 1·Psalla11 aspP.clos de·~ la aclividad económica que, 

desde su perspeeliva, son cenLrales para el anúlisis económico y la 

producción de conocimiento científico en determinada dirección. 

La ecología, por otro ledo, se define como la ciencia que analiza 

la interrelación entre los seres vivos y el medio ambiente. Su 

unidad de análisis es el ecosistema, definido este como el espacio 

físico donde prevalecen cierto patrón de interrelaciones entre un 

grupo de poblaciones de seres vivos y su ambiente, (ecosistemas: 

como bosques, selvas, sábanas, lagunas, esLuarios). 

Son diversas las perspectivas para abordar el estudio de los 
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p1~ulJll'lllaH a111hi1 1 11L.:llt 1 s 1 igadus a la aclividad económica. Quizá, 

111uchas :.JUll pJ·op1u 1 Hl an l1at;La11LPB gl!JIL'!'alus y 8111 uu dL1sarrul lo 

Lt 1 ú1·j,~o i111porli111t1 1 • SJ11 <1 1111Ja1·go t'H nec<.1sarjo aborclarla8 a fin de 

L1·ala1· dl' t.'t1t't1t1Lt';lf' y 1~011ueL.•J' la:-> lL1yc1 s CJUl.' r·igeo la::> relaeio11e8 

eco1101nia-111edio a111lJi<•11L<.'. de Lal manera que se pueda elaborar una 

agenda dl! acLividadc•s que permiLa dis11ii11uir los impacLos 11egaLivos 

UL' la l 1 cu11u111ia sobt'e ~1 rnudiu ambienLe. 

La acLivitlatl económica se tia sobre un medio biofisico, pero como 

considera11 muchos auLores, los <¡ue generan co11ocimienLo cienLif leo 

C'll l.'COJlOlll Í a parecen no percaLarse de ello. Lo consideran 

i1'rL1 lL1 va11Lt.1
, y t'IJ la 111ayur parLl:.• del pe118at11iunlu ecuuómic..:u de casi 

Lodas las corrlenLes, esta ausente o poco presente la preocupación 

de cómo la acLividad económica impacLa el ambienLe. Por ejemplo, la 

preocupación de la economía neoclásica se centra en como la 

economía alcanza puntos de equilibrio en su funcionamiento, como 

operan los mercados, deLerminación de oferLa, demanda, precios. Los 

marxisLas, por su parle Llenen como preocupaciones fundamenLales la 

Leoría del valor, la Lasa de explotación, la reproducción social 

del capiLal, uLc. 

La parle de la ciencia económica que LraLa de las posibilidades de 

la aplicación prácLica de los posLulados Leóricos a parLir de la 

manipulación de una serie de variables, Llene como objetivo 

fundamenLal la búsqueda de un crecimiento económico esLable. Esto 

es, crecimiento con estabilidad de precios, bajos niveles de 
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ciPSL'lllPl<'o y bala11<'<' 1;,\L<·1·110. S11 i11L1_•J'(•s t>s marginal por los 

problemas ambic.•11Lalc•s. 

La c1cu l ug i a 111au ir i l 1 i.-; l tl, cu1110 e i l'llt: i a, u11 mayor· i 11 LL'I'Ü8 por es Ludiar 

a la sociL•dad humana, y Jo Lrala de lweL'l' a Lravés de su Leoría de 

sisL,1 111as. t'lJllHidl•1·a11du qllt• t•I pla11PLa J't111cioua lYll uoa rc1 lación 

global dp L'L'osi>-;LL•mas dundP l'luyL• la maLeria y la energía. DenLro 

c.h:.• Ja LL1 oría clL• }:d8Lc~ma8 t>L' privilL1 gia, uurnu pu11Lu cenlral de 

a11úlisis las lt•yL·~; dl.' la LC'rmodi11ámica. A parLir de estas se 

de111uesL1·a c1uu u11 los euusisle111as lo que se Lrala es de ser lo 111ás 

eficiE•11Lc L'Jl Pl uso de la maLPria y c11ergia. Por lo La11Lo, denLro 

deo• un ecosisLema t>e busca una baja Lasa de Lransformación de 

malc.•ria y c..1 nc1rgía dv baja C'nlropia en una de alLa enlropía, a fin 

dL' L•viLar la p(•rdida de e1wrgía en forma de calor no uLilizable. 

El hecho de que las leyes bajo las que operan los ecosísLemas y la 

economía sean diferentes, ya que en Lanto para los primeros las 

IL1YL'8 dL1 Ja c•vo1uci6u y dL! la LL'r111utJi11ú111ica SUJJ ceulraJus par:.... 

.explicar a los ecosisLemas, mientras que en la economía sean el 

valor, los JH'L•cios, la oJ'erla, demanda, rnaximi~ación do beneficios, 

crecimiento económico, etc. son puntos de referencias fundamentales 

para la generación de eonocimienLo en cada ciencia. Lo anterior 

planLea un serio problema rneLodológico para vincular a la economía 

con la ecología, a pesar de la innegable siluación de que la 

doLación de recursos PaLurales es de primordial importancia para el 

desarrollo de la actividad económica, y que la actividad económica 
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Liclll' impaclo sobro los equil.ibrios dinámicos de ecosislcmas en 

parlieular y d<··l sisl!.'ma global du ecos is lemas, en lo general. 

Una Pl'L'gll11La qut• surge• t'H ¿J'urqlu:• la c•co110111ía uu Lu111a L!IJ cue11La ti<• 

i111pu1·La11LL' los impaclos ambicnlales de la aclividad 

L'COJlÚlllil!a l'll tiU a11ál i::;lH?. 

Una pri111era rcspuesla que aparece es que la economia busca 

maximizar bclll'f icins o producción c¡ur~ no oslán cuantificados en 

Lér•miuus L'JlL•rgL•L.icos, cu Laulu lfUU la opL•r·aciún du eeoBisLemaB 

funciona a parlir de' la maximización dol uso eficiente de la 

maleria y la e110rgía. 

Otra prl'gu11La que surgiría seria la ele 8i ¿sólo un la sociedad 

<'api Lal isla 8l' ha Lomado la lógica productiva do maximizar 

beneficios, olvidándo8e de la eficiencia energética y conservación 

del ambient'e?. 

Para rastrear la respuesta debamos ubicarnos momentáneamente en la 

separación del hombre de la naturaleza. Esta separación la logró a 

partir cfo la posibilidad do realizar trabajo en sociedad que lo 

permitió modificar el ambiente a partir de la construcción de 

herramientas. Este es un punto central para entender la relación 

hombre naturaleza. El trabajo social es lo que permite al hombre 

cierto grado de independencia de la naturaleza, pero en el va 

i11111c.•rso tambié•11 una capacidad destructiva do los ecosiutomas. 
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Por c,jemplu, e>I tksarrollu de la agricultura y la ganadería, son 

acLividadPs que' Lod<.H> J"L'Halla11 uo1110 ul gran 8allo de la humanidad, 

pero pocas veec's se pio11sa <~11 el impaclo a111bienlal que provocan 

tll'hido il la Sll!->Li Ltll~iú11 th• l'l~usislc•mas naluralus por· pconislc~man 

arlificialcs. Sin Pmliargu, con ello se inicia la relaliva aulonomia 

dP la humanidad til.' las lL'Yl~S 11aLLu·alL'S, pllt..!slo qUt.' miunlras c1 l 

hnmbrP aHPgura PS}H.1 eies vc. ... gclalt}S úlileo para su al imonlación, 

deslruyL' cicrla canlidad de especic>s <¡ue habi Lan naluralmenLe un 

espacio físico delerminado, y el impaclo final estará dado por el 

espacio Lulal que esla aclividad ocupe. 

La organi:,:aciú11 social cada ve:,: más compleja Lie11c posiuilidades de 

cambiar y modificar más a los ocosislemas naturales. Las sociedades 

hidráulicas de la anligüedad regulan los flujos de los ríos a 

través de canal1.•s y presas que permilen el desarrollo de vastas 

sociedadL•s urbanas y gra11des exlensio11es agrícolas. En esla acción 

ya SP t>sla provocando impaclos sobre los ecosislemas, pero es le 

Lipo dL• suciL•dades aun son incapaces de impaclar de una manera 

global a los ecosistemas. Aunque en ese entonces ya existía 

deslrucciún de biudiversidad. 

Existen oLros 

biodiversidad 

ejemplos de la capacidad de 

del hombre indepe11dicnLcmente 

destrucción 

dol esladío 

de 

do 

desarrollo social on que se encuenlre. Tal parece sor la hipóLcsis 

de> la decadencia de la civilización Maya que se debió a crisis 

ecológicas por subrepoblación de la selva, o las grandes 
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c•migracio11c•:,; de Jcrn 1n1Plilos búrbaros hacia Europa, a fines del 

111ilL'1tio pa::;adu, dt-Uido a la prc,::;iúu del pa8Loreo ::;ubre• ec..;osisLemas 

frúgilc•H que• provocó u11a deHe>o1Labilizacló11 de los ecosif;Lcmas que 

lo:-: dt-sl1·l1yt'l ohl igando a la bt"l::;qlu•da ele' lltll'VaH l.iL•rr·a::;. 

U11a prim<•J'a ap1·uxi111ació11 a] probll.>ma de i111pacLo ,a111l>ie11La! ele la 

acLividad cconúmica nos llevarla a que el crccimienLo económico es 

una variable crucial para eleLer111inar el grado de eleLerioro 

ambienlal. /\u Le una tecnología dada, mayor crecimienlo económico 

i mpl lea u11a mayor ca11 Lid ad ele desechos de difícil degradación en 

los ciclos hídricos y biológicos y necesariamente una mayor demanda 

de recursos naturales que pueden afectar la esLabilidad de muchos 

ecosisLemas. Los mús frúgiles son los primeros en desestabilizarse 

anLe un manL'.ÍO i1t<.llh:-cuado, o la dr_1saparición do especies que 

requieren condiciones demasiado especificas para seguir existiendo. 

Uno de los ele111enLos importantes para el análisis de la relación 

economía-ecologia es la tecnologla, ya que esta puede jugar roles 

Lanto benéficos como dafiinos para la conservación del ambiente. Las 

tecnologías ahorradoras de recursos naturales disminuyen la presión 

c.'X Lrac ti va sobre.> 1 os recursos, pero pueden generar con Laminan Les 

que no sean reciclables o dcgradablcs en los ciclos biológicos lo 

que tia origen a problemas ambientales de contaminación. Por 

ejemplo, la aparición de hules derivados del petróleo disminuyó la 

presión para desmontar las· selvas y hacer plantaciones huleras, 

pero provocó un uso más inlensivo del pelróleo con toda la secuela 
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de cu11la111i¡¡ació11 <¡U<.' c•!Jo i111pJica. 

La p1·ocla111a de la lolai a11lono111ía de la humalliclad ele las leyes que 

rigen al r1c•slo e.Je> Jos seno>s vivos ¿hasla donde es cierlo?. En esle 

aspe>clo podr·emos ouservar <JLW l'S con la aparición de el sislema de 

produceiún capilalisla quu se• revoluc...:iouan los mélodos de 

producción. hasta llr>gar a los mi•Lodos de producción fabriles 

mecanizados, que llevan a Marx a uecir c¡uc ol proceso produclivo se 

ha irult'p1•1ufi>\aclo cl1• las ft1<.•1·zas dc>J hombr<> y Ja naluralcza, y a los 

ausLriacos ele• Ja escuela marginalisLa, a afirmar que lo que 

interesa no son las c11esLiont•s objeLivas de un bien sino el valor 

subJeLlvo de esLos. 

Con los revolucionarios descubrlmienLos y la organización de la 

produceió11 c•n el capiLalls1110 se logra Lodo un periodo de 

crecimienLo económico y poblacional soslenido. Lograr duranLe 

LanLos siglos un creclmlenLo económico sostenido, sobre Lodo en los 

siglos XIX y XX, ha dado a la humanidad ese senlirnlenlo dio• 

independencia loLaJ del hombre de la naLuraleza, y es hasta ahora 

anLe la posibilidad de una crisis arnbienLal global, que ha vuelto 

a r0p!anlt•arst> hasla que punLo la humanidad es verdaderamente 

independiente de la naturaleza y también de cuál debe ser la mejor 

forma de rC>iauión hornbre-naLuraleza. 

Así, la aLenclón He cL1 11Lra, en la acLualldad, en Lralar de 

encontrar formas en que el crecimiento económico sea menos predador 
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liL'l amliiL•nLP, l'll la di 1·c•cciú11 de 110 desesLabil izar los ecosisLemas 

por ex~esiva dl'111a11da dl.1 l'ec:ur::;o::; 11aluralt.•s y por la e111lsiúu de 

conLaminanLl't-i qUL' i11Lc1 rf ie:~rP11 y Lransfurman, de manera negativa los 

fluju8 dl' llli:\Lt•t'ia y l 1 1lc1 rgia dl' lo:::a l'!COSiSLl'lllaS. 

2.2.-LA BUSQUEIJA DE LA JNCLUSION DE LA VAHIABLE MEDIO AMBIENTE EN 

LA TEOHIA ECONOM!CA 

Al }H1 1·cil>i1·sl• PI t~l"P<~imic•nlo Pconúmico corno el principal clemr~nlo 

de crisis an1liie11Lal, diversas opi11io11es, desde la economía han 

surgido, inLenLando ofrec.;>r soluciones a esle problema. Algunos 

au Lol'L•,; !la11 ¡>l a11Lt•;.11Ju sul llci unes corno t.H.:0110111 i a8 lit~ UH Lado 

eslacionario, donde el crecimiento económico no sea el eje cenlral 

de la aclividad económica, sino mAs bien una distribución de lo ya 

alcanzado. La dificullad de eslos planleamienlos es que no 

consideran que el eje impulsor del crecimienlo de las economías es 

la maximizació11 de ganancias y a esta le es ·inherente una 

acumulación crecienle de capilal y Lodo el andamiaje de relaciones 

sociaJL=-s se basa Pn Pslas premisas, y no a la inversa. Es decir una 

economla de mercado no puede Lener como objetivo disLribuir y en 

ba:·H• a l 1 Hla niluac~ic'H1 planlt'ar los nivelf..~H de crHcimil:.?nLo. 

Eslas co1·riP11LL•s crilican duramenle el uso ineficienle de la 

energía que se da en las sociedades industrializadas y plantean que 

esle tipo de sociedades deberla de buscar un uso más ef.-icienle de 

la energía, con una racionalidad similar a la que se da en los 
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L'COS i ti LL1 111a::;. PL•ru, como hc•111os lllL-'!Uci ouado anLeriormenle, las 

condiciones bajo !as que op~·ra la sociedad son diferenles a la 

operación dP loo E-~cosisLe111as. 

Denlro dt• oLra pi.•rspi>cliva, la eco110mia neoclásica, a Lravés de la 

LL•oria dt• las c•xlc·1·nalidadt•8, inLt•nLa La111bié11 ofrecer 8uluciunes, 

n p;i1·t j¡· d1• 111i;1 asig11a1·iú11 di• d1•1·1•cho:.; de• propi1•dad y posilii 1 idad 

de 11egociaciú11 e11Lre lus age11Le8 económico8 a fin de considerar 

mini111izar laH 111nll'Hlias t.-.1 nlrc• un agc.~nLe conLaminador y olro que no 

lo 8ea. Sin embargo esla posición pone de lado el problema del 

crc•eimiPnLo "<Hilo l'.i<' c~·nLral de la µrobJemáLica ambienlal. 

Algunas propueslas denLro de la corrienle de ecodesarrollo pugnan 

por el regreso a formas de agriculLura campe8ina no utilizadora de 

agroqu ímicos y co11 baja labran:.-:a mecánica. Se parle de la 

aJ'irmaciún t¡ue eslos mélodos son menos agresivos a la naluraleza. 

Lo qu~ no sP considt;1ra, en esLa propuesla, es que exisLe una 

conf iguraciún dada de Lenencia de los recursos nalurale8 donde 

forma8 dP producciú11 inLPnsivas Pll Lralrn.io no :;un compaliblei; para 

Lodos los agenles económicos. Además, no se garanliza la 

posi bi 1 iclacl ele• cubrí r la demanda con es Los mélodos de producción y 

en Lanlo que no se desarrolla la propuesla de la forma en que 

podría movilizarsE' Lrabajo y capilal a este Lipo de procesos 

produclivos. 

Una de las propueslas alternativas que se inlenta desarrollar en 
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l'Sla Ll'sis. t•s la de• analixar si, por PJ lado de la dc;~manda, 8t:' 

puetle negt1la1· la aclividad eco11ó111ica, pue:;Lo <¡lle por el lado de la 

ofprla la 111axi111izac·.ió11 dP p,a11a11c.iaH Hiernpre 8f:l' anLPpondrú a Ja 

co11tic•rvació11 <il.•I amliienLP, dL•IJido a que lo:; bie1w:; libres sin co:;Lo 

para las urlidades produclivas Lenderán a ser usados de manera 

inel'icienle siempre y cuando se> puedan abaralar coslos. Lo 

i lllJH>J' Lan LP c•s c~u11uc:pr qul' cund i ci oru:'s ::>e l'equ i ere11 para que 1 a 

conduela dpl consumidor pueda de alguna manera modelar la demanda 

y :;ea t>l f'a<'Lor· c¡ut• movi l ict• LralJajo y capi LaJ hacia la producción 

de bie11L1 S qll(:' :·H.:1 an producidos con Lt')cnolugias l impías y demanden 

pocos rpc:ur·sos 11aluraJ Pf:i. 

OLra aspt"<'Lo <¡tlv >H, di:;cuLL' e:; la capacidad reguladora del EsLado 

para sancionar Lf!cnulogías de 111a11e1·a que:? a Lravés del entramado 

legal, pueda evitarse que funcionen procesos productivos que son 

LoLalmenLe agresivos al medio aml>ienLe. 

Considerando a la inversión como un elemento dinamizador y 

fundamenLal de las economías de mercado, se analiza, en posibles 

escenarios de regulación legal bajo que leyes de protección del 

amhit'llit• y ha.io qlll' nondinjont'H posihlPlllP11Ln, no Se>· provoq11P fuga 

de capilales. 

E11 lo relaLivu a la propuesLa de negociación enlre lo:; agenLes 

contaminadores se Lralará de hacer un análisis de la capacidad de 

gesllón de las empresas para conocer si existen posibilidades 
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J'L1 nlt1s dL' llL'gnciaciúu. (:.11lLr·l:~ lo:-; ag<.:~nlt-~~ ecuuó111ic:us, y de que 

111a1wra es posible deLerminar derechos de propiedad que no causen 

1·u11r1 i<~LOH l'IJLl'l' lus agPllLl-'H l'<.!OJl(>IJli<.:o::L 

OLro ele111L•11Lo ele a11ál is is ies la propuesLa de desarrollo sustentable 

<¡ll<' pla11Lt-•a la CEl'i\L y la posibilidad dL' 1tto•guci<11· <¡U(• Li<·.•rir,• p] 

1111111do subdesarrDl I adD fr<:o'llLL• a las p0Leo•1H.:ias industrial i:<:adas <en lo 

que sP dt..r.Jlu111i11a < .. auno un tiuPvu orden t:.!eor1ú111ico inlernac..:ioual mús 

.iuslo. Jo:sLa L1•oría c1J11sidera <¡ue al as11111inH~ <¡ue Lodos comparLimos 

el mismo planl'La, y anLe la necesidad de mejorar las condiciones 

ambientales globales, por parte de los paises desarrollados debe 

exisLir una mayor s<c•nsiuilidad para desarrollar políLicas de 

coopt"'ración inlernacional. 

2.3 TEOHlA DE LAS EXTEHNALIDADES 

La teoría dL• las PXLernalidades es un intento de la economía 

1woclúsica por LraLar de incorporar en su análisis algunos 

problemas, corno el de la conLaminación ambiental a Lravés de la 

conslrucción UC'l conuPpLo de t"Xlnrnal idadc~s. 

Este desarrollo teórico se da a partir de una reconstrucción de su 

teoría de>! consumidor añadiendo algunos supuesLos para poder 

construir las curvas de indiferencia bajo ciertos niveles de 

ingresos. 
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tina PXpnsici<'>11 dt•Lallada rl<.• PSLa Lcoría Ja onconLramos en Baumol y 

OalL'S ( 1). Sin PJ11l>a1·gu, por la formulación mús si11LéLica, un ul 

presc•11Ll·· LJ'abaju, Loman·,mos para su anáJ isis la presenLación del 

1111ul1• l 11 q111• hoi1·1• V011· i a11l. l'll !-:ill l.c•xlo du 111ic:rot•c:o11u111ía 

inle:'I'lllPd ia. 

EHLP aulo1· llllH dicl• <¡lll.' una P"<LPl'IH\l idad Hl~ da cuando ul cori:->umo o 

Ja producció11 UL' un ageHLe ecouómico afecLa direcLamenLe a oLro, 

pudiio•ndo ser esLa exLernalidad pos.iLiva o negativa. Además, la 

exLernalidad que recibe eJ individuo afectado (positiva o 

nega ti vamon te) , no se vende en 1 os mercados. 

Para explicar esta nueva relación enLre los agenLes económicos nos 

'dice•: 

"lla::;La a hura hPlllOH SllJJlh 1 !:ilo impl ic i La111Ll11Le l!Ue cae.Ja agenle podía 

P 1 eg ir su consumo o produce i ón, sin preocuparse de 1 o que hacían 

lo:> dl'lllÚS. Los cu11:>u111iduru8 y loi; productores se relacionaban ª. 

través deJ lllt'rcado, por lo que única111e11Le lo que necesitaban saber 

los agenLes económicos eran los precios de mercado y sus propias 

posibilidades de consumo o de producción"( 3) 

1.-Baumol, W. y Oatvs, W. La Leoria de la política económica 
del medio ambienLe. Ed. AnLoni Bosch. Barcelona, Espafia. 1982 

2 .-VarianL, 11. 
Ha rr:<' 1 ona 1 <J88. J'P. 

Microeconomía 
h28-h50. 

3.-Varian, H. Op. Cit. P. 628 

Intermedia. Ed. Antoni Bosch. 
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E11 t>sla pr1.•sc•nlaciú11 n•l'ormulada du la Lc•cir·ia dcl consumidor SL' 

abandona el supueslo "c>goisla" del consumidor, en que cada agente 

l:'l ige su cuusumo o producuiú11 sin c.;onsiderar a los demás agenles 

l'Co11ú111icus <¡llL' L'sU•n a Hll al1·udedor, ya <¡lle al con:;idL•rar l¡lle un 

agL'tlLP put>dt• oca~iona1· PXLc•rnaJ icladu::;, L'JI lllltchos casos 11c.~gaLivas, 

Jos demás agL'llLes Laml>ién LraLará11 de hacer cierla geslion para 

t:•vilar SL'J' al't•<·Ladus. 

Aunqup no loAl"l'll 111odificarsP la8 <~ondiciot1P8 dt~ rr·.~lación cuando se 

es la gt•nerando una ex Lerna 1 iclad nega L l va, de Lodas maneras ya no se 

eslará a;;ig11ando lo;; rc.•c:ur:;oi; en L'l senlido del óplimo de Parelo, 

pueslo <¡Lié' el incremenlo en la ulilidad de un agenle económico se 

esla dando en función del delrimenlo de otro agente. 

Para busca 1· so 1 uc i ú11 a PH Le• prulJJ ema 8r~ cons Lruyen nuevas curvas ele 

indiferencia, bajo los supueslos de que, el que recibe una 

exlernal idad 11L•gal iva es La di::;pueslo a seguirla recibiendo a cambio 

dL• u11a cu111¡.>L'll'.rnció11 (por lo gl'nL•ral L'll di11ero) µur µarle del t¡ue la 

es La gPilL"'rant1n o, en su caso, pagar una campensac i ón al generad.ar 

de la exler11al idad 11egaliva a f i11 de que deje de generarla. Hecibir 

o pagar cu111pp11sacj unes para ac..:L1 plar o ev i Lar la ex Lerna 11 dad 

negaliva depende de la asignación de derechos de proµiedad. 

La asignación de derechos de propiedad es la slluación que ocurre 

cuando se considera quién L i ene el derecho de producir una 

exLernalidad 11egaliva sin que se considere una Lransgresión a 
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11i11¡; una 11un11<1. u i; i l us agl'll LPs econú111 i cos L i e nen p1 e nos derechos 

a 110 l'L'cilJir ni11guna l~!xlernalidad negaliva. 

En L'sLe 11u1.o•vu cu11LexLu, las 11Lwvas curvas de indiferencia pueden 

St:'r Lra:tad:n; lllt1dia11Le L1 l supuPslo de negociación enlre los agenLes. 

Poniendo las eurvas dL• indiferencia en una caja similar a la de 

Edg1.o•wo1·Lh, L'i :;iguienLe diagrama no:; indica lo siguienLe: 

-Lo:; ageJ1Les A y B, comparLen un 111is1110 espacio fí:;ico. 

-El age11Lc> A genera una exLernalidad negaLiva (como podrla ser humo 

dL• eigaJ'J'i !Ju) y Llt!llL' Ulla cJ,_.rLa duLauiú11 dL• Llir1L•ro. 

-El agenLe B es recepLor de la exLernaliclad negativa (humo de 

L'igarril lu), pt:.'!'U 1L1 gu~La I'l::!Spirar aire puro y athnuás uuenla uun 

ciPrla dolación dp dinero. 

A 
"º"º 
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Las Clll'V118 dl-.' i11dif'L•re11cia de A y B i11dica11 comuinaciones de 

canlidades de dinero y una exlernalidad negaliva (en esle caso 

co11sidPJ'é\t'l'lllOS a lllf.llll.'t'a dc1 ( 1 ,il-~rnplu al humo de cigarrillo), que los 

agenles lL• olorgan Pl mismo nivel de ulilidad, aum¡ue el humo esla 

asuciado a u11 biL'll para uno y a un mal para oLru. 

lll' a<'li<'l'du a la a:-;ig11ació11 d<! dt•rl•cho:-; dL' propiedad y a el 

presupueslu d1c• los agc.•nles, exi:-ile11 do:; punlos de asignación 

óplima l'll Pl Hl'llLido dl• Pa1·eLo (X y X'). 

El punlu X es el de asignación úplima si se le ceden los de1~chos 

de propiedad al no fumador (es decir a B), y por lo Lanlo, alcanza 

una curva de indiferencia con alla ulilidad en Lanto que esla 

baslanl<o• alejada del origen. Por ulro lado, si al fumador (en esle 

caso ll), sP lL• asignan lo:; de1·echos dL• propiedad y el no fumador 

Liene que pagar al fumador para respirar aire menos viciado, 

enlences X' es el punlo de asignación óplima y corresponde a una 

curva dL• i11di!'(•J'L•1wia dt• alla ulilidad pa1·a A. 

Es La Leorización plan Lea una serie de problemas. Primero, la 

asignación de precios a "bienes o males" que leóricamenLe no tiene 

posibllidad de conslrucción de curvas de oferta y demanda, porque 

como dice ~l aulor no se venden en el mercado. Por lo tanto, el 

precio liene que ser fijado por negociación volunLaria, ya que si 

alguno dL' los agPnLL~8 se niega a negociar, la f ijacióu del precio 

queda lndelerminada y, por lo lanlo, también la asignación óptima 
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OLra crí L il'a <.'l:i <¡lit.> Hi t.-xislc!n más de do::J agenle8, a pesar de que 

l:.1 slt•11 dispt1PHLus a llL'guc...:iar, t:;J Lieneu dulaciún de reuursos 

111onc•Larios y valoran a di ferenLes precios la 

PXLt~J'J1aJ idad. Ta111lJll•11, l'll t•sLL• easu SL' dat·ú u11a indL•Lerminauióu al 

PX j S l. j 1· lllr°l I [. j J> 1 l'S pn•<• j OS. 

AdL•mús. Jos efecLos económicos y 

a111biL•11LalPs gl'lll't'al111c•11Lc• 110 sun si111ulLú11euH. El deseo cJu pagar 

Llene relación excJuslvamenLe con los efecLos de carácLer 

económico. 

En Jos sisLemas ecológicos exlsLen umbrales de irreversibilidad y 

los efec.;lus eculógic..:os nu Lie11en muchas veces manifestaciones 

económicas inmediaLas y por lo LanLo el mecanismo de mercado Liende 

a cleJar dP sc:•r c•f iciPllLE•. 

Cómo asi~11a1· los cll•rt-•chos dP propiedad anLe difvrenles c.;apacidades 

UL' g1c•sLió11 de> Jos agL•nL<.•s L'co11ó111lcos resulL& dil'iculLoso, y es 

dificil asignar los derechos de propiedad. Por ejemplo, ¿de quién 

debe ser propiedad el oxigeno que genera el planclon marino o las 

selvas amazónicas?; ¿que capacidad tle gesLión Llene un pescador de 

un esluario marino frenLe a una gran compafiía peLrolera?. 

4.- Ml•lnil'k, S. Principall•S Esc1wlas, LendPneias y CorrienLes 
dHl Pensamienlo. En Su11kel, O. y Ulico, N. EsLilos de Desarrollo y 
Medio Amblenle en la América LaLlna. Ed. FCE. Mex. 1980. 
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En la asignación de dorechos <le propiedad se r-o!lsidera q•IL' el 

entramado legal que genera el Estado debe ser el regulador de· es tas 

relaciones. Consider.ar lo anlerior lleva n la necesidad de plantear 

un Estado neutro que busque el biett común y que no esté 

comprometido con un grupo determinado que lenga además, amplia 

capacidad de gestión y con objetivos egoístas. Este supuesto 

plantea prbblemas ajenos a los puramente económicas. 

La teoría de las externalidades deja de lado también los problemas 

generados por la mala distribución de recursos. No considera los 

problemas ambientales que enfrentan los sectores áe pobreza extrema 

de los paises subdesarrollados, donde la necesidad de producir. por 

parte de ellos, los obliga, por ejemplo, a utilizar tierras 

accidentadas y poco fértiles que en poco tiempo se agolan y 

erosionan destruyendo el recurso y los frágiles ecosistemas que en 

el se sustentan. Esto queda totalmentP fuera rle la concepr,ión 

neoclásic~, en el sentido de que se parte <le una noción de tlutauión 

inicial de recursos y lo que se persigue es una asignación má:c1 

eficiente de recursos en el sentido paretiano, donde los conceptos 

de equidad y justicia social quedan descartados. 

Se considera que si una externalidad se internaliza resuelve el 

problema. Sin embargo, parece entonces no entenderse P.l concepto de 

riesgo ambiental de una manera amplia, en tanto que solo se le da 

la connotación irimediatista económica y no se reflexiona acerca de 

los problemas de largo plazo que se pueden acarrear. 
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Basta el ejemplo de como Variant maneja esta propuesta. El problema 

de externalidades se plantea entre dos empresas una industria y una 

piscifactoria. La industria vierte contaminantes al lago y daña a 

la piscifactoria y se da el problema de una externalidad negativa. 

Si la empresa compra la piscifactoria esta inLernaliza el problemo 

y va a buscar maximizar beneficios controlando emisiones, puesto 

que ahora'le interesa también lo que suceda en la piscifactoria. 

Lo que no considera la solución de interna! i zación es que a la 

industria puede restiltarle mis beneficioso verter todos sus 

contaminantes al 

irreversiblemente 

lago y cerrar 

al ecosistema 

la 

del 

piscifactoria, da fiando 

lago con pérdida de 

biodiversidad que en ese momento es clif icil ele valorarla puesto que 

no genera ningún beneficio a la empresa. 

Ante tantos cuestionamientos ¿qué aporta entonces la teoría de las 

externalidades?. El hecho de considerar el problema ambiental 

dentro de cualquier teoría económica indudablemente que es un 

avance, en tanto que reconoce, dentro de su status lfo,órico, la 

existencia de otra variable que hay que tomar en cuenta para 

concluir sobre diferentes tópicos de la materia. 

Considerar la necesidad de la regulación estatal en la asignación 

de recursos, es un avance frente a la consideración mis tradicional 

de considerar al mercado puro como la fuerza omnipresente que todo 

lo regula y lo lleva al equilibrio. 
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Aunado a lo anterior es, importante la conciuncia creciente de los 

riesgos ambientales ·que enfrenta el planeta y que de alguna manera 

se ve reflejado por los gobiernos en reuniones como las ele la 

cumbre de la tierra de 1992 en Rio de Janciro. Esta, pese a todo 

1 os elementos de fracaso que se le pueden a tribu.ir, generó un mayor 

grado de conciencia de las entidades públicas a ser menos 

transigent~s con los agentes económicos de mayor grado de gestión 

i amplia capacidad ele contaminación, así coma con una comprensión 

de la necesidad de cooperación entre los distintos paises. 

2.4 CONCEPCION DE DESARROLLO CON EQUIDAD ECOLOGICAMENTE 

SUSTENTABLE. 

Esta propuesta es desarrollada por teóricos vinculados con la 

escuela de la CEPAL, institución que durante varias décadas tuvó 

gran infl1:1encia en el desarrollo de políticas económicas en el 

modelo de desarrollo denominado de sustitución de importaciones. 

Por la naturaleza del presente trabajo se hará mAs énfasis en el 

aspecto de la vinculación del concepto de desarrollo con el aspecto 

ecológico, más que con el aspecto de equidad( 5). 

5.-Trabajos como los de Sunkel y Glico, sobre el proyecto de 
CEPAL-PNUMA denominado Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente para 
la América Latina, Asi como el texto presentado por por la Comisión 
de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 
titulado "Nuestra Agenda Sobre Desar.rollo y Medio Ambiente", y el 
documento de la Secretaria General de la Cepal titulado "Equidad y 
Transformación Productiva: Un Enfoque ~ntegrado", son 
representativos de esta escuela de pensamientp, 
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Una idea que permea los trabajos de los autores representativos de 

esta escuela es el reconocimiento de que el modelo sustitutivo de 

importaciones se ha agotado y que no se 1 ograron 1 as me Las 

previstas de un crecimiento económico sostenido, con tlistribuci6n 

equitativa del ingreso, elevaci6n de los indicadores sociales de 

nutrición, educación, salud, vivienda, etc. 

A pesar de todo se mantiene intacto el concepto de desarrollo y 

subdesarrollo como procesos. 

Se concibe al desarrollo como: 

"un proceso de transformación de la sociedad caracterizado por una 

expansión de su capacidad productiva, la <'levación de la 

productividad promedio por trabajador y de ingresos por personas, 

cambios en las estructuras de clases y grupos, en la organización 

social tr~nsformaciones culturales y de val0res, y cambios e11 los 

estructuras políticas y de poder, Lodo lo cual conduce a la 

elevación de los niveles medios de vida" 6 

Se considera asimismo al subdesarrollo, no como una etapa previa de 

bajo crecimiento que llevarA automAticamente al desarrollo, sino 

como una forma de relación entre los países desarrollados (centro) 

6.-Sunkel, o. La interacción entre los estilos de desarrollo 
y el medio ambiente el la américa latina. En selección de Sunkel y 
Glico Estilos de desarrollo y medio ambiente en la américa latina. 
Ed. FCE. México 1980. P. 10 
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Y los paises subdesarrollados (periferia), ~onde el subdesarrollo 

es una forma de reproducción social basado en una serie de 

relacfones entre el centro y la periferia (división internacional 

del traba.Jo, interca1ilbiodesigual, mercadm; financieros controlados 

por el centro, proteccioniomo por parte de los paises centrales, 

etc.). Este sistema económico genera desarrollo en el centro y 

subdesarrollo en la periferia. 

De los supuestos fundamentales de esta corriente es una amplia 

intervención del Estado y gestión social en el desarrollo de 

políticas económicas que puedan cambiar las relaciones asimétricas 

entre el cuntro y la periferia. 

Este análisis centro periferia tiende a mantenerse aunque ahora 

como plantean Sunkel y Tomassini: 

"El anális.is centro periferia había prestado atención preferente a 

las actividades de exportación en que se especializaban los países 

de la periferia (fundamentalmente primarias), lo que implicaba que 

est~s constituían su única forma de vinculación con los centros 

postulando que la industrialización habría de embarcarlos en un 

proceso de acumulativo de crecimiento autosostenido. Ello habría 

equivalido a repetir en la periferia la revolución industrial que 

llevo a cabo Europa en los siglos XVIII y XIX. Dicho análisis no 

subrayaba suficientemente el hecho de que los países europeos 

llevaron a cabo esa transformación en forma autónoma, mientras que 
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el crecimiento de los paises Je le periferia se verifica 

actualmente de conformidad con estilos de desarrollo 

sustancialmente determinados por las tendencias del sistema 

transnacional, 

industriales" 7 

cuyo centro dinámico radica en los países 

El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones comienza 

a manifestarse a principios de la década de los sese~la y en forma 

de crisis económicas recurrentes se manife3ta en la década de los 

setenta. Su colapso se presentó de manera violenta en los ochentas, 

con la crisis de la deuda externa de los países subdesarrollados, 

lo que llevó a bajos niveles de crecimiento (incluso negativos), 

por lo que ~e dio'en llamar a los ochentas, comu la d~cada perdida 

de América Latina, E.sto ha llevado a reflexionar sobre la necesidad 

de una transformación productiva. 

En las actuales propuestas de la CEPAL&, se considera que los ejes 

centrales de una nueva estrategia de desarrollo debe estar basado 

en el progreso técnico, el e~pleo productivo y la inversión en 

recurso humanos. 

7. -Sunkel, O y Tomassini, L. Los factol'es ambientales y el 
cambio en las relaciones internacionales de los paises en 
desarrollo en selección de Sunkel y Glico op. cit. p.295 

8 . 
. -CEPAL. Equidad y Transformación productiva: un enfoque 

integrado. Ed. CEPAL-ONU. Santiago de Chile 1992 
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Se empieza también a poner énfasis en la relac.:i ón sociedad 

naturaleza porque se considera que el proceso de desarrollo esta 

íntimamente vinculada con esla relación debido a que: 

"la reproducción de la fuerza de trabajo no e~ posible sino en la 

medida en que se extraiga ele la naturaleza los elc-mt.•ntos necesarios 

lo que supone alguna tecnología; por otro lado; tampoco es posible 

la concresión del excedente en una f110rza c!E.• trabajo awpl lada y en 

la disponibilidad de nuevos instrumentos de trabajo si no se 

obtiene un aumento en la extraceión de• los recursos naturales 

correspondientes: agua, alimentos, fibras textiles, madera, 

minerales, energía, lo que vuelve a exi.g::r cambios técnicos" 9. 

Asimis1110 se considera que el proceso de desa1-rollo se vincula 

profundamente con la forma de apropiación de la naturaleza por 

parte de la socÍedad y a su vez se considera a la acción de la 

sociedad sbbre su entorno de una manera dinámica. Por lo tanto, los 

problemas ambientales se consideran determinados por las realidades 

económicas y sociales que divergen entre los diferentes paises, 

debido a grados y condiciones especificas de desarrollo. 

Los diferentes grados de desarrollo provocan diversas formas de 

contribución a los probl,emas ambientales, tanto el agotado modelo 

de sustitución de importaciones así como el rnodo de desarrollo 

transnacional. A este último srr le .. aons.i:!=lera sumamente predator del 

9.-Sunkel, O. Op. Cit. Pi11 
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induce a J r. intensificación de la 

explotación de los recursos naturales, y la clepe11dencia creciente 

de una sola fuente de encrgia, el petróleo. 

A lo que estos autores denominan modo de desarrollo Lransnacional 

le es inherente una innovación tecnológica intensa y continua en 

parte por· la necesidad do r~levar y diversificar el consumo de 

bienes industrial.es. Según la perspectiva teórica de la CEPAL, 

también se da la formación de una élite con patrones de consumo y 

cultura transnacional. Dentro de esta cultura de consumo el 

vehículo automotor, gran generador de contaminantes, es un 

instrumento central de trabajo y recreo. Además, los patrones 

tecnológicos producen una generación en escala sin precedentes de 

desechos y contaminantes que afectan a la atmosfera, el agua y el 

suelo. 

La meta de la resolución de los problemas ambientales debe por lo 

tanto, tener una visión de largo plazo mediante, lo que se denomina 

un desarrollo ecológ icamente sustentable. Definen el desarrollo 

sustentable en los términos que lo hizo la comisión Brundtlanrl, d~ 

ser el desarrollo que satisfaga las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

sus propias necesidades. 

Para lograr construir el desarro,llo sustentable, tanto en los 

paises centra.les como en los perif,~ricos, se plantea la necesidad 
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de construir un nuevo orden internacional, y por lo lanLo, se apela 

al sentido de solidaridad frente al futuro de la civilización: 

"El mundo esta en condiciones de orear tecnologías que hagan 

controlables la degradación ambiental. Los paises industrializados 

deben de proporcionar incentivos para la elaboración de te?nologJas 

ambientalmente bien concebidas que impidan la producción de 

materiales nocivos y promuevan un uso eficiente de la energía. Para 

avanzar hacia un mundo mis consciente de problemas ambientales se 

requiere que los países en desarrollo te11ean acceso expedito y 

económicamente viable a esa tecnologia" 1º 

En las re1aciones económicas internacionales se encuentran parte de 

la explicación de los fenómenos de deterioro ambiental en América 

Latina. La salida de capitales de América Latina, manipulación de 

tasas de· interés que afectan la deuda ex terna, inciucción cio 

patrones tecnológicos inadecuados y proteccionismo de los paises 

industrializados tienen, para estos autores, connotaciones que 

afectan de manera directa al ambiente. 

El estructuralismo cepalino representa de ~lguna manera al sector 

optimista acerca del uso de la tecnología en el sentido, de que 

;;b.ien utilizada, puede resolver la casi totalidad de los problemas 

10 CEPAL. nuestra propia agenda sobre desarrollo y medio 
ambiente. Ed. BID-FCE-PNUD. México 1991. P. XV. 
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ambientales. En sus palabras: 

"Es también pertinente enfatizar que el deterioro ambiental no es 

una consecuencia inoscapable del progreso humano, sino una 

característica de ciertos modelos de crecimiento económico que Hon 

intrinsecamente insostenibles en tórminos ecológicos, asi como 

desiguale~ e injustos en términos sociales" 11 

Asimismo, se parte de que es el sistema de relaciones económicas 

internacionales con deterioro en los términos de intercambio, deuda 

externa, demandas internacionales y dependencia tecnológica, lo que 

condiciona a los sistemas socioeconómicos nacionales que, CO!l sus 

deficiencias institucionales, plantean y dirigen el proceso de 

producción con tecnologías y tierras inadecuadas, lo que lÍeva a 

deterioros ambientales. 

Uno de lÓs puntos fundamentales para iniciar el proceso Je un 

desarrollo con equidad y ecologlcamente sustentable parte de 

entender la relación de interdependencia centro-periferia, lo cunl 

plantea que para seguir un proceso de desarrollo Norte-Sur, es 

indispensable entender los beneficios que podría traer una 

redefinición de esa relación. 

Esta corriente de pensamiento part~ también de la hipótesis de que 

ll CEPAL. Nuestra propia agencia sobre desarrollo y medio 
ambiente. Ed. BID-FCE-PNUD. México 1991. p.21 
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el deterioro del equilibrio ecológico mundial, y sus principales 

consecuencias (degradación ambiental, escasez de recursos naturales 

Y redistribución de actividades industriales entre otras), en un 

cl,ima de inestabilidad, recesión e inflación, han oontribuiclo a 

crear una nueva conciencia sobre la <>xistencia ele limites al 

crecimiento de los centros y de la e.'<pansión de la economia 

mundial. 

Esta nueva conciencia de los limites del crucimíento no da una 

perspectiva demasiado optimista du cooperación internacional, como 

lo plantean Sunkel y Tomassini: 

"En efecto el hecho de que las relaciones entre ambos grupos de 

paises se haya tornado más interdependientes no significa en modo 

alguno que hayan dejado de ser asimétricas. Los paises 

industrializado~ continúan desempeñando un papel central en el 

sistema y la nueva relación que se plantea es la de 

interdependencia entre desiguales. En el fondo se trata de una 

comunidad potencial de intereses que para que se traduzcan en 

acuerdos y medidas prácticas requerirá de arduas negociaciones en 

la que predominaran muchas veces los intereses en conflicto sobre 

1 os comunes" . 12 

Los puntos sobre lo que esta corriente apuesta para lograr una 

negociación exitos~de un nuevo or9en internacional es por un lado 

12 .-sunkel, O. y Tomassini, L. pp. Cit. P. 288 
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la necesidad de estabilizar ~os morcados internacionales 

financieros y de bienes, y por otra parte, los candente problemas 

ambientales requieren una cooperación internacional a fin de 

poderlos afrontar de manera exitosa. 

Los elementos que aportaría América Latina en el nuevo orden 

internacional serian sus recursos naturales y mercados potenciales, 

en un contexto de crecimientu económico sostenido. A cambio, se 

demanda una apertura comercial del centro en beneficio de la 

periferia, flujo de capitales y tecnología limpia hacia el Sur. 

Se argumenta también, de manera enfitica, el rico acervo de 

biodiversidad de la región que es necesario conservarlo como un 

patrimonio de la hum~nidad. Como un dato se apunta que: 

"de las 250 000 especies de plantas superiores, 90 000 se 

encuentran en la América Latina tropical, de las cuales 

aproximadamente 31 500 pueden tener usos medicinales, alimenticios, 

o industriales• 13 

El planteamiento de la CEPAL parte de la negociación como un 

supuesto central para retomar nuevos estilos de desarrollo, donde 

la equidad y el medio ambiente jueguen papeles 6entrales. Para 

lograr los objetivos plantea~os se enuncian una serie de 

l3. -CEPAL. Nuestra propia agenda sobre desarrollo y medio 
ambiente Ed. BID-FCE-PNUD. México 1991. P. 31. 
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acLividades que el Estado debería afrontar en los procesos do 

regulación económica y conservación del ambiente (legislaciones 

adecuadas, manejo de recursos esLratégicos, creación de 

infraestructura, gaste público hacia sectores prioritarios, 

administración eficiente de los recursos, dirección del proceso de 

desarrollo cientifico y tecnológico, etc.). 

Este planteamiento no considera ni plantea como 1·omper con las 

estructuras que la empresa transnacional ha impuesto como modelo de 

desarrollo (aceptando que así sucediera), ni como los capitales 

pueden obligarse a fluir a zonas económicas que prácticamente están 

devastadas y que no garantizan rentabilidades atractivas. 

Se carece también de una propuesta de como articular los m<>rcados 

internos de tal manera que la propia dinámica interna pudiera tener 

bastante pes~ e¿ ese desarrollo ideal, y rle nueva cuenta se da gran 

peso a l~ sobredeterminación del mercado internacional sobre el 

nacional. 

Cuando se plantea la apertura de los mercados de los paises 

industrializados no se toma en cuenta la alta competitividad de los 

capitales transnacionalizados que controlan y ocupa11 los mercados 

mundiales, de tal manera que una apertura de los paises del norte 

requiere productividad¡;¡¡> al tas que e"n Américf Latina· son esc:lsas. 

La amenaza de riesgo ambiental global si bien preocupa a los paises 
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existir 

posibilidades de enfrentarlos de man2ra unilateral sin considerar 

la participación de la forma que lo demandan los paises del Sur. 

Esta demanda puede ser enfrentada mediante una reconversión 

industrial masiva con tecnologías limpias y avances biutecnológicos 

que no requiera que se conserven las Gspecies una vez que se cuente 

con el mat'erial genético en modernos bancos de gerrnoplasmas. 

Si bien es importante la contribución de la CEPAL al considerar la 

necesidad de tener presente al medio ambiente, como un indicador de 

la calidad de la vida, las estrategias para impedir la degradación 

ambiental deben de partir también de un esfuerzo interno 

importante, independientemente de las condiciones de las relaciones 

económicas internacionales. Se impone, por lo tanto, una estrategia 

autónoma de conservación ambiental, además de los apoyos que se 

puedan lograr en mesas de negociaciones. Es necesario un manejo 

'racional de recursos incorporando costos que tienen que ser pagados 

p
0

or el mercado interno. 

La necesidad de una política de conservación ambiental interna es 

imprescindible. Seria absurdo, por e,iemplo, perder gran parte de la 

biodiversidad de la selva de Los Chimalapas, que está en la 

frontera de los estados de Chiapas y Oaxaca, sólo porque no fluye 

'1a ayuda internacional para preservarla. 

Por otro lado, sustentar en las expep\ativas de negociación con los 
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paii-ies del norte un'a nueva etapa ,1e desn.1Tollo, puede llevar a que, 

en la dinámica ele la economía int<-rnacional, los países 

subdesarrollados queden excluidos del mereado mundial, d0bido a que 

no se produzca bajo las condiciones que dicho mercado demande. 

De persistir en los paises subdesarrollados las tendencias actuales 

de bajas tasas de crecimientos, tecnologias inadecuadas, poeo 

acceso a capitales, altas tasas de desempleo, ele., ser excluido de 

los mercados mundiales debido a estrategias exitosas del Norte sin 

considerar al Sur, puede convertir a este último en un espacio 

económica y ecologicamente devastados. 

Otro elemento para proponer pal í ticas ambientales con costos 

locales, es el que mucho;; problemas ambientales tienen 

connotaciones mayo1·ilariamente regionales. Por ejemplo, la 

contaminación del aire de la Ciudad de México impacta lógicamente 

de difere~te manera a los habitantes de dicha ciudad que a los del 

resto del mundo, a pesar de contribuir con emisiones ele bióxido de 

carbono a la atmósfera, o los problemas de salinización de suelos 

que enfrenta la Comarca Lagunera en el norte de Méxieo es un 

problema totalmente re~iona,l. 

2.5 LA PROPUESTA DE ECONOMlA EN ESTADO ESTACIONARIO. 

La propuesta gue hace ~a¡y aobre una economía en estado 
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estacionario como una necesidad social merece algunas reflexiones. 

De manera sintética este autor nos dice: 

"En resumen, el estado estacionario de la riqueza y de la población 

se mantiene por una entrada de materia y energía de baja entropía 

(merma) y una salida de igual magnitud de materia energía de alta 

entropía (contaminación). Los acervos de riqueza y gente son, al 

igual que los organis~os individuales, sistemas abiertos que ~e 

mantiene de baja entropía" 14 

De esta forma como estado estacionario se considera la posibilidad 

de mantener constante un acervo de riqueza física y de pobla'ción a 

través de un flujo.donde se busque que la tasa de entradas y de 

salidas sea lo más baja posible, a fin de eficientnr el uso de los 

recursos naturales y de promedios de vida más al tas con bajos 

niveles de nacimientos y mortalidad. Se intentarla para esto, 

mantener 'un volumeri de acervos determinado con altas tasas de 

durabilidad. 

Para Daly, lo primero que debe de buscarr;e es romper con el 

paradigma del crecimiento económico como sostén de todo el 

desarrollo teórico en la ciencia económica. 

Daly considera que el paradigma de crecimiento "ontinuo de la 

economía es totalmente incongruente con los recursos finitos en 

14 .-Daly, H. Op. en. P. 32 
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términos biofisicos, además de ser un paradigma incompleto en tanlo 

que no responde a algunas preguntas de crucial importancia en la 

actualidad como la siguiente: 

"¿Cómo vivir una buena vida en una tierra finita en paz y sin 

desajustes estructurales7" 15 . 

El autor considera el planteamiento de crecer más para poder 

distribuir más como absurdo, en tanto q1:e se parte de considerar 

que la demanda dada en términos neoclásicos como psíquica es pe·· lo 

tanto ilimitada en términos físicos. Pero esta. tiene que ser 

enfrentada con una oferta medida en términos dl! bienes físicos que 

tiene carácter de crecimiento limitado en términos biofísícos. 

Este autor plantea el problema de la relación crecimiento inversión 

que resalta Evs~y Domar en su teoría del crecimiento, donde para 

tener tasas de crecimiento positivas hoy se necesita invertir 

suficiente cantidad de capital, pero si hoy se invierte bastante 

mañana se necesitará mayor inversión para mantener tasas de 

crecimiento positivas, y es siempre una avalancha creciente de 

necesidades de inversión aunque la sociedad no demande una mayor 

producción y nos dice el autor: 

"Asi pues, el crecimiento continuo t~nto de la capacidad (acervo) 

15 .-Daly, H. Int.roducción a la Economía en Estado Lstacionario. 
En compilación de Daly, H. Economía, Ecología, Etica: Ensayos hacia 
una economía en estado estacionario. ED. FCE. México 1989. P.16 
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como del ingreso (flujo) es parte esenci~l del paradigma neoclásico 

de crecimiento. Más en un mundo finito el crecimiento continuo es 

imposible. Considerando los estómagos finitos, las vidas finitas y 

la clase de hombre que no solo de pan vive, el crecimiento se torna 

indeseable mucho antes de que se vuelva imposible. No obstante el 

supuesto tácito y a veces explicito de la manía del crecimiento 
¡ 

keynesiano~neoclásico es que las necesidades totales son infinitas 

y que se deben de sati~facer tratando de lograr que la producción 

total sea infinita y que la tecnologia es un omnipotente deus ex 

machina que nos resolverá cualquier problema inducido por el 

crecimiento" 16 • 

Plantea que la economía en un estado estacionario corresponde bien 

al paradigma de la física y la biología, en tanto que: 

"Los economistas.pueden seguir llevando al máximo el valor, y este 

bien podria crecer indefinidamente, pero la masa física a que es 

inherente al estado estacionario valor se debe de conformar a un 

estado y las restricciones de la constancia física al crecimiento 

del valor serán severas y se tienen que respetar" 17 • 

Las propuestas de la economía en estado estacionario consideran 

equivocado el optimismo ilimitado de la economía neoclásica al 

progreso tecnológico como salvaguarda de los límites biofísicos 

u.-Daly, H. OP. Cit. p.15 

17 .,.-Daly, H. Op.Cit. P.17 
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porque le da en gran parte ese sPntido de indc!pcndC'11cia rle la 

economía sobre los recursos escasus. 

El paradigma del crecimiento no puede ser debarticulado solo a 

partir de discusiones en el ámbito de la economía sino también por 

una discusión sobre biofisica, y en gran parte por los elementos 

ético y morales que deben dirigir n la sociedad: 

"Las castañas del crecimiento se deben de colocar en el yunque 

implacable de las realidades biofisicas para que luego las destruya 

el martillo del argumento moral. Las leyes dcc la entropía y la 

ecología son el yunque biofisico y la preocupación por las 

generaciones futuras, la vida suhhumana y las d0sigualdades en la 

diotribución de la riqueza son el ~artillo morul" 18 

Considera también que el PNB quizá ya 110 es .un útil instrumento 

para medii el crecimiento del bienestar social en su conjunto (en 

el caso de que alguna ves lo hubiera sido), en tanto que los costos 

no contabilizados dentro del PNB pueden estar siendo mayores r¡ue 

los valores sumados. 

Para el estado estacionario se requieren cambios drásticos en la 

sociedad puesto que uno de los problemas fundamentales sería la 

distribución y no el crecimiento. Por lo tanto, el autor apela a 

una revolución ~oral de la sociedad, donde una nueva ética debe 

18 .-Daly, H. Op. Cit. P. 22 
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sustituir a la que opera en la economia del <.:recind.ento de t;d 

manera que: 

"El estado estacionario demandaría menos recursos de nuestro medio, 

.pero mucho más de nuest~os recursos morales" 19 

Otro de lds puntos que considera relevante esta propuesta es la de 

disminuir el uso tan intensivo del trabajo en \!nos cuantos y 

desempleo para otros. Además, de que dentro de la economía del 

crecimiento el tiempo es utilizado tanto para producü· 

intensivamente como para consumir bienes intensivamente, así que en 

una economía de estado estacionario, el ocio debe de ser revaluado 

en términos sociales. 

La estructura de una sociedad de estado estacionario aún no esta 

clara para esta corriente, pero apunta hacia una sociedad de 

distribuclón socialista con un mecanismo de asignanión de mercado. 

Considera que algunos trabajos pioneros ..:orno "On thc Ecunomic 

theory of Socialism" de Oskar Lange han dado algunos pasos en esa 

dirección. 

El planteamiento de la economía en estado estacionario es atractiva 

en el sentido de poner limites a la imperiosa necesidad de 

crecimiento que le es inherente las sociedades actuales y que no 

consideran de manera suficiente las limitaciones biofísicas. Tiene 

!9.-Daly, H. Op. Cit. P.35 
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como contrapunto un grave problema que es la de partir dt> supuestos 

tan fuertes como cambiar radicalmente a la sociedad de tal manera 

que sean cuestiones éticas y morales las que impt~re11, y 

sobredeterminen el funcionamiento de los aspectos de la economla, 

la ciencia y la tecnología. 

En tanto 'el reto fundamental sea la de como transitar de, una 

economía dilapidadora de recursos a una mAs racional y eficiente en 

el uso de estos, donde las propuestos deben de tener bases 

objetivas sobre las que se puedan construir nuevas realidades, 

planteamientos como los de la economi.a en estado estacionario, 

pasan a ser solo un conjunto de ideas bien intencionadas. Nos 

encontramos, por lo tanto, ante un vacío de cómo transitar a una 

nueva forma de sociedad de estado estacionario, equitativa. con 

nuevos P.receptos éticos y morales. 

Considerando que el proceso de maximización de ganancias es uno de 

los pilares sobre los que operan las sociedades actuales Y que las 

economías centralmente planificadas en términos generales 

fracasaron y también como sefiala esta propuestn tenían la imperiosa 

manía del crecimiento. 

Lo que nos queda, por lo tanto, es cómo regular a la economía del 

crecimiento de tal manera que responda a las nec~sidades sociales 

de mayor equidad y que sea menos predatora del ambiente. Que 

considere, dentro de su estrategia de opera'ción, las limitantes 
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biofisicas antes de llegar a crisis ambientales globales, 

conjuntamente con crisis económicas. 

2.6 LA ECONOMIA ECOLOGICA-ENERGETICA. 

La preocupación fundamental de esta corriente de economistas que se 

autodenominan como economistas heterodoxos, es plantear, en primera 

instancia, la profunda inquietud que les provoca el dafio ambiental 

a causa la actividad económica y la poca importancia que ·en las 

diversas corrientes teóricas se le presta. 

Cuando se intenta abordar la problemat.ica economía-ambiente se 

considera equivocado el querer enfrentar con las herramientas 

teóricas tradicionales los problemas de conceptualización de la 

relación economia-ecologia. 

Existe una continua critica a la economía neoclásica por su esquema 

de determinación de los precios de los recursos no renovables, en 

tanto que la función de demanda no considera la demanda 

generacional. Esto es, los no na,cidos no pueden manifestar sus 

preferencias, y por lo tanto, los precios fijados por la demanda es 

inadecuada. Entonces, consideran que los precios en un contexto de 

libre mercado no pueden guiar a un proceso de equilibrio entre 

economía y ambiente. 
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Debido a que el actual mecanismo de precios no considera la demanda 

inergeneraci.onal, se hace un uso irracional de los recursos no 

renovables, de amplias cantidades de energía fósil. Estos precios 

no consideran las necesidades energéticas que <:Ieben enfrentarán las 

futuras generaciones, así como el deterioro de ecosistemas 

naturales debido a los procesos productivos. Se esta considerando 

ónicament~ la demanda presente. 

La irracionalidad productiva es ejemplificada, sobre todo, en el 

sector agrícola, donde demuestran que en la agricultura moderna de 

la revolución verde, el consumo energético diferente de la energía 

solar es superior a la cosecha. Esto es, energía 011 semillas, 

fertilizantes, pesticidas, trabajo de maquinaria y trabajo humano 

es superior a la energía de la biomasa cosechada, lo cual es 

incompatible con cualquier otro ecosistema natural 

Una proyección de la demanda de alimentos producida con niveles de 

energía fósil que requiere el equivalente de tres kgs diarios per 

capi ta de petróleo p'or persona alimentada con este sistema 

productivo, plantea una satisfacción de muy corto plazo ele la 

demanda de alimentos. En el caso de este tipo de agricultura se 

generalizará a todos los productores agropecuarios del planeta. Las 

reservas energéticas fósiles tenderían a agotarse rapidamente, bajo 

este patrón de prodÜcción y consumo. 

En términos de Martinez Alier y Schlupmann: 
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"El gasto de energía fósil ha aumentado.en muchc'l mayor proporc16n 

que la producción. En cambio no hay duda que la productividad 

medida de la manera económica convencional, es mayor. Pero ¿de 

dónde salen los precios de los recursos agotables? ¿De la oferla y 

la demanda? !Ah! ¿podemos explicar la pauta inlertemporal de 

recursos agotables mediante la metodología de la teoría económica, 

que ha sidci pensada para explicar los intercambios entre individuos 

vivos, individuos que poseen una determinada visión de la historia 

de la ciencia y de la tecnologia, que disponen de un poder de 

compra y que muestran preferencias subjetivas qu<~ nadie nos explica 

de donde han salido"(W) 

Los autores antes mencionados hacen un recorrido por diferentes 

intelectuales que escribieron sobre la relación economía y ecologla 

desde el siglo pasado a el presente, tales como Sacher, Pfaundler, 

Josef Poper, Match, Boltzmann, Clausius, Palrick Geddes, Henry 

adams, Lancelot Hogben. Todos tienen como preoc.ipaci ón común el 

manejo de la energía por la economía, la capacidad del planeta de 

mantener adecuadamente a la población sin riesgo de crisis, y la 

necesidad de manejo de los recursos no renovables Y uso de la 

biodiversidad de una manera más racional. 

La propuesta de esta escuela se fundamenta en que es 11ecesario 

establecer una contabilidad energética a fin de observar una mayor 

20.-Martinez, J, Y Schlupmann, K. La ecología y la economía. 
Ed.' -Fondo de Cultura Económica. México 1991. PP. 63 
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racionalidad en el uso de la energía, sobre Lodo la fósil, y se 

debe de cargar un costo por el uso de la energia. 

Se plantea una práctica científica holística, a fin de que la 

actividad'económica redunde en el disfrute humano, y para lograr 

este disfrute humano es necesario considerar todo el conocimiento 

disponible de manera integrada: 

"La ciencia económica, como estudio de la asignación humana de 

recursos escasos a fines alternativos, debe .ser no sólo ecología 

humana sino además el estudio de las influencias culturales, éticas 

y políticas sobre la producción y el consumo. Así pues, sí por 

"ciencia unificada" hubiera que entender una ciencia general cuyas 

diversas ramas ~saran todas el mismo lenguaje (el de la fislca o en 

general ei de las ciencias naturales), rechazarlamos esta propuesta 

reduccionista, aunque por otro lado la economía política y al mismo 

tiempo ecológica que proponemos tiende puentes entre las ciencias 

naturales y las ciencias sociales y por tanto plantea la cuestión 

de una ciencia unificada"( 21 ) 

El problema fundamental aqui es que no se logra plantear una 

propuesta teórica con una coherencia lógica interna que explique a 

la sociedad actual ·o a una sociedad futura, sino se plantean una 

21.-Martínez, J. Y. Schlupmann, K. Op. Cit. PP. 253 
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serie de ideas inconexas donde se resal La, de manera amplia, la 

importante ley física de la entropía. 

En esta corriente existe un influyente artículo de 

Georgescu-Roegen, titulado "La ley do lR entropía y el problema 

económico". Un planteamiento central de cole aulor es describir lo 

que hace ·el proceso económico en términos físicos, bajo la 

perspectiva de la ley de conservación de la materia y energia que 

dice que estos elementos no se crean ni se deBtruyen. Esle aulor 

nos contesta que: 

"Un economista heterodoxo -como yo- diría que el proceso económico 

recibe recursos naturales valiosos y dec;pid<;? desperdicios sin 

valor. Sin embargo, esta diferencia cualitativa la confirma, si 

bien en términos distintos una rama de la física: la termodinámica. 

Desde el punto de vista de ésta, la materia energía entra al 

proceso ebonómico en un estado de baja entropía y sale en un eslado 

de alta entropía"("). 

El nivel de entropía nos indica la cantidad de cnergia inasequible 

en un sistema termodinámico cerrado. Como ~jemplo de esto, el autor 

mencionado, argumenta que al quemar un trozo de carbón en un 

sistema termodinámico cerrado, como puede ser considerado el 

22 .-Georgescu-Roegen, N. La ley de la entropía y el problema 
económico. En Daly (compilador). Economía, ecología, ética: Ensayos 
hacia una economía en ~stado estacionario. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México 1988. P.63 
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planeta tierra en el contexto del universo, el contenido energético 

del carbón no se reduce ni se incrementa en el calor, humo y 

cenizas, simplemente se ha reducido la energía libre inicial a 

crner3ía inaccesible por el hombre. 

En este contexto la energía libre que puede aprovechar el ser 

humano proviene de dos fuentes, el acervo contenido en los 

depósitos de minerales y el flujo que recibe del sol estas son 

diferentes cualitativa y cuantitativamente. Cualitativamente, una 

está almacenada en forma de energía potencial en enlaces químicos, 

mientras que la otra es energía solar en forma de radiación. 

Las posibilidades tecnológicas de utilización de la energía como 

acervo esta ampliamente difundida y con un grado de eficiencia 

física de utilización, mientras que la utilización de la energía 

solar presenta u11 gran atraso tecnológico para su utilización. 

La conclusión a la que llega Georgescu-Roegen es que .la limitante 

para el crecimiento económico es la disponibilidad de energía libre 

Y de materia disponible de baja entropía, cuestl6n por demás 

resaltada que no es tornada en ningún momento por la ciencia 

económica en el s•mtido de considerar á los recursos naturales y 

sobre todo a los bienes libres como infinitos. 

El aporte fundamentál de esta corriente es resaltar las lirnitantes 

de los recursos y su ei:r-' i ~,.C:,ión física que es contundente en el 
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sentido que la utilización de energía de minerales fósiles implica 

una pérdida irreparable de energia utilizable. 

Sin embargo, es sumamenLe endeble prnponer una sinLesis entre las 

ciencias naturales y sociales porque, como manifiestan los autores, 

considerar a las leyes de las ciencias naturales a las sociales nos 

lleva en un primer momento al planteamiento del Darwinismo social, 

NcJ considerarlas nos lleva a formas irracionales de operación de 

los ecosistemas que construye el ~er humano, y este dilema no puede 

ser superado por esta corriente. 

Alguna de las salidas ~ue plantean es una decisión de carácter 

colectivo al referirse a cómo utilizar los recursos de tal manera 

que se resuelvn el dilema de mejores condiciones de vida para la 

generación presente, 

ge.neraci ones futuras. 

y se garantice la viabilidad de las 

Otro de los elementos que no contabilizan es que e1 desarrollo 

cientffico y tecnológico de la generación presente es un acervo que 

permitirá una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 

natural es 1 imitados en el futuro. Esto también es dif ici 1 de 

cuantificar, pero no es un elemento nada des~reciable y que en esta 

generación do ciencia y tecnología por el momento sólo puede darse 

en ~l cont~xto de una soci~dad derrochadora. 

Lo que surge siempre c~mo preguntas fundamentales ¿es cómo 
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transitar de una sociRdad individualista y derrochadora de materia 

y energía a una mas colectiva y racional en el uso de estos 

elementos que garanticen la supervivencia de la especie humana en 

el largo plazo en el contexto de un medio ambiente no deteriorado?. 

Otro de los elementos que no quedan suficientemente resaltado es 

que el reto Lecnológico para la humanidad no es la utilización de 

la energía nuclear como parece .-.nfocarlo Georges_cu-Roegen, sino la 

utilización de ln energía solar con igual o mayor eficiencia de 

como lo almacenan los ecosistemas naturales en términos netos que 

es de un 5%. 
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III. ALGUNAS POSIBILIDADES DE ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DEL MEDIO 

AMBIENTE DESDE UNA PEHSPECTIVA ECONOMICA. 

3 .1 UN MODELO DE INSUMO-PRODUCTO CONSIDERANDO UN VECTOR DE COSTO 

ECOLOGICO. 

En esta parte del presente trabajo se trata de demostrar que con 

cierta horra•uienta tradicional de la ciencia .económica e 

incorporando la variable medio ambiente pueden obtenerse respuestas 

parciales sobre los impactos ambientales de la actividad económica. 

Desde una perspectiva macroeconómica se considera crucial la 

posibilidad de medición de los resultados de la actividad 

económica. Por lo tanto, en función de las relaciones 

intersectoriales que nos ilustra la matriz insumo producto, podemos 

ohtener la información sobre las necesidades para producir una 

unidad de bien final, y mediante la incorporación de nuevas 

técnicas de medición determinar, también los "males" en que se 

incurre al producir una unidad de.bien final. 

En un modelo tradicional de la matriz insumo producto si tenemos 

solo dos sectores seria representada de la siguiente manerar 
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Donde 

X¡ vnlor brulo ele la producción en el sector i 

Yt demanda final del bien 

a~ coeficicnlc técnico 

~!aLricialmenl l' puede ser expresado como: 

[

ª" ªl x, [Yl ¡x·1 
ª" atl X, + Y,\-: X, 

o de oLra forma: 

AX + Y X 



51 

Donde: 

A= malriz de ceflcientes técnicos 

X= vnrtor de valor brulu de la producción secLorial 

Y= veclo1· ele r!ema11da final 

resolviendo el sislcma encontramos que: 

Y= X-AX 

Y= ( 1-AJX 

.¡ 
X= ( 1-A) Y 

Leyéndose el resollado en el sentido de que un vector de demanda 

final determina el valül' brulo de la producción asociada a una 

matriz de coeficienles Lécnicos reformulada (matriz de coeficientes 

dt' requisitos direclos e indirectos). O leída de otra forma, el 

vector de demanda final depende de la matriz de coef ientes técnicos 

y del vector de valor bruto de la producción. 

El sistema presentado tiene solución por la consideración de que 

Lodos las canLidades son medidas en términos monetarios, es decir 

a través de sus precios. 
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Si at_;ocjnmos a esLe 8Í8t.en1a mal.riela} otro vector que sea C:.1 1 dP 

uonLa111i11al.es (eoslos a1111Jienlales), "11 sistema nos da una idea más 

gener~l de que a la producción hay que desconlarle los efeclos de 

J"s rL·~~icluos asociados a la producción y que, de alguna manera, 

Licne un cnsLo l'T\ términos sociales. 

cnloncr'M el s.isle111~\ nos quedara así: 

,\X+Y-Z=X 

Y-Z='.\-AX 

Y-Z= ( 1-.\)X 

_, . 
o·-zic 1-AJ=X 

[sLo es. que al· valor bruto de la producción esta asociada un 

vector de> demanda final y un vect.or de contaminantes y, por lo 

Lanlo, el producto no debe de medirse tan solo en función de los 

bienes finales producidos, sino también por el deterioro que causa 

producil·l os. Un i ncremPn Lo en el veclor de demanda final traerá 

consigo un incremento en 01 vector de valor brulo de la producción, 

y un incremento en el vr~etor de contaminantes. Todo esto ante una 

tecnología dada. 

El pro!Jlema pri 11cipaJ .) este modelo ,.,5 que tendría que asignársele 



53 

pnwios al vector de contaminantes lo cual teóricamente se presenta 

inconsistente, puesto que no existe una posibilidad teórica de 

asignarle precio a u11 vector df' "males" que son difícilmente 

cuantificables. A veces a0n hasta desde el punto de vista físico. 

Una de las posibilirlades es asignarle precios por los costos que 

implicarla su posible eliminación, o por una valoración que se le 

d0 en términos de consensos sociales o una mezcla de ambos. 

Si cambiamos, entonces, los parámetros de medición del producto, 

podría oc11rrir que un incremento en el vector de demanda final, no 

podría generar un mayor crecimiento del producto, ya que si 

restamos al incremento del vector de demanda final, el incremento 

en el vector de los costos de contaminación no seria necesariamente 

pos1tivo. 

Esto es si: 

·' (i'-Z)(I-A) =X 

Entonces 
,., .. , 

Y(l-A)-Z(l-A)=X 

Puede suceder que a un nivel dado del producto el AY(I-AÍ
0

sea menor 

que AZ( I-A). 

En términos concretos estaríamos hablando de que a pesar de que 

muchos individuos puedan contar con automóvil, en términos globales 

se estaría pagando este consumo con un incremento en los niveles de 

monóxido y bióxido d¿ carbono en la atmósfera. Esto traería como 
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cons.-.cuencia incrementos en la temperatura del planeta, y que una 

reducción de los niveles de dichos gases de carbono implicarla, por 

ejemplo, Ja reforestación de zonas, aunque eslas no sean rentables 

como unidades forestales. 

Para v1.il orar en Lérminos monetarios al vector de 

c:.:•nLaminaLL•s. 1.'S necrc!sario que la asignación de derechos de 

¡wopicdad sea ciado a los agentes no contaminadores, en el senlido 

de' q11P se ti<)IIP anLc Lodo derecho n un ambicnle no contaminado. De 

Psla forma se' asume qu" los agenles contaminadores tienen que 

cargar con los costos de impedir que sus desechos sean arrojados al 

ambiente. 

El proceso d0 fijarle precios a los contaminantes es sumamenle 

dificil debido a que la asignación de precios puede ser por 

negociación o por arbitraje. Por lo tanto, un modelo de este tipo 

Lierw pocas posibilidades de aplicarse en la realidad con mucha 

e:,..ic:Litud, pero nos da idea de cómo percibir. de mejor manera la 

relación crecimiento del producto y el problema ambiental. 

A trav0s de este modelo se puede plantear un anólisis sobre los 

sectores que dinamizan a la economia y su impacto sobre el 

ambiente. Esto se logra observando como se encadenan los demás 

SE•ctores a el mfl1; uinámico", y que impacLo tiene sobre el ambiente. 

También se puecle observar cuales sectores demandan recursos 

naturales en abundnnc~a que presionen de alguna manera sobre la 
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"stabi 1 id ad de algunos ~'cosi~,;t.emas. 

Si consideramos una medición de tal manera que en el tiempo se vea 

como un sector que ha modificado su renglón de coeficientes 

tl?cni\~os por cambios en la tecnología, dará una idea de si los 

procesos de producción se han modificado en términos de la 

utilización de 

contaminante~. 

insumos, además de analizar el vector de 

Entendida la relación de insumos que utiliza un sector y la 

cantidad de conlnminantes que genera se puede establecer un sistema 

de rt"gul ació11 más adecuada sobre este sector. Además, puede 

dirigir, de alguna manera, la investigación científica y 

tecnológica sobrP aquellos sectores más predatores de recursos y 

mús contaminantes. Esto desr~mbocaría en que los cambios 

Lec11ológicos llevrm a un proceso de ahorro de insumos y disminución 

de la contaminación con es~rategias sectoriales. 

Un modelo de ~'ste tipo también nos da una idea más clara del 

concepto de sustenlibilidad en tanto que· mientras la diferencia de 

1111 período. LO a un período l.1, el valor de la suma de vectores 

(Y-ZJ- (Y-ZJ st•a superior a cero. Bajo términos absolutos de 

crecimiento del vector do demanda final (Y), noD indicarla que el 

crecimiento del vector de demanda final no es superior a los costos 

ambientales y, por lo tan•o, el crecimiento es sustentable 
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eco 1 og i carnen te•. 

Ar¡u í cons iderarc~mos Ull concepto de crecimiento económico 

sustententable, L'n el se•nLidu de un creciniiünto que tiene bajo 

impacto negativo sobre el ambiente. El término de desarrollo 

ecologicamanle sustentable enmarca un proceso que va más alla de lo 

0slrictamente económico, aunque el nivel de producto nacional per 

cúpila sea una de las variables claves para medir el nivel de 

dc~sarrn 11 o. 

La experiencia ha demostrado que los agentes económicos productores 

do! vector del costo ecológico, hacen un uso abusivo de recursos 

naturales sin costo y tratan de deshacerse de desechos al menor 

costo pm;iule, vaciándolos al aire, agua o subsuelo a fin de 

maximizar ganancias. Los agentes han operado en el marco de baja 

regulación, y en pocas ocasiones se les obliga a la reparación de 

los dafios ambientales. 

Un sis terna de contabilidad de este tipo demanda un marco de 

regulación de la actividad económica sobre sectores de riesgo 

ambiental." Habría que regular los . sectores que podrían provocar 

danos irreparables al ambiente sin importar las pérdidas a corto 

plazo. Por ejemplo, si se detecta una rama del sector petroquimica 

que esta emitiendo conLaminantes a 

ex.i st.encia de ciertas especies o 

tasas que pone en peligro la 

daños irreversibles a áreas 

aledañas que no porirán recuperarse porque se carecen de 
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Lucnologias, debe impedirse o regularse su actividad de Lal manera 

quu no se caign en peligro de crisis ambiental. Esto a pesar de que 

el cierru, o la reconversión tecnológica, disminuya la producción 

y rentabil idac! ele• dicha rama en el corto plazo. 

La ONU, a trav6s du su programa para analizar los problemas del 

medio ambienle (PNUMA), está tratando de elaborar una metodología 

para evaluar los costos ambientales a partir de dos parámetros; uno 

sería los costos necesarios para preservar la integridad del 

ambiente "gastos defensivos" y el costo de explotación de recursos 

mns alla de su capacidad de renovación "depreciación del capital 

11acional". Aunqw• en su informe de actividades para 1992 c23 ) 

planteó, como m~ta, presentar un adelanto de esto en el reporte de 

1992, al revisar este reporte no se encontró los avances 

anunciad os, por 1 a dificultad teórica y empírica que impl lea la 

elaboración de dicha metodología que, como enunciamos arriba, 

dit'.ícilmente pudrá cuantificar de manera exacta el costo ambiental 

que conlleva la actividad económica. 

".-World Bank. World n°velopment Report 1992. Ed. World Bank. 
Washington, D.C. 1992 
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3.2.- UN ANALISIS SOBRE EL NIVEL DEL PRODUCTO EN UN PROCESO DE 

RECONVERSION PRODUCTIVA, UTILIZANDO UN MODELO KEYNESIANO. 

Pa1·a lugra!' u11 proceso dr0 crecimiento sustentable es necesario un 

p1·oceso de reconversión producL i va de tal manera que contabi 1 izados 

los coslos ambie11tales, que tienen que descontarse al crecimiento 

del vector de demand:i final, este sea el más Lajo posible. El 

creclmlenlo del vector de demanda final no debe de redundar en un 

deterioro ecológico. 

Hay dos elementos que pueden reorientar la reconversión productiva. 

Poi· un lado, un;i mayor información al conoumidor de tal manera que 

al hacer su Plección de consumo pueda considerar los daños 

ambientales e!l que> puede incurrir, de acuerdo a la elección de las 

diferentes canastas de bienes. El consumidor tendría que conocer al 

momento de> su ele~cción ']Ue el proceso de producción o consumo 

Llnnen amplios impaclc"' :imbientales, y que el objetivo es que 

Liendan a ser paulatinamente eliminados del mercado aquellos con 

lmpaclos negalivos. Por otro lado, está la regulación estatal a fin 

de establecer normas que regulen la actividad productiva que 

Inciden sobre los niveles de contaminación o deterioro ambiental. 

En este contexto realizaremos un ejercicio de anAlisis planteando 

un escenario de reconversión productiva a escala de la economía 

mundial. Para analizar las posibles repercusiones económicas de una 

reconversión pruductive co11sideraremos un modelo Keynesiano, en el 
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cual el nivel del producto esta en función del nivel de la demanda 

agregada. 

Y= f(DA) 

Y=olvel del producto 

DA=demanda agregada 

Siendo la demanda agregada la suma del consumo, la inversión, el 

gasto del gobierno y las 

imt>orlaeiunes, 11us da1·Ja que: 

DA=C+ I +G~· ( X-ll) 

C=ennsumo 

I=inve1~sió11 

G=gasto de gobier110 

X=exportarionPs 

M=lmportaciones 

exportaciones deduciendo las 

Si se considera t¡llB la eco11omia se encuentra en equilibrio cuando 

el nivel del producLo es igual a la demanda agregada entonces 

encontramos que: 

Y=VA 



60 

Cow-.: i·.l~·rando 1<1s prope11siones al consumo y al ahorro constantes y 

qllL' !.'1 niv<•l de gananL:ias de los inversionistas Pn el corto plazo 

<!Gla c·11 func; ió11 del co1wumo y dacia una capacidad ociosa en la 

plan La producl i va, j ncccml•u Los en el nivel de 1 a demanda agregada 

reJundan L'll inc,1·emontos del nivel del producto. Este es un modelo 

de c·irLo plazo por lo r¡ue se considera que dentro de la demanda 

agregada lo qw~ varia es el consumo y la inversión permanece 

constanl~·. pero ,.1 en el largo plazo Ja demanda de inversión se 

orienta por Jos cambios en el consumo. 

13a.io 0sLa perspecLiva, una rer.:onversión productiva implicarla, en 

el corlo plazo, una caida del producto, en tanto que el consumo de 

una sc•rie de productos caería por disminución de la demanda, debido 

a una racio~~lidad del consumidor que demandarla una menor cantidad 

dí.' bienes que considere sumamente agrosivos al ambiente y, también 

llOI' una mayor nurmalividacl del Estado que regule la actividad de 

sectoros cor1tan1inanles. 

Esto traería, también, en el corto y mediano plazo, un reajuste de 

precios que demandaría una amplia política de intervención estatal 

que impida mercados especulativos, aunque sin intervención en los 

precios de lai manera que estos guien los procesos de inversión que 

S<~ demandará, en gran medida, bajo un proceso de reconversión 

productiva. 
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En c•I mc•diano y largo plazo eslo traerá uua etapa de crecimiento 

ccologica111eulL> sust<>nlable, siFJmpre y cuando exista una dotación de 

capi L<11 que permita h<.1cer frente al volumen de inversión inicial 

r¡ll!! p0r111ila i11lciar el proceso de reconversión. 

Para 1 ns pa í SL>S en denar rol! o, el proceso de reconvers i óu se 

,,,.,.s .. 11La díl"i"11lloso r>11 el sc•nliclo de• que el consumo do ciertos 

sectores es de por si uajo, y no se puede reorientar de manera que 

se paguQn mayores preoios, debido a mayores costos sin que 

l"Pf'L'n:ula rh> ma1H·1·a pnil'unda en Ja calidad de vida de sectores 

pobrPs o de bajO~.i iugreuos. 

Pur ol ro 1 ado, 1 a escasE•z do capitales es otro problema que 

enfrentan las economías ele lo>.:; paises en desarrollo, lo que es una 

seria limitantc• para iuiciar un proceso de reconversión productiva. 

A pesar de r¡ue es dificil un proceso de reconversión productiva 

eí:!ulogicamente Jt1stentable, debido a las condiciones estructurales 

de las economías subdesarrolladas, esta es necesario realizarla a 

fin de no ser excluidas del mercado mundial, por la creciente 

praocupación amhlontal que lleva a que las normas de control de 

caJ idad que impactan a.l ambiente, o directamente a la salud del 

consumlrlor sean cada dia m6s estrictas en los paises desarrollados 

y puedan rlisminulr ol volumen de importaciones 

Aei, el escenario ele la nompetencia por capitales para la 
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reconversión producLiva seria mas favorable a los paÍ5PS 

dosa1Tollados. en tanto que los cenLros financieros internacionales 

mbs imporLantes s0 ubican en estos y se consideran como regiones de 

n1cnor riosgo parn la inversión. 

En es Le conLexLo de co111peLencia por capitales para una reconversión 

proc.lucLiva, si cabe el proceso de negociación planteado por los 

L<'ó1·icos d~ Ja CEPAL ;:i fir1 de con:;eguir suficientes recursos para 

nu :oer excluido,; rle1 111c1·cado 1111.1nc.lial, bajo el argumento conLundenLe 

de que el incremento del comercio internacional es favorable a 

todas las naciones. 

El desa1-rollo de tt.'enologías limpias es un problema crucial que 

debe de enfrentarse y también, en este renglón los, paises 

J0sarrollados llevan amplia ventaja por la enorme infraestructura 

111aLerial y humana con que cuentan, asi como una articulación mAs 

sólida entre aparato productivo y sector de desarrollo científico 

y tecnológico. 

Por lo tanto, un ul renglón tecnológico, la compra de tecnología 

estratégica es inevitable para los paises subdesarrollados y debe 

de ser manejada de Lal manera que le permitan aprovechar ventajas 

campara ti vas en ul mercado internacional, así como desarrollar 

s.-,•ctores es tra tég i cos ele su demanda interna. 
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También los derechos de propiedad intelectual y de patentes debe 

ser manejada de manera adecuada y prudente a fin de estimular el 

desarrollo tecnológico, permitiendo el uso exclusivo, por cierto 

tiempo, del desarrollo tecnológico, pero sin llegar a provocar 

fenómenos de monopolio por derecho de patentes que son extendidos 

por periodos demasiado largos que dan como resultado que no puedan 

ingresar capitales a un sector que patenta cierta tecnología. 
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IV.-CONCLUSJONES 

Cor1 la apariciún del hombre y su amplia capacidad de modifir;ar su 

enlorrw naLural por c>J desarrullo del trabajo social, se presenla 

un fenómeno complejo de interdependencia del hombre con la 

naluralcza, d~do q11e la sociedad y la naturaleza operan con leyes 

dislintas pr>ro sci afec\,o.n mutuamente. 

La nccL•sidad dL' vi11culación de las ciencias economía y ecu1og.ía, se 

cla c1 n 1•sl<' cont.P:--:Lo de disociación, donde la aplicación de un 

mPludologia 'llW privilegie la leyes de las ciencias naturales 

sobre lu leyes de las ciencias sociales o viceversa, da resultados 

sesgados. Por lu que es necesario un enfoque multidisciplinario, 

que r>crmi L<; la observación permanente de los resul lados obtenidos 

en cada una de las ciencias del tal manera que retroalimente los 

Lrabajus de investigación de las dos ciencias. 

La revisión que ha incorporado el análisis del pensamiento 

económico sobre el medio ambiente nos ofrece un panorama acerca de 

la heterogeneidad de punLos de vista que existen sobre la 

problemútlca amliiontal relacionada con la economía. Sí bien algunos 

planteamientus están poc•J acabados, como mencionamos al anal izar 

cada uno de ellos, existen algunas aportaciones y arrojan alguna 

luz sobre diversos elementos que están presentes en la relación 

euonomia-medio ambiente. 
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La gran diversidad de enfoques (neoclásico, estructuralista, estado 

estacionario, energético, etc.), para el estudio del problema 

ambiental hace dificil realizar una síntesis teórica que permita 

lomar en cuenta puntos de vista demasiado divergentes y que aan no 

acaban de ponerse de acuerdo sobre cuales serian los punlos 

centrales de debate. Cabría deslacar que es la corriente neoclásica 

la que plantea un mayor aglut.inamiento sobre la teoría de las 

externalidades, como punto de confluencia para iniciar.la discusión 

leórica. 

Los neoclá:;icos con un r,ran énfasis en las fuerzas del mercad<;> como 

mecanismo qu0 puede regular el fenómeno de las externalidades, no 

logran resolver la inconsistencia que surge a través de la 

asignación de precios por medio de negociación entre los elementos 

que provcican las externalidades situación, que como mencionamos 

anteriormenle, tiene una serie de problemas de lógica interna y de 

coherencia con la. realidad. El problema de lógica interna de la 

teoría es que, bajo esta perspectiva, debería de modificar su 

teoría del consumidor y sus problemas de coherencia con la realidad 

es el de la imposibilidad de la negociación multilateral en la 

asignación de precios a las externalidades, así como el problema de 

asignación de precios a externalidades que no ocurren de manera 

simultánea al proceso de negociación. 

El aporte fundamental es considerar que existen algunos recursos 

que mediante el perfecrionamiento de mercados pueden ser utilizados 
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111áf, eficic•ntemc~nLe. El caso cc11creto seria el del agua, ta11to para 

uso directo en las casas habitación o como insumo en el sector 

indust1·ial o agropPcuario, la cual, asignándole precios que 

cnntnbil icen loto costos de tratamiento, para el reciclamiento o 

1·egreso a las cuenc:..s hídricas, permitiría un uso más racional y 

menos dilapidador del recurso. 

La CEP,\L a través de su planteamiento de desarrollo .con equidad 

ecologicamente sustentable, manifiesta la preocupación de que el 

uc•sarrol lo delit• considerar una preservación de buenas condiciones 

El crecimiento a través de un proceso de 

i11dustrializació11 acc•lerarlo que no consider~ sus impactos 

ambientales no es la solución para el mundo subdesarrollado. El 

sistema de relaciones económicas internacionales juegan roles 

importantes en el proceso de desarrollo y esta corriente manifiesta 

profunda preocupación sobre la posibilidad de ser excluidos del 

mercado mundial, si se da una reconversión industrial en la cual 

los paises de bajo desarrollo no se puedan integrar, ·debido a que 

se internalizan los costos de los impactos ambientales. 

La t.eoria de estado estacionarlo manifiesta sus preocupaciones por 

la dinámica de crecimiento poblacional y demanda, de que forma los 

problemas demogrdf icos y de 6onsumo pueden impactar al ambiente. 

Los economistas que ponen de relieve la segunda ley de la 

termodinámica, demuestran ·¡a inviabilidad en el largo plazo de 
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ecos is Lemas que dependan únicamente de acervos energél icos y no 

puedan ulil izar la euergia como flujo. Por lo cual el relo 

tecnológico desdo esla perspectiva para mantener un nivel de 

pol>laciún con cierto nivel de actividad económica en el largo 

plazo, es desarrollar el poder utilizar la energía como flujo. 

Con 1·r,•speclo a las expectativas en la ciencia y la tecnología para 

resol ver los problemas ambientales, los neoclásicos son bastante 

oplimisl;is, los dt! la CEPAL muestran un optimismo moderado, 

los planteamientos de estado estacionario y 

onergelistas muestran serias reservas a1 respecto. 

En el plano metodológico algunos plantean un enfoque de ciencia 

unificada como es el caso de los planteamientos de estado 

estacionario y los de la ecología energética, mientras que otros, 

como los neoclásicos y estructuralistas, se inclinan por un enfoque 

J11!1l lidLwipli11a1·iu. 

El ejercicio realizado de un modelo de producto intenta demostrar 

que, con las herramientas de la economía, se pueden extraer 

respuestas sobre las posibilidades de mantener ciertos niveles de 

crecimiento del producto y, a través de un.modelo keynesiano del 

producto, señalar las posibles consecuencias de una reconversión 

industrial e11 los paises desarrollados y subdesarrollados. 

Con el instrumental de análisis de la economía pueden obtenerse 
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respuestas, sea de manera parcial, pero bastante 

ilusLraLivas y pueden indicarnos las limitantes teóricas que es 

necesario desarrollar para poder seg u ir obteniendo una visión 

Leórica mas completa de la relación economía-ecología. 

Es irn1egable la urgencia de plantear la necesidad de funcionamiento 

de la eco] ogia humana en el marco de utilización de la energía 

flujo (solar), f>llC'13Lo que ningún ecosistema Liene viabilidad cm P.1 

largo plazo si uLillza únicamente acervos almacenados en anlaces 

:--¡1.tímicos. 

Es necesario esl.ablacer c.iclos en el uso de la materia, puesto que·~ 

existiendo un auervo limitado de ciertos materiales, su uso en el 

largo plazo de muchos recursos renovables y no renovables sobre 

todo, esLá determinado por el ::;toe!< finito con que se cuenta, y 

esto a pesar de la posibilidad de sustituibilidad por desarrollo 

Lecnológico. En el largo plazo, la sustitución tenderá a ser cada 

vez más difícil. 

Con base en lo arriba planteado surge la disyuntiva de enfrentar la 

problemática con un criterio de una síntesis metodológica que 

considere los problemas dentro de una perspectiva de ciencia unida, 

que hasLa el momento parece no tener un desarrollo plausible con 

una alta coherencia lógica interna. Por otro lado,. está enfrentar 

el problema con un enfoque mul t idi scipl inario en el que cada 

ciencia (ecología, economía y demás), aporten desde su perspectiva 
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planteados, considerando las recomendaciones que hagan las otras 

ciencias. Este último enfoque no es novedoso pero parece ser el mis 

viable, cuando menos en el corto y mediano_plazo. 

Los retos tecnológicos planteados son la utilización de la energía 

solar con igual o mayor eficiencia que lo hacen los ecosistemas 

naturales y que, en términos netos, logran almacenar alrededor de 

un 5%, asi como el desarrollo de tecnologías que tengan un alto 

grado de eficiencia en el reciclamiento de materiales con un baja 

utilización de energía y trabajo. 

Considerando que 

condiciones d1~ 

los mercados por si 

buenas condiciones 

solos no pueden llevar a 

ambientales y tasas de 

crecimiento económico altas, surge, entonces, la necesidad de un 

proceso de regulación estatal que dirija un mejor manejo de los 

recursos naturales y de mantenimiento de cierta calidad ambiental. 

El mercado ha demostrado una gran capacidad para ordenar las 

actividades individuales, de tal manera que se compatibilicen con 

las necesidades sociales, por lo tanto es importante explorar sus 

posibilidades para orientarlo a una mejor conservación del 

ambiente. 

La economía tiene, en este contexto, que analizar cómo la 

regulación estatal y los mercados pueden orientar un desarrollo 
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tecnológico de modo que sea viable y aplicable en el proceso 

productivo. 

Es con base en la situación anterior que el debate sobre la 

problemática economía-ambiente debe organizarse y reorientarse 

puesto que hoy, los textos sobre las propuestas y debates, aparece 

demasiado caótico donde, por ojemplo, algunos economistas como 

Amin( 24 ), quieren regresar al debate si hay o no equilibrio general 

para despues negar cualquier propuesta posterior de la corriente 

nr~oclásica. Un clC'bate con esas características tiene poco sentido.' 

Es necesario analizar cada impacto ambiental negativo, cuales son 

sus causas, tanto naturales como sociales, así como la 

interrelación de ambas ya que, desde mi perspectiva, los impactos 

ambientales negativos pueden ubicarse en tres grandes grupos. 

-Impactos al entorno habitable que se refleja en el corto plazo en 

la calidad de vida y en la salud. Estos son fenómenos como ruido, 

calidad del aire, agua, drenajes. Estos, en muchos casos, son 

posibles de enfrentar con un proceso de regulación estatal, así 

como con la creación de mercados que operen de manera eficiente, 

como en el caso del agua donde un uso racional puede ser a partir 

N.-Amin, S. Can Enviromental problerns Be Subject to Economic 
Calculation Rev. World Development. Vol. 20, No. 4. April 1982. 
Edit. K. B. Brandon and C. Brandon. Published Pergamon Press. New 
York 
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de. que en los costos ele st11ninist.ro sean cargados los costos de 

Lratamient.o para reutilización o regreso a las cuencas hidricas en 

condiciones sanitarias adecuadas. 

-Impacto sobre los recursos productivos renovables y no renovables. 

Esto implica analizar la Lasa de utilización de los stock de 

recursos no renovables, sus posibilidades de reciclamiento y de 

sustitución por otros materiales que sean, o bien de mis eficiencia 

en el reciclamiento, o bien provengan de fuentes renovables. 

Asimismo, es importante determinar las tasas de utilización de los 

recursos renovables que permita un óptimo aprovechamiento, t.anto en 

el largo como en el mediano plazo. 

-Impacto sobre la biocliversiclad y preservación de ecosistemas 

naturales. En este aspecto es necesaria la elaboración de políticas 

que pérmitan el establecimiento de zonas de reservas ecológicas 

totalmente protegidas, en las cuales la actividad económica humana 

este totalmente excluida y permita la evolución natural de dichos 

ecosistemas. Zonas reguladas donde se trate de impactar de menor 

manera al ecosistema natural~ a pesar del desarrollo de actividad 

humana, y zonas donde se permita el uso del recurso sin considerar 

al ecosistema natural que lo precedió. 

Los efectos espaciales de los impactos son regionales y globales. 

Sí bien la delimitación no puede ser demasiado estric~a en el 

sentido que lo que ocl'rra a un ecosistema, por la interrelación de 
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ecosistemas, de alguna manara existe cierta posibilidad de impactar 

al ecosistema del planeta en su conjunto. 

Los impactos sobre la globalidad como son los fenómenos de 

calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, 

contaminación de los mares y oceanos, pérdida de biodiversidad, son 

problemas que implican nocosariamenLe la cooperación internacional. 

Es también apreciable que algunos impactos son devastadores. en 

espacios mucho mús regionallzados por ejemplo, la sal inización o 

erosión de suelos en áreas agropecuarias, o la calidad del aire en 

ciertas ciudades, impactan de mayor manera a los habitantes del 

entorno donde ocurre el problema ambiental, e implican por lo tanto 

estrategias sobre las propuestas de solución que deben involucrar, 

on mayor medida, a los habitantes de las re,iones afectadas. 
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