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INTRODUCCION 

Entre la amplia gama de procesos que se manifiestan en el mundo contemporéneo, la 

Influencia del hombre. sobre el ecosistema resulta de vital Importancia. 

El Interés por Investigar acerca de "México y la problemética ambiental en los noventa" 

como parte del objeto de estudio de las relaciones internacionales, encuentra su motivación 

a partir de la necesidad de llamar la atención sobre la urgencia de avanzar en el estudio 

de un tema que en el mediano o !ergo plazo obligaré, y de hecho ya esté obligando, a 

cambiar una serle de préctlcas económicas y pollticas. 

Cuando se aborda el estudio del sistema ecológico global, desde cualquier perspectiva, 

son abrumadoramente mayores los problemas que las soluciones existentes. La 

probleméllca ambiental es de carécter global y producto de procesos económicos y 

pollllcos que llenen su expresión tanto a nivel nacional como Internacional. Sin 

embargo, en la sociedad lntemaclonal apenas empieza a tomarse en cuenta el aspecto 

ambiental como un elemento relevante en los proyectos de desarrollo. 

En torno a lo anterior, se pretende dar en alguna medida respuesta a las siguientes 

Interrogantes, consciente de que con ello no se busca ofrecer soluciones, sino localizar y 

evaluar las principales probleméllcas y alternativas existentes relativas al cuidado del 

ecosistema global: ¿cuáles son los principales procesos que se manifiestan en la escena 

Internacional?, ¿cómo Influyen en la degradación ambiental?, ¿desde qué perspectivas de la 

ciencia socia! se ha ldentiflcado la Importancia del fenómeno ambiental?, ¿qué elementos 

hay que tener en cuenta para abordarlo desde las relaciones Internacionales?, ¿cuéles 

son las principales propuestas a nivel internacional en el cuidado del sistema 

ecológico global? 

En nuestro pals el desarrollo de la conciencia ambiental se encuentra en una etapa 

Inicial y, sin embargo, en un corto tiempo se han logrado grandes avances a nivel 
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lnsliluclonal, lo cual no significa que hayamos alcanzado un eslado deseable de desarrollo 

suslentable. Esta situación sugiere varias preguntas: ¿qué papel ha tenido México en los 

esfuerzos lntemaclonales para preservar el ecosistema global?, ¿qué factores han 

lnfiuldo en el réplclo, eunque Insuficiente, desarrollo de Instituciones orientadas al 

cuidado ambiental?, ¿cuél es el avance a nlvel Interno en torno a la preservación 

ambiental?, ¿cómo e& percibido el fenómeno ambientar por los partidos pollticos? 

Con los riesgos anallllcos qua Implica dar una respuesta general al conjunto de las 

preguntas enunciadas, el contenido de la presente Investigación pretende sustentar la 

siguiente afirmación: la degradación ambienta/ es de carácter globel y ha sido resuHado de 

procesos económicos y po/lticos caracterlstlcos de la lnduslrializaci6n en la sociedad 

lntemac/onal; conforme el sistema eco/6g/co global ha hecho evidentes sus limites y el 

• hombre los ha percibido, se han modificado algunas pnlclicas económicas y polllicas 

depredadoras del ambiente. Mflxlco responde a dichos retos con medidas Institucionales, 

las cuales se han incramentado a partir de la apertura económica y el libre comercio 

en Amflrica del Norte. 

Por otra parte, en la medida que se avanzó en la presente Investigación se pudiera 

advertir que se formarla una distancia con respecto a otras !eméticas. Sin embargo, al 

momento de concluirla es dlrlcll apreciar algún fenómeno sin relacionarlo con el ambiente, 

fundamantalmente porque una visión amblentallsta lmpllca Incluso una modificación de los 

referentes en la sociedad Industrial. En este sentido, otros procesos podrlan resullar 

sumamente atractivos como el estudio de la globallzaclón, los regionalismos, el comercio, 

la polltlca exterior y la migración. Sin embargo, el campo de estudio de la perspectiva 

amblentallsta es tan amplio que casi cual quier teméllca es de su Interés. 

De esta manera, es preciso se/lalar que el tema no se asume con una visión catastrofista; 

se pretende promover la necesidad d8 profundizar en el estudio de un asunto del cual 

depende nuestra sobrevlvencla en el planeta. 
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La tesis transita de lo general a lo particular. Comienza Identificando los principales 

procesos qua acaecen en la sociedad Internacional da los ellos novenla y se analizan sus 

efectos en la degradación ambiental. 

Posteriormente, se establecen algunas lineas para abordar el problema ambiental desda 

las relacionas lntemaelonalas. En ·asta sentido, se analizan los primeros acercamientos 

que diversas áreas de las ciencias sociales han tenido para el estudio del ecosistema 

global. 

Las percepciones del hombre respecto a la naturaleza son tan remolas que ello nos 

llevarla a una búsqueda en el pensamiento antiguo, incluso si ampliamos més al espectro 

podrlamos analizar la prehistoria misma. Sin embargo, la apreciación del ecosistema, y no 

sólo de la naturaleza, dentro da la ciencia occidental llana sus puntos da referencia a 

partir del desarrollo da la ecologla como rama auxiliar da la biologla en al siglo pasado. 

De acuerdo a los enfoques de las ciencias sociales, los primeros acercamientos al 

fenómeno ambiental se encuentran a mediados de las década de los sesenta, aunque 

se puedan localizar antecedentes orientados da manara exluslva a la conservación de la 

naturaleza desde los anos cuarenta. 

A la vez que algunos estudiosos de las ciencias sociales ya consideran el problema 

ambiental en las criticas a la sociedad Industrializada capitalista en los sesenta, el 

campo da Interpretación que ha experimentado un mayor desarrollo ha sido el de la 

economla. Cabe apuntar que si bien es cierto que la degradación ambiental llana 

múltiples causas, una de las más importantes es la forma como se han desarrollado los 

procesos económicos. Da esta forma, se puede advertir una relación directa entre el factor 

económico como degradante ambiental y el empilo desarrollo del anéllsls sobra al tema 

desde el campo de la economla. 
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Consecuentemente, los estudios de la problemética ambienta! desde la perspectiva de las 

relaciones Internacionales son escasos, sobre todo si se compara con el avance de la 

producción académica de la economla respecto al tema. 

En el marco conceptual de las relaciones Internacionales, el problema se Incrementa si 

consideramos que l!s una disciplina reciente que encuentra algunos problemas 

epistemológicos y metodológicos en sus alcances explicativos. Con miras a subsanar esto, 

se enfatiza la conveniencia de asumir un enfoque interdisciplinarlo y hollstico para el 

anélisls ecoslstémlco. Por aira parte, a la vez que la presente lnvesllgación se orienta a 

tomar la interdisclpllnariedad plural y compuesta con respecto a otras disciplinas, se 

reflejan algunos conceptos de la teorla sistémica, sobre todo porque se aborda el estudio 

del ecosistema, sin dejar de lado que en nuestros dlas los actores de la sociedad 

lntemaclonal dirigen su acción por las relaciones de poder. El hecho de adoptar esta 

"flexibilidad" metodológica se basa fundamentalmente en no forzar la realidad para que se 

ajuste a la teoría. 

Hasta el capitulo dos la lectura puede sugerir una visión catastrofista y angustlante 

sobre las consecuencias de la degradación ambiental y el presumible déficit teórico de 

las relaciones Internacionales al respecto. Sin embargo, a partir del capitulo tres se presenta 

el anéllsls de una contratendencla que se expresa en la creación de mecanismos para 

preservar el ecosistema global y, aunque de forma limitada, en una serle de a~lones 

concretas tanto Internas como Internacionales al respecto. 

A 22 anos de la Conferencia de Estocolmo, los documentos firmados en la Cumbre de Rlo 

reflejan un gran trabajo de investigación y propuesta a nivel global. A pesar de los límites 

que Impone la dinámica de la sociedad Internacional a estos esfuerzos, existen avances 

en la formación de consensos a nivel global sobre la pertinencia de aplicar el concepto de 

desarrollo sustentable en los procesos económicos y polUicos. 

Por otra parte, se analizan los principales rasgos de la polltlca ambiental en Europa, 

Estados Unidos y Japón. El caso europeo constituye el ejemplo més avanzado en tomo a 
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la preservación de los ecosistemas, fundamentalmente a partir de una concepción de 

cooperación lntracomunitaria, sin soslayar que existen particularidades de cada uno 

de los paises de la Unión Europea. 

En Estados Unidos, el alto nivel de lndustrlallzaclón ha llevado a la formulación de leyes 

ambientales desde lol ellos clnciienta. En el estilo de la democracia estadounidense, el 

dinamismo de los grupos ambientales ha permitido que su voz Influya fuertemente en el 

Congreso para la formulación de leyes orientadas al cuidado de los ecosistemas. 

Las caracterlstlcas del sistema polftlco japonés, por su parte, han permitido que se 

experimenten avances espectaculares en ciertas etapas de crisis ambiental y en otras se 

ha mostrado un adormecimiento. La administración del ambiente ocupa un lugar 

secundarlo, a partir del peso que tienen otros ministerios. Destaca el hecho de que la 

participación da la sociedad clvll resulta muy escasa. 

En lo que se refiere al trabajo de M#Jxlco en favor del ambiente, se puede advertir una 

plena concordancia con sus principios de polltlca exterior, sobre todo con una activa y 

prepositiva participación en los foros multilaterales. En los anos recientes, el factor en la 

materia de mayor Interés para México es la Incorporación da la variable ambiental en el 

TLC, Instrumento de capital Importancia en el proyecto de cambio estructural 

mexicano. Se constata en la presente Investigación que el Ubre comercio en América del 

Norte ha Impulsado la creación de mecanismos ambientales Internos y externos que le 

permitan ser un socio aceptable en la reglón. 

En la escena Interna, en plena relación con las tendencias Internacionales y en la reglón 

de América del Norte, durante los últimos ellos, especialmente en la administración del 

Presidente Carlos Salinas de Gortarl, resalta el gran Impulso que se ha tenido en la 

creación de mecanismos ambientales. la Secretarla de Desarrollo Social, la creación del 

Instituto Nacional de Ecología y de la Procuradurla del Ambiente son ejemplo de esa 

preocupación. Sin embargo, la construcción de una sociedad amblanlalmenle sana es 
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un proceso que tomaré un tiempo considerable, ya que Implica un cambio profundo en 

la estructura económica, polltica e Incluso cultural del país. 

En este proceso, cabe senalar que la democracia es un elemento fundamental para hacer 

eficiente la acción de los mecanismos existentes. La amplleción de los espacios de 

discusión y el fortalicimienlo de ta credibilidad da las instituciones en México permitirán 

que la sociedad demande acciones en favor del medio ambiente, sobre todo en aquellos 

aspectos en que se vea afectada de manera directa como lo es la contaminación 

ambiental. Por ello, la incorporación del ambiente en los proyectos de los partidos 

pollticos es un punto de referencia obligado en el presente anéllsls; sin embargo, hasta 

la contienda electoral de 1994 se advierte la falta de una elaboración més precisa al 

respecto en sus proyectos y de una participación més activa de la sociedad. 

la presente Investigación esté orientada a obtener el grado de Licenciado en Relaciones 

lntemacionates. El objetivo deseado, sin embargo, es despertar en los posibles lectoras 

un mayor Interés en torno a esta problamélica tan urgente de ser atendida en nuestros 

dlas. 

• • 



CAPITUL01 

La sociedad Internacional de la década de los noventa y el deterioro del 
ecosistema global 

la dinámica da la •sociedad Internacional da nuestros dlas presenta orientaciones 

múltiplas y diversas. El camino hacia el siglo venidero esté permeado por la 

globallzaclón económica y tecnológica y la subsecuente Interdependencia entre paises, 

asr como por la formación de bloques comerciales ajustados a un sistema de corte 

neollberaf que produce nuevos mérgenes de acumulación y contradicciones crecientes, 

entre las que destaca una mayar polarización de la riqueza entre paises del Norte y del Sur. 

En esa proceso, y sobre todo a partir del fln de la Guerra Fria, se han manifestado Intentos 

por eteborar una nueva agenda Internacional con temas que obligan a modificar las 

relaciones de poder entre los Estados y a llevar a cabo acciones orientadas a resolver de 

manera conjunta fenómenos que se escapan de la competencia estricta de los paises en 

to Individual. 

El cuidado del ecosistema global es parte de estos nuevos fenómenos. Su deterioro ha 

cobrado grandes dimensiones en un mundo finito, ,razón por la cual es necesario tomar 

acciones que reviertan a la brevedad posible sus efectos. 

Ante ello, en el presente capltulo se realiza un análisis sucinto de los principales procesos 

que tienen lugar en la sociedad Internacional de los anos noventa y se avalúa el estado 

de deterioro en algunas de las más Importantes variables del ecosistema global. 

1.1 Rasgos distintivos de la sociedad lntamaclonal a principios de los anos 
noventa 

Como ha sucedido en diferentes épocas históricas, las relaciones Internacionales 

contemporáneas experimentan un alto grado de complejidad. Ahora, el dinamismo y la 

7 
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amplia gama da variables que Intervienen en los acontecimientos Internacionales hacen 

que se Incremente la dificultad para entender los fenómenos mundiales y realizar 

reflexiones oportunas que comprendan la esencia de tos problemas. 

El avance de la tecnologla aplicado a las comunicaciones y la información ha impuesto y 

alterado diversos as¡fectos de la· vida Internacional, hasta llegar Incluso a la esfera 

doméstica y cotidiana. Los fenómenos que se desenvuelven en un determinado punto 

geográfico tienen un efecto Inmediato en otras reglones del planeta, e ta vez que el 

papel de los actores tradicionales de les relaciones internacionales se he modificado y 

han surgido otros nuevos. 

El dinamismo de la sociedad internacional experimenta una serle de tendencias y 

contratendenclas que conviven en su seno. Encontramos la creación de unidades 

económicas que trascienden las fronteras y una profundización de nacionalismos y rasgos 

de xenofobia; un titubeante consenso Internacional para el libre comercio junto con un 

proteccionismo encubierto y abierto; crisis en algunos sistemas poll!icos que pareclan 

sólldoa ante la democracia electoral y son noticia de nueva cuenta por confrontaciones 

entre sus élites y con sus sociedades, como es el caso de varios paises latinoamericanos; 

procesos formales de paz que muestran su debilidad en el corto plazo, as! como 

Intervencionismos, abiertos o clandestinos, bajo el pretexto de combatir al narcotráfico, 

Impulsar la democracia o realizar ayuda humanitaria, 

En la base de estos acontecimientos contradictorios se advierte un proceso da 

globalización e Interdependencia de tas relaciones económicas y polltlcas, que es la 

manifestación directa de una realidad de comunicaciones omniabarcantes e 

Instantáneas y de mecanismos emergentes de poder en una sociedad internacional 

da grandes contrastes. 

Da forma paralela, en términos de un doble discurso se ha construido una retórica por parte 

de los potlticos que justifica al neoliberallsmo como el único proyecto viable. Como efecto 

de la apllcacl6n Indiscriminada da esta corriente de pensamiento dominador, asf como da 
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rezagos históricos no superados, se profundiza la polarización del ingreso tanto entre los 

Estados como al interior de sus sociedades. Por ejemplo, a la vez que se ha duplicado 

en las últimas tres décadas el ingreso mundial, su distribución refleja que el 20% més 

rico de la población mundial racibe en la actualidad 150 veces més que el 20% més 

pobre. 1 

La globalizaclón ha lenldo un efecto inmediato sobre la accl6n del Estado al rebasar y 

penetrar en temas considerados hasta ahora como estrictamente nacionales. Al respecto, 

Norbert Lechner afirma que "actualmente las lnslanclas inlemacionales (Banco Mundial, 

FMI, etc.) restringen la eutonomfa estatal de modo tal que numerosos instrumentos {polfllea 

monetaria, gasto fiscal) que antes estaban a dlsposicl6n del Estado, ahora se han 

transformado en condiciones o parémetros externos que fijan el marco de la acción 

estatal". z 

Este proceso de globalizaclón se sustenta fundamentalmente en la redefinlcl6n y reacomodo 

que registran factores económicos tales como la lntemaclonalizaclón de la 

produccl6n, la distribución de los recursos y la división Internacional del trabajo. El 

efecto inmediato es la Interdependencia entre los Estados. 

En relación a la interdependencia, Robert O. Keohane he sellalado que "las relaciones 

lnterdependlentas siempre tendrén un costo, ya que limitan la autonomla; pero es imposible 

saber a priori si los beneficios de esa relación serán mayores que los costos. Ello 

dependeré de los valores que manejen los actores y de las caracterfsticas de la 

relación''. 3 Con respecto a la experiencia mexicana, la interdependencia de la 

contrastante relación entre México y Estados Unidos ha demoslrado ostentar una gran 

aslmetrla que se refleja en el Incremento de la vulnerabilidad de México; en esta relación, 

la voluntad del més poderoso se impone de manera sisleméllca. 

Es dificil considerar en nuestros dias una sociedad que tome decisiones al margen de 

variables exógenes. Aun en al caso da los paises qua son una potencia, como Estados 

Unidos, se presentan limitaciones, sin dejar da reconocer qua su margan de acción es 

mayor qua el de cualquier otro pafs subdesarrollado. 
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Por otra parte, en un mundo globalizado e interdependiente la cancelación dél socialismo 

real como opción polltica y económica cerró la posibilidad de aplicar un modelo de 

desarrollo altemallvo ante la crisis capllalista. En este contexto, el neoliberalismo, con todas 

sus contradicciones y matices, constituye la base sobre la cual se lleva a cabo ta reforma 

del Estado, estos es, él declive de la intervención estatal en ta economla. 

De esta forma, asistimos a una etapa en la que existe un agotamiento ideológico. 

Lorenzo Meyar afirma al respecto que "el neoliberalismo, en efecto, no es nuevo, pocas 

veces se Inventa o hay algo nuevo en este tema de la ideologla y da las visiones polltlcas 

del mundo. Pero lo que qulzé lleva a acentuar lo del neoliberalismo y lo que si es nuevo, 

es el hecho de que se ha quedado solo". 4 

Bajo la premisa del libre mercado, donde la competitividad y la disminución de costos son 

fundamentales, es importante destacar que el neoliberalismo presenta una serle de 

variantes cuando es aplicado y una relativa diversidad de electos en sus resultados. A la 

vez que la Gran Bretar'\a o Estados Unidos lo aplican de una manera selectiva, en los 

paises de la periferia los programas de ajuste liberal tienen altos costos sociales. El saldo 

Inmediato en los paises subdesarrollados es le solvencia ante los organismos 

financieros lnlemacionales y una Incapacidad de responder a las demandas de desarrollo 

que exigen sus sociedades; excelentes resultados macroeconómlcos, en el mejor de los 

casos, y sociedades en continua polarización como constante. 

Con lodos los matices que pueda tener la acción del Estado en contextos específicos, nos 

encontramos ante un proceso en el que se presentan como cuestiones de validez 

"unlverael" las determinantes de los organismos financieros internacionales y de los 

paises més poderosos. Si bien es cierto que desde el nacimiento del Estado-nación tas 

relaciones entre Estados han reflejado gran disparidad e lnequltatlvldad, la diferencia es 

que en nuestros días esta situación se ha profundizado. 



11 

En suma, tal como afirma Adolfo Agullar Zlnser: "la parte más devastadora de la critica 

neoliberal al Estado es la destrucción del Estado Nacional, y con la destrucción del Estado 

Nacional es la idea de proyecto nacional; ya no puede haber proyectos nacionales, 

según el neoliberalismo, son ilagl!imos en el mundo de la globalizacl6n". 9 

Sin embargo, anta la§ circunstancias internacionales y falla de visiones alternativas es una 

idea muy difundida y aceptada que "el mérito del modelo neoliberal consiste en proponer 

un ajuste estructural que responde a las nuevas tendencias de la economfa capitalista 

como la globatizacl6n acelerada, flexibilidad de los procesos productivos, interdependencia 

de los circuitos monetarios y crediticios, Incorporación de Innovaciones tecnológicas". 8 

Por todo lo anterior, cabe sei\alar que la nueva realidad internacional experimenta un 

proceso da globalizaci6n marcado por el naoliberalismo. Ello no implica que asta 

orientación sea permanente ni tampoco la más adecuada. La rearticulación de fuerzas 

a nivel intamacional definirá tas nuevas orientaciones del fin de la Guerra Fria, ya que no 

se pueden soslayar problemas (como la polarización da la riqueza y el cuidado ambiental) 

que el proyecto en marcha no muestra disposición para resolver. 

1.2 El p1pel de viejos y nuevos tem11 en el 1nAll1l1 de 11 1ocled1d 
lntern1clon11 

En el marco de una sociedad inlernacionai donde conviven la globalización, la 

Interdependencia y el neoliberalismo se presentan y emergen en nuestros dlas 

nuevos elementos qua modifican el análisis lntemacional; se profundizan otros qua 

existfan desde un par da décadas atrés y cobra mayor relieve una seria de temas como los 

derechos humanos, al narcotráfico y el cuidado por los ecosistemas, que han conformado 

la nueva agenda lntemaclonal. 

Los nuevos elementos en la sociedad Internacional de los noventa comprenden la 

consolidación de una superpotencia militar única como consecuencia directa de la calda 
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del sistema socialista. De manera paralela, se desprende la adopción casi universal de la 

democracia electoral, la economía de mercado y la llamada reforma del Estado. 

Ante este panorama da transformaciones, el armamentismo constituye una Industria 

que lejos da aceptar su anacronismo se rehusa a perder los espacios ganados. Mariano 

Agulrre afirma que al ·desarme se obtaculiza principalmente por dos factores: 

"primero, que la industria militar tiene una considerable incidencia dentro de la 

estructura de la economía mundial, y eso ha supuesto que hubiese y haya 

poderosos Intereses conlrarios a terminar con las guerras ... El segundo factor 

llana relación con la concepción misma da la guerra como un factor de 

regulación en la relación enlre los Estados, según la teoría realista qua nació 

con Maqulavelo y ha llegado hasta Henry Klsslnger, y que se basa en el poder 

y el conflicto." 7 

En términos cuantitativos, el ex-Secretario de Relaciones Exteriores de México, 

Fernando Solana,• sellaló en su momento que los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad contribuyen con el 80% del total de las exportaciones de armas 

convencionales, en tanto qua casi una cuarta parte de los países del orbe continúan 

dedicando més del 3% de su producto nacional a gastos de defensa. 

Las cifras son elevadas, sin embargo, en sus primeros ellos el fin de la Guerra Fria 

permitió que entre 1987 y 1990 hubiera un descenso acumulado da los recursos 

destinados al armamentlsmo, que representó 240 mil millones de dólares, de los cuales 11 

mil millones correspondieron a países en desarrollo. 1 

A pesar de su relativa decadencia, el dominio militar y económico de Estados Unidos 

continúa siendo un factor qua le permite profundizar una tendencia a la homogeneización 

da valores. Como se mostró en Panamé, lrak y Somalia, y aun en otros casos sin 

recurrir a medios militares, dicho dominio reserva a Estados Unidos el presunto derecho 
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de Imponer a las naciones més débiles normas de conducta sobre la forma como deben 

llevar a cabo sus asuntos internos o sus relaciones con otros paises. 

La democracia de exportación, término que engloba acertadamente este proceso que 

experimentamos, se presenta como un modelo que no permlle cuestlonamientos, pero que 

en la realidad ha resl.11tado Insuficiente como factor p8ra el desarrollo. En este sentido, la 

economla de mercado refuerza una reforma del Estado sin considerar que la base 

fundamental de la democracia Implica Igualdad de oportunidades, las cuales en el marco 

de la extrema polarización existente en los paises subdesarrollados son díflciles de 

Imaginar. 

Ademés do las contradicciones que se pueden encontrar entre el mercado y la mejorla de 

loa niveles de vida de los habitantes de los paises subdesarrollados, con el final de la 

Guarra Fria se ha desencadenado una serla de connlctos nacionales, étnicos y 

religiosos. Carlos Fuentes sellala al respecto que en nuestros dlas a la vez que 

"asistimos a la paradoja de una globallzación de la economla enfrentada a 

una resurrección de los localismos culturales y polltlcos, el capitalismo se asigna 

a si mismo una ldeologla universal que, nuevamente, comprime y aplaza no 

sólo fas realidades culturales sino, lo que as més grave, retrasa las 

soluciones económicas y sociales concretas necesarias para que la cultura, 

sin perder su perfil, deje da estar en conflicto con la aconomla, y ésta con la 

justicia." 1o 

Entra los elementos que han consolidado su presencia en los últimos atlos estén la 

preeminencia de tres grandes reglones económicas, el fortaleclmiento del poder 

internacional de las corporaciones multinacionales, la creciente polarización de la riqueza 

y del bienestar en el mundo, asl como las prácticas proteccionistas da los paises 

desarrollados. 
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El regionalismo apunta a tres paises como lideres en Igual número de bloques. En el 

Continente americano, Estados Unidos con un producto nacional obtenido en 1992 de un 

nivel muy cercano a los 6 mil billones de dólares; en el érea del Pacifico asléllc0, Japón 

reportó 3,755 billones de dÓlares, y, por úlllmo, en el centro de Europa Occidental, 

Alemania reunificada que alcanzó una producción nacional bruta de 1,905 billones de 

dólares. 11 

La convivencia entre libre mercado al Interior da las reglones, como son los casos del 

Tratado de libre de América del Norte y la Unión Europea, y proteccionismo el exterior 

implfcan un verdadero reto al tratar de establecer una ·tendencia clara sobre el 

desarrollo del comercio hacia el fin del siglo. A pesar de moslrar una relativa 

disposición al dlélogo y el éxito relativo de la Ronda Uruguay, las rivalidades entre tas 

mayores potencias económicas podrlan llevar a una guerra comercial y, por ende, a una 

crisis generalizada en la economla mundial. 

Cabe senalar que, en este marco, los paises del Sur tienen una escasa participación. 

América Latina se encuentra con un reducido papel en la economla internacional. 

"Entre 1981 y 1989, el producto Interno por habitante de la reglón, en dólares a 

precio constante de mercado de 1980, cayó en un 8.3 por ciento ... Un Indice 

ponderado de los precios reales de 27 productos básicos que América Latina 

exporta, Incluyendo los combustlblea, revela un deterioro de más de 35 por 

ciento en el valor da éstos entre 1980 y 1989... En 1960 el valor de nuestras 

exportaciones totales representaba un 7.7 por ciento de tas exportaciones 

mundiales; en 1980 hablan bajado al 5.5 por ciento y para 1988, cayeron al 3.9 

por ciento." u 

SI a to anterior agregamos que fa deuda externa de la región "sumó 450 mil 675 

millones da dólares en 1992, 2 por ciento superior a la observada un ano antes",13 es fécll 

percatarse de fa endeble situación de América Latina. 
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En la visión da Jacques Attall, la economla de pez no garantizada estaré dominada por la 

dominación de dos espacios excluyentes: uno organizado en torno al Pacifico (Estados 

Unidos y Japón} y el otro en Europa. De esta forma, asevera que en ese marco "la 

periferia rugiré. A los ojos de miles de millones de habitantes en Alrica, en América latina, 

en la India y en China, nada habré cambiado para su miseria ... El muro de Berlln seré 

sustituido por un muro entre Norte y Sur''. 14 En algunos casos, habrla que agregar que 

sólo unos cuantos de los paises subdesarrollados se podrén Incorporar a esta dinámica, 

pero e~ un papel de desventaja. 

Por su parte, la dlnémica de las empresas multinacionales, incrementada a partir de 

la desregulación de los mercados mundiales de dinero y la revolución global de 

las telecomunicaciones por el uso de nuevas tecnologlas, encuentra en el mundo 

globalizado un amplio marco de actuación para el logro de sus Intereses y objetivos. 

Desde ta perpectlva del presente anéllsls, los beneficios que pueden traer las empresas 

multinacionales tienen un Impacto relativo en las sociedades subdesarrolladas -creación 

da empleos-, qua luchan entre ellas mismas por ser atractivas a las Inversiones 

extranjeras. El dilema que enfrenta la sociedad Internacional en este aspecto es cómo 

crear un bienestar generalizado a nivel global si las empresas multinacionales -con capital 

y tecnología de paises Industrializados- se caracterizan por su contenido altamente leonino. 

Paut Kennedy afirma: 

"El panorama Idealizado en el cual la hlpereflciencia de las corporaciones 

multinacionales compila por llevar sus últimos productos a los consumidores 

discriminados a lo largo del mundo mientras los gobiernos se vuelvan 

Invisibles, sugiere una lectura seductora; sin embargo, (esta visión) Ignora el 

hecho de que las necesidades de las naciones més pobres no son simplemente 

liberarse de los erectos de la economla de libre mercado, sino también generar 

las enormes Inversiones para el mejoramiento social." 11 
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Otro fenómeno, ligado a los anteriormente referidos, es la amplitud de la extrema 

pobreza en los paises subdesarrollados. Esta situación se ha convertido en nuestros dlas 

en un detonador de la seguridad de las naciones, ya que repercute directamente en 

debilitar la democracia de la mayoría de los paises subdesarrollados, Inhibir su 

capacidad de Innovar tecnologla y descuidar la atención al cuidado de los ecosistemas. En 

sume, es un elementó fundamental en ta desestabilización del sistema lntemaclonat. 

la detonación que se puede dar en los paises subdesarrollados la podemos apreciar si 

consideramos que en éstos se encuentra casi una tercera parte de la población mundial 

(1,300 millones) que vive en la extrema pobreza, en tanto que en los países 

Industrializados habitan aproximadamente 100 mlllones de personas bajo el umbral de la 
pobreza. 11 

Si nos referimos al Producto Interno Bruto per céplta, encontramos disparidades tan 

amplias como las siguientes: mientras que en 1991 fue de 36,300 dólares en Suiza, 

32,600 en Suecia, 29,000 en Japón y 27,900 en Alemania, en los paises más pobres como 

la India y Nigeria fue de 360 y 278, respectivamente. 17 

Los Indicadores económicos son un reflejo aproximado de la realidad. No siempre el 

crecimiento económico ha sido sinónimo de bienestar para tas mayorlas. En un esfuerzo 

para tener un mayor acercamiento del tema de la pobreza, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo ha avanzado en la Integración de Instrumentos de medición más 

completos sobre este fenómeno. El Indice de Desarrollo Humano (IOH) se estructura con 

base en tres componentes esenciales: longevidad, conocimientos e lngreso.11 Ademés, 

considera una serle da cruzamientos qua permitan tener un panorama más claro acerca 

de ta pobreza. 0& acuerdo a este Indicador, en 1993 México se encontrarla ubicado en el 

lugar 53, en tanto que Estados Unidos estarla en el número seis y Japón ocuparla el 

primar lugar. En 1994, de acuerdo al mismo Indicador, México avanzó un lugar (del 53 al 

52), Estados Unidos descendió dos (del 6 al 8) y Japón fue desplazado del primer lugar 

por Canadé. 11 
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A consecuencia de los fenómenos referidos, en los últimos anos se ha lncmmentacfo la 

dimensión y percepción de ciertos temas como la migración, el narcotráfico y ol cuidado del 

medio ambiente, que constituyen lo que se ha dado en llamar la nueva agenda 

Internacional. A este respecto, Fernando Solana ha afirmado que 

"la polarlzaélón tan marcada entre prosperidad e Indigencia propicia flujos 

migratorios masivos, estimula el narcotráfico y el comercio !licito de armas, 

fomenta la explotación Irracional de los recursos naturales y el deterioro 

amblantal, y genera agudas tensiones politices que ponen en riesgo la 

convivencia pacifica entre las naciones." 20 

La migración y el narcotréflco son efecto directo de la relación entre la riqueza y la 

pobreza. Ambos fenómenos, a su vez, se constituyen en factores que pueden alterar la 

seguridad nacional de los paises. La migración origina diversos efectos entre la 

población del pals receptor tales como acciones discriminatorias y racistas. El narcotráfico 

tiene el poder de alterar ras Instituciones del Estado. 

La sociedad Internacional experimenta a partir de dichos temas una variación en el 

entendimiento de lo estrictamente nacional; su efecto trasciende las fronteras y por lo tanto 

el espacio que se abre para afrontar dichas situaciones deja un margen de maniobra 

que es sujeto de múltiples manipulaciones. 

En este sentido, en aras de combatir el narcotráfico, Estados Unidos ha procedido a la 

Intervención militar, como es el caso de Panamá, y a la aplicación extraterritorial de sus 

leyes, tal como se observó en el secuestro del mexicano Alvarez Machaln. 

Otro de los temas que adqulren una considerable Importancia en la nueva agenda 

Internacional es el cuidado del ecosistema global, punto angular del presente análisis. Al 

Igual que la migración y el narcotráfico, sus efectos tienen trascendencia tanto dentro como 

fuera de las fronteras, razón por la cual adquiere el rango de un elemento fundamental en 

el estudio de las relaciones Internacionales. Pera tener una dimensión del impacto 
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de esta probleméllca es necesario presentar una visión de algunos de los principales 

indicadores ambientales. 

1.3 Efectos de la dlnémlca ambiental en el deterioro del ecosistema global 

En la realidad internacional de nuestros días, la conciencia sobre el deterioro del 

ecosistema global cobra una notable importancia. La creciente difusión de este tema en los 

medíos de comunlcacíón, asl como sus repercusiones en la potllica y la academia, 

constituyen un registro sintomático en tomo de un fenómeno ante el cual es necesario 

actuar de manera Inmediata. 

El panorama internacional referido ha permllldo que se abra un espacio para el análisis 

amplio sobre el curso del ecosistema global. A su vez, el debate sobre las consecuencias 

de este deterioro en la población ha contribuido a enriquecer el diálogo y la búsqueda de 

soluciones que no se pueden postergar. 

La preocupación sobre el cuidado de los ecosistemas se manifiesta en las diversas esferas 

da la vida. De los grandes discursos en los foros internacionales a las comunidades que 

talan los bosques como una necesidad de supervivíencía, asl como de los enfoques 

antropocentristas a los radicalismos ecológicos tenemos diversas posturas y acciones que 

obligan a que la conciencia ecológica sea parte integral de la cultura de los seras · 

humanos. 

A pasar da que existen destacadas aportaciones que presenlan el estado de la 

degradación de los recursos a nivel mundial, es importante resallar que dichos esfuerzos, 

qua han Impactado las percepciones de la sociedad sobre el fenómeno, son relativamente 

recientes. 

En este sentido, cabe senaiar que el problema del deterioro del ecosistema global no 

pueda sólo limitarse a un asunto de percepciones. tntrfnsecamente es consecuencia 

directa de procesos de producción que atenten en su contra y encuentran lfmítes en el 
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ecosistema global. A medida que la capacidad de soporte del sistema disminuye los 

efectos en la vida cotidiana son mayores, Jo qua da como resultado un cambio de 

sensibilidad y percepción anle el fenómeno. 

La lógica del mercado, la competencia y la eficiencia, que en cierta medida han llevado a 

la globallzaclón de los.procesos productivos, frecuentemente pasan por alto el deterioro del 

ecosistema global y topan a la postre con este parámetro, que larde o temprano obligaré a 

cambiar la forma eomo se produce. 

Por otra parte, ante la falta de modelos altemetlvos y variantes Ideológicas, el 

neoliberalismo por el momento no ofrece bases sólidas para un cambio en el corto 

plazo. Los actores de la sociedad Internacional, fundamentalmente aquellos ligados al 

complejo mllltar-lnduslrlal-lecnoburocrétlco, tampoco han dado signos contundentes de 

modificar sus objetivos a favor del medio ambiente. 

De esta forma, las ralees del cambio que exige el cuidado ambiental deben ser profundas. 

Ademés de una lranformaclón en Jos procesos de producción, exige un cambio en las 

relaciones de poder entre los Estados a fin de promover una mayor democratización en 

las relaciones lnlemacionales y una distribución justa de los recursos económicos. 

La pobreza, en este sentido, puede alterar los ecosistemas; el bienestar, por su 

parte, sin elementos democrétlcos que permitan la participación de la sociedad es 

Igualmente una amenaza pera el ambiente: la solución al problema ambiental exige un 

cambio radical e Integral. 

A partir de lo anterior, resulta claro que la dinámica de las relaciones lntemaclonales ha 

contribuido da manera Importante a la degradación ambiental. Afortunamente, existe 

una contratendencla creciente que merca los riesgos de no revertir tal situación. 

Como parte de esta contratendencla encontramos que el camino transitado desde la 

Cumbre de Estocolmo en 1972 a Ja de Rlo en 1992 ha sentado ras bases para 

cuestionar la slluaclón internacional a través de datos que revelan la urgencia de lomar 

acciones serias en el cuidado de los ecosistemas. A partir de dicha bese, es Ineluctable la 
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deducción de que del cambio de actitud hacia la naturaleza dependerá nueslro fuluro en 

este planeta. 

El polémico estudio del Club de Roma Intitulado los Lfmlles del Crecimiento, publicado en 

1972, qulzé sea el mejor ejemplo que respondió a la necesidad de moslrar que ta 

naturaleza no es umffuente de insumos eterna. A pesar de las crlllcas que desaló, se 

debe reconocer que su aparición alimentó al debate sobra la necesidad de plantear un 

modelo alternativo de desarrollo. Después de 20 ellos, al publicarse Más allá de Los 

Limites del Cl'!IClmlento parece ser que tas tendencias qua fueron calificadas da alarmlslas 

han mostrado su validez, aunque no da manara absoluta. 

En los anos noventa, la discusión sigue abierta y han proliferado otros estudios que, més 

alié de las diferentes metodologías utilizadas, coinciden en términos generales 

sobre las proyecciones da los afectos que diferentes constantes, tales como la población, 

la producción da alimentos, el agua, la disponibilidad de tierra culllvable y la energla, 

entre otras, pueden tener en el ecosistema planetario. 

Es Importante aclarar que, a despecho de economistas ligados a agencias neoliberales y al 

complejo militar-Industrial, las tendencias mostradas acerca del futuro de los recursos 

tienen su basa an una realidad y que, como todo modelo, llenen mérganes da error. Sin 

embargo, no Intentan poner fecha y hora sobra al limite de la producción da alimentos, por 

ejemplo, sino qua representan solamente tendencias sobre las cuales la realidad ha dado 

la razón al paso del tiempo. En al mejor de los casos, no existan modelos fundamentados 

que demuestren que la naturaleza será una fuente Inagotable de insumos. 

En tos estudios prospectivos sobre et ambiente, la población humana es considerada 

como un elemento determinante en la dinámica dal ecosistema. La presencia del hombre 

en el mundo sa ve reflejada en la utilización da recursos que necesita para su 

sobrevivancla. 
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El n~mero de habitantes a lo largo de la historia ha dependido fundamentalmente de la 

combinación de la fertilidad y la mortandad, sin embargo, al interior de estos dos 

factores, el nivel de bienestar ha tenido un efecto directo. En ta historia contemporánea 

se debe considerar también e la lndustrlalizaclón como catalizador de este proceso. 

Con bese en los factores mencionados, los dem6grafos han postulado la Teorla de la 

Transición Demogréfica, la cual afirma que 

"a bajos niveles de Industrialización, tanto la fertilidad como la mortalidad son 

altas, y el crecimiento de la población es lento. A medida que mejoran los 

servicios sanitarios y la nutrición, caen las tasas de mortandad... [loJ que 

produce un alto crecimiento de le población. Finalmente, a medida ¡que se 

alcanza)... un modelo plenamente lndustrlelizado, les tases de natalidad 

caen también, y la tasa de crecimiento de la población vuelve a hacerse más 

lenta."2t 

De manera paralela a los ritmos de crecimiento expuestos en la Teorla de ta Transición 

Demognlflca, existe una tendencia ~ponencia! en el crecimiento de la población. El 

crecimiento exponencial es determinado principalmente por dos razones: "porque una 

entidad que crece se reproduce a si misma desde si misma, o porque una entidad que 

crece es empujada por algo que se reproduce a sf mismo desde sf mismo", 22 siendo el caso 

de la población humana el primero. 

las proyecciones del estudio més reciente del World Resources Instituto de 1992·1993 y 

de la Organización de las Naciones Unidas 23 sellalan que la población mundial ha 

duplicado su número en el peso de los últimos 40 ellos y es posible que vuelva a 

duplicarse en el próximo siglo, aproximéndose probablemente hacia una establlldad de 

11 mil millones en el ano 2, 100. 

De acuerdo a la misma fuente, en 1990 la población mundial sumó 5,292 millones, de los 

cuales 4,086 son habitantes del mundo subdesarrollado y sólo 1,207 de los paises 
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industrializados. De continuar esta tendencia para el ano 2,000 la población mundial serla 

de 6,261 con 4,997 habitantes en los paises subdesarrollados y 1,264 en los 

industrializados. 

Las cifras mencionadas muestran con daridad que la disparidad de cifras entre los paises 

subdesarrollados e influstrlalizados en torno al crecimiento poblacional es producto de 

diversas variables donde la distribución desigual de la riqueza esté en la base. 

Otro elemento que se debe c6nsiderar al referirse al cuidado de los ecosistemas y que 

esté íntimamente relacionado con la explosión demográfica lo constituye la actividad 

agrfcola. Este rubro es fundamental pera el sostenimiento de le población mundial y 

manifiesta de manera directa los limites de le producción y le degradación ambiental. 

En opinión de Lester R. Brown "en muchos paises, el crecimiento en el sector agrícola 

choca con los ifmites en las existencias de tierra y ague. Y, en otros, el bagaje de la 

tecnología de que se dispone para que los agricultores aumenten la producción de 

alimentos esté retrocediendo". 24 

De acuerdo a los autores de Mils alié de /os Lfmltes del Crecimiento, globalmente 

existe un exceso de egua, pero debido a los limites operativos y la contaminación sólo se 

puede aceptar una nueva duplicación da la demanda y "aun cuando fuese posible y 
deseable capturar los 40.000 metros cúbicos anuales de vertido de aguas para destinarlos al 

consumo humano, sólo habría suficiente pera tres o cuatro duplicacfones de le población 

mundial -dentro de unos 100 anos si se mantienen les actuales tasas de 

crecimiento". 21 

Consecuentemente, a pesar de los avances en la recuperación de aguas utilizadas, lo 

cierto es que la distribución del agua y el agotamiento da los mantos impone límites a los 

cultivos an muchas zonas agrícolas. 
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Por otra parte, las reservas mundiales de agua estén lnequitativamente. distribuidas 

y son Inciertas frecuentemente. La escasez de agua se ha agudizado en muchas 

regiones como al aste y oeste de Afrlca. Asimismo, el consumo rebasa las reservas en el 

norte de China y la escasez podrla alcanzar proporciones criticas en el medio este y norte 

de Africa, donde el asunto del egua es complicado por tensiones pollticas. Para combatir 

te escasez, algunos plises estén desaltnlzando tas aguas océanlcas, en tanto que otras 

opciones Incluyen la reutilización de las aguas residuales. 

La tierra no es un Insumo que pueda seguir exploténdose de manera Infinita. Se estima que 

la cantidad de tierra disponible pera le producción agraria sobre la tierra va de los 2.000 a 

los 4.000 millones de hectérees, de las que en la actualidad se cultivan y cosechan 

aproidmadamente 1.500 millones. 21 

las actividades agrlcolaa contribuyen a la erosión del suelo, sallnlzación y pérdida de 

nutrientes. A manera de ejemplo se puede decir que més de 25,000 millones de toneladas 

de mantillo se pierden anualmente debido a la erosión, lo que reduce ta tierra culllvable 

par céplta. ZT 

A pesar del crecimiento en la producción de granos de 1950 a 1984 y de una recuperación 

en 1990-1991, es Importante considerar que el uso de fertilizantes, la utilización de tierras 

eroslonablea y bombeo excesivo de mantos aculferos han sido determinantes en dicho 

crecimiento. Sin embargo, en este proceso se han presentado mérgenes insostenibles que 

han llevado a una producción més lenta de alimentos, sobre todo en la úllima década. 

En el caso de la preservación de los suelos se deben considerar como opciones el cultivo 

en terraza, el abono natural, el pollcultivo y la rotación de cultivos, entre otros, a fin de 

evitar las altas dosis de fertilizantes y pesticidas que se aplican en la producción de 

granos y que degradan los suelos. 
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Los bosques realizan funciones vitales tales como la moderación del clima, amortiguar el 

efecto de la erosión de _las lluvias, almacenar aguas durante las sequias y retener la tierra 

en los declives, entre otros. 

Al Igual que otros componentes del ecosistema global, los recursos del suelo y los 

bosques tropicales han encarado una presión muy fuerte a lo largo del pasado medio 

siglo. 

"Durante tos pasados 45 anos, cerca del 11 % de los suelos terrestres 

vegetados resultó degradado, hasta el punto que sus funciones bióllcas 

originales estén danadas, y su restauración puede ser costosa o en 

algunos casos imposible. La deforestaéión se incrementó en un 50% durante 

loa ochenta en un promedio de aproximadamente 17 millones de hectéreas por 
afio". 21 

La energla es parte central de las economías. A pesar de tos avances por crear una 

diversidad de fuentes energéticas tales como la solar, eólica, geotérmica y del mar, entre 

otras, el petróleo constituye la fuente més utilizada. 

En este sentido, cabe mencionar que "la producción energética global se ha 

Incrementado con dificultad en un 50% durante las dos décadas pasadas, con recursos 

fósiles (carbón, petróleo, y gas), que en conjunto representan más del 90% de la 

producción. Los paises lndustrlalizedos utilizan cerca de 3 veces más energía comercial 

que los pelses en desarrollo y cerca de 10 veces más energía en una base per céplla". 2t 

Por otra parte, la contaminaéión derivada de la actividad económica presenta graves 

amenazas para el futuro del ecosistema. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente H afirma que més da 900 millones de habitantes de éreas urbanas se exponen 

diariamente a la contaminaéión de bióxido de azufre y de carbono, de las cuales se 

emiten casi 100 y 125 millones de toneladas, respectivamente. 
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En relación a la conservación de las especies se debe considerar que los cálculos que 

se ofrecen estén sujetos a una mayor controversia que olros rubros analludos, puesto 

que hay un reconocimiento que el número de especies vivas catalogadas respecto a 

las existentes es muy pequeno. En tomo a ello, se menciona que "en la tierra puede haber 

enlre 10 y 100 millones de especies vivas (y) sólo 1,4 millones han sido calalogadas y 

clasificadas". 31 

Es interesante destacar que, en relación directa con la explosión demográfica y otras 

especies del planeta, el hombre toma para si una cantidad mayor de producción 

fotoslntéllca de acuerdo a la Producción Primaria Neta {PPN). Este Indicador se refiere a 

"la cantidad de la energla caplurada de la luz del sol por la vegetación verde y fijada 

en los tejidos vivientes". 32 Una vez considerado el lugar del hombre dentro de la trama 

ecológica se considera que actualmente consume el 40% de la PPN, lo que da lugar a la 

reflexión sobre la siluación de airas especies cuando se duplique la población. En otras 

palabras, el mayor número da seres humanos constituye una amenaza a otras 

especies al acrecentarse la energla que el hombre captura de acuerdo a la PPN. 

El panorama anteriormente descrito muestra las grandes limitantes que existen en tomo al 

uso de los recursos. Sin embargo, la tendencia de la dlnémlca en las relaciones 

Internacionales refleja la premlnencla de Intereses económicos y polltlcos, asl como 

procesos en los que la variable ambiental es considerada, en el mejor de los casos, como 

un aspecto de bajo perfil. 

Los efectos de la globallzacl6n y el neoliberalismo en la sociedad Internacional son 

visibles en la degradación ambiental. Al Igual que otros lemas, como el narcotráfico o la 

migración, el ecosistema Impone límites para tomar acciones al respecto. En 

consecuencia, las transformaciones que exige el cuidado ambiental en la economla, la 

polltlca y la cultura deben darse de manera tan profunda que Incluso se podrfa considerar 

la posibilidad da un proyecto altemallvo o reformado del capitalismo 

contemporéneo. 
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El camino por recorrer es grande ya que el costo poHtlco y económico que Implica la 

transformación verde es alto. Pese a ello, los dalos ofrecidos nos permiten observar un 

panorama qua tenemos que encarar en el corto plazo: en las transformaciones globales 

la variable del cuidado da los ecosistemas debe ser parte Integral y predominante en 

las decisiones que directa o lndlrectamentamente los alteren . 

* * • 
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CAPITUL02 

La problemAtlca ambiental en la disciplina de las relaciones lntemaclonalea 

El avance de la ciencia ha permiUdo que el hombre tenga un conocimiento más amplio 

de la realidad que lo circunda. De manera consustancial a este proceso, las ramas del 

saber han experimentado una especlallzaclón en diversos aspectos de la realidad. Por 

ello, hoy en dfa, para ,tener una comprensión clara da las aristas de un fenómeno es 

necesario acudir a una gran gama de expertos de diferentes áreas. 

El uso de més y mejores herramientas as un requisito del estado actual de la ciencia. Al 

abordar un fenómeno como la degradación ambiental nos encontramos con la necesidad 

de Incorporar no solamente elementos de le ecologla; es necesario recurrir a las diversas 

ramas de la blologfa y otras disciplinas de la naturaleze, asl como a ciencias sociales como 

la soclologla, la ciencia pollllca y el derecho, entre otras. 

El deterioro del ecosistema, al registrar dimensiones decisivas en los sistemas sociales, 

hace Imperioso que los especialistas de las ciencias sociales se Incorporen a la tarea de 

contribuir al desarrollo de la conciencia y la puesta en marcha de acciones para el cuidado 

del medio ambiente. 

En esa sentido, la perspectiva del presente análisis es establecer que en las relaciones 

Internacionales el teme del ambiente deba ser parte sustancial de su objeto de estudio y 

que as necesario acudir a un enfoque lnterdisciplinario para comprender la 

problemática ambiental en México y el mundo. Es Importante dejar por sentado algunos 

aspectos básicos sobre la ecologla, a partir del entendido que ha tenido un desarrollo 

en au cuerpo conceptual qua no se puede soslayar al Involucramos, desde la perpecllva de 

las ciencias sociales, en su meterla. Una vez realizado este acercamiento 

procederemos a explicar la viabilidad de considerar al slslema ecológico como un elemento 

cada vez més Importante en el análisis da las relaciones lntemaclonales. 

29 
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2.1 Algunos conceptos de la ecologla 

le ecología como ciencia formal tiene sus Inicios en el siglo pasado e partir del 

entendimiento de que el hombre es perle de le biósfere. Le historia da esta discipline 

incorpora contribuciones de diversas érees del conocimiento, ya que abarca desde los 

estudios demogréflco! de Thomes Mellhus, geogréllcos de Alejandro Humboldt y 

evolucionistas de Charles Oerwin, sólo por citar elgunes r~ferencias. 

Ernesto H. Haeckel, en 1869, incorpore en le termlnologfe clentlllca el vocablo Oeko/ogíe 

(del griego oikos=case) pare designar el estudio de las relaciones de un organismo con 

su medio ambiente. 1 

Conforme se ha realizado un mayor número de investigaciones en el ramo de estudios de 

le ecologfa se encuentren diversas definiciones. Entre otras, Peul Harmon y David Sutton 

la conciben como "le ciencia que estudia las interacciones de los organismos vivos y su 

ambiente", asf como "el estudio de los ecosistemas". 2 

Por su parte, Gilberto Gailopfn desarrolla una recopilación sobre los diversos conceptos de 

ecologla, desde E. Heeckel hasta E.P. Odum, llegando a definirla como "le ciencia que 

estudia las Interrelaciones entre los blosistemas y sus ambientes, desde el ecoide hasta 

le ecosfere, y cuyo contenido especifico puede verler según la naturaleza del bloslsteme 

(biológico, humano) y el nivel de agregación del sistema ecológico considerado.'' 3 

Pare fines de este investigación consideremos le definición ofrecida por Geilopln como le 

més completa. En este senlido, es necesario puntualizar que el sistema ecológico, que 

comprende uno o varios organismos y algunos componentes del ambiente con los 

que estén relacionados funcionalmente, considere varios niveles de agregación que 

pueden ir desde un organismo individua! y su ambiente (llamado ecoide) hasta la totalidad 

de seres vivos en el planeta y su ambiente (llamado ecosfere). 4 

Otros autores conceptualizan de manera diferente los niveles de agregación, 

distinguiendo fundamentalmente tres: población, comunidad y ecosistema. En el caso del 
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cuidado de los delfines nos referimos a una poblacl6n, es decir, a un grupo de 

organismos, del mismo tipo (especie), que viven en un área especifica. Cuando nos 

ocupamos de a toda una población de organismos que Interactúan en un érea 

determinada, estamos hablando de una comunidad; a manera de ejemplo podemos citar 

una comunidad desértica qua Incluye todas las plantas, animales y microbios que viven 

en un área desértica éspeclfica. El tercer nivel de agregaci6n es el de ecosistema, el cual 

es definido como una "comunidad que está Interactuando con los componentes 

abl6tlcos". Cabe aclarar que los elementos bi6ticos son los organismos vivos y los 

componentes abióticos las cosas Inanimadas. 1 

Una definición más completa de ecosistema corresponde al Inglés Tansley, quien lo 

consideró como un sistema que "Incluye no sólo los complejos orgánicos sino también el 

complejo total de factores que constituyen lo que llamamos medio ambiente". • 

Por otra parte, es Importante destacar que por ambiente se entiende "un conjunlo de 

variables Interrelacionadas en un sistema ambiental con una organización y una 

dinámica dadas, Interactuando con el sistema humano considerado. El superslstema 

compuesto por el sistema humano y su sistema ambiental pue<!e ser visto como un sistema 

ecológico." 7 

Desde el punto de vista de esta Investigación se abordará al cuidado del sistema 

ecológico fundamentalmente considerando su méa amplio nivel de agregación, es decir, 

tos ecosistemas en su dimensión global (o ecosfera). En algunos casos nos referiremos a 

manera especifica a un ecosistema. 

Existe un gran número de deflclones de ecologla. En todas ellas encontramos como base 

el término Interrelación, lo cual significa que no se centra exclusivamente en los 

organismos o en el ambienta, sino en el proceso por medio del cual entran en 

relación. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, podemos considerar que en el 

anl\lisis del sistema ecológico, que comprende la Interrelación entre el sistema humano y 
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el sistema ambiental, Ja acción del hombre desempella un papel determinante en Ja 

evolución de Jos ecosistemas. 

Por Jo anterior, es neeesarlo precisar que al estudiar la acción del hombre sobre la 

naturaleza es Importante considerar e Incorporar conceptos que ya han sido definidos 

desde la ecología. Elló permitiré construir argumentaciones desde las ciencias sociales con 

mayor solidez. 

2.2. Percepciones en 111 clencl11 soclsles sobra el sistema ecológico 

Hesta este punto, la presente Investigación se ha orientado e analizar el conte><to 

lntemaclonar y se han expuesto algunas proyecciones que diversas organizaciones 

lntemaclonalas han realizado sobre el astado de los recursos naturales a nivel mundial. 

Asimismo, se mostraron algunos conceptos relativos a la ecología que son Importantes el 

considerar cualquier acercamiento que pretenda ocuparse de ros sistemas ecológicos. 

Los elementos anteriores permiten fundamentar la ldoa del cuidado de los ecosistemas 

como una parte priorllarla a considerar si pretendemos asegurar la presencia en este 

planeta de las generaciones por venir. Es una realidad que no podemos negar. 

Es Importante, por otra parte, qua ahora orientemos nuestra atención al proceso que ha 

llevado al hombre a otorgar parte considerable de sus esfuerzos al cuidado del medio 

ambiente. Es decir, se trata de distinguir que la simple percepción del deterioro de los 

ecosistemas no crea per se la conciencia sobre ar problema. De no ser asf, ¿por qué no ha 

sido correspondido el desarrollo de fa conciencia ambiental con el aumento de la 

contaminación que se dio desde los orlgenes de la Revolución lnduslrial? 

La conciencia sobre este tipo de problemas tiene su abrupta aparición a finales de los 

anos sesenta, aunque la degradación ambiental, como fenómeno, tiene rafees 

anteriores estrechamente ligadas al proceso de Industrialización. En este sentido es que 

algunos especialistas coinciden al enunciar que la senslbllldad amblenlallsla de la 
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sociedad no esté determinada directamente por la degradación del ambiente, aunque ésta 

forma parta fundamental en su consolidación. la conciencia ambientalista crece a 

partir de cultivar una percepción diferente de la realldad, de una visión distinta del 

mundo compuesta por múltiples factores y en la cual la variable ecológica tiene un papel 

determinante. 

El proceso por medio del cual la sociedad empieza a sensibilizarse sobre la 

degradación ambiental esté relacionado con la emergencia de visiones crlticas de las 

sociedades industrializadas. En estudiosos como Lewis Mumford, Marcuse, Adorno y 

Benjamin, entre otros, se presenta un quiebra que abre la posibilidad de plantear nuevas 

altemetivas de desarrollo o, en su caso, incorporar nuevas variables en la concepción 

del mundo. No es que el debate ambientalista sea móvil básico de las criticas e las 

sociedades industriales en estos autores, sino que es en el marco de esas posturas que se 

abre la oportunidad de Incorporar nuevos elementos, como el ambiental, al discurso 

político. Ante esta percepción del mundo, Femando Mires acertadamente afinna: 

"El auge de la Ecologfa está, pues, relacionado con el quiebre de la 

concepción del mundo de acuerdo e la cual, el desarrollo histórico en función del 

progreso no estaba puesto en discusión o, para decirlo en palabras que podrla 

haber usado Antonia Gramscl, cuando una determinada concepción del 

mundo ha perdido su carécter hegemónico." 1 

Es Importante considerar que el nuevo discurso que se presenta en la sociedad industrial 

ve de le mano de una serle de acontecimientos que, en opinión de algunos autores, 

contri~uyeron al despertar de la conciencia ecológica. 

Para Schnalberg ' dos componentes fueron necesarios para dar lmpetu a la conciencia 

ecológica: 

"Et primero de ellos se refiere al precedente de los dos principales movimientos 

de jóvenes americanos. El más Importante de ellos, el movimiento de los 
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derechos clviles... El segundo movimiento es el organizado contra la guerra de 

Vietnam, que pone de relieve la posibilidad de la extensión del proceso de 

movilización partlclpatorla a otros Intereses públicos, como por ejemplo, un 

movimiento ecológico". 

La segunda precondi~ón que percibe el autor es la emergencia de una perspectiva 

popularlzada sobre el problema del medio ambiente, fundamentalmente en la obra de 

Rache! Carson Silent Spring, en la que se exponen algunas caracterlsticas de la 

Infraestructura social, económica y clentlfica que han propiciado la degradación ecológica. 

A los elementos citados podemos agregar el famoso discurso del Presidente Nixon en 

1970 con Importantes referencias al tema; los Informes del Club de Roma y, como ya se ha 

mencionado, la Cumbre de Estocolmo, que, como denominador común, constituyen un 

reconocimiento por parte de las élites polltlcas al problema ambiental y un primer Intento 

por realizar acciones al respecto. Para Alfonso Pérez-Agote, 

"no caba la menor duda sobre su posterior Intervención (del poder político) en 

el proceso, tomando la degradación como tema de su actuación poiltica no sólo 

a instancia de unos determinados movimientos y de criticas de ciertos 

grupos, sino intentando coger la batuta del proceso de formación de una 

conciencia social, da una determinada problematlzaclón de los fenómenos."'º 

En este sentido, los grupos en el poder ven en lo ecológico la posibilidad de canalizar 

esta demanda de la sociedad a fin de poder tener el control sobre la dirección de dichas 

criticas; al paso del tiempo se puede constatar que el discurso oficial, en general, 

resulta moderado dentro de la gran gama de posturas de grupos ambientalistas. 

Por otra perle, hay que considerar al sistema ecológico en las acciones de fin de siglo sin 

tratar de hacer de él un elemento sobre el cual gire la concepción del mundo, ya que 

un reducclonismo de tales dimensiones va en detrimento de una visión global que permita 

converger posiciones. Desde esta perspectiva, un aspecto de la crisis de las ciencias 

sociales se encuentra en los cientificismos que limitan los alcances para comprender la 
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realidad. En este tenor, Femando Mires afirma: "la crisis de la economla no es sino la 

crisis del economicismo, del mismo modo que la crisis da la acologla (como ciencia matriz 

de reemplazo) no seria sino ta crisis del ecologismo". U 

En suma, en et surgimiento de te conciencia ecológica se Involucran elementos que 

comprenden la acelerAda degradación del ambiente y cambios en la percepción del 

hombre acerca de la sociedad Industrializada, que abrieron un campo propicio para la 

reflexión acerca del ambienta. La Inserción del medio ambienta en la conciencia da la 

sociedad no ha sido en una sola dirección; ha sido recibida y entendida de muy distintas 

maneras. 

Existe una opinión generalizada en lomo al desarrollo sustentable como la opción 

viable. Sin embargo, y a reserva de profundizar un poco mi!s sobre este concepto en el 

siguiente capitulo, se debe considerar que dicha propuesta constituye una entre una 

variedad de posibilidades que representa a distintos actores y visiones da cómo abordar 

el problema. 

El debate sobre medio ambienta llene en sus bases la contraposlcl6n entre 

crecimiento económico y culdedo da los recursos naturales. lastar R. Brown allrma que 

"las limitaciones a la expansión económica se discutan generalmente en las 

péglnas comerciales en términos de Inadecuado crecimiento de la demanda y 

no da limitaciones de suministro Impuestas por los sistemas y recursos 

naturales de la Tierra. Por el contrario, la visión ecológica, representada por 

la comunidad Interesada en el bien público del medio ambiente, sostiene 

que la prosecuslón de una obcecada búsqueda del crecimiento terminaré 

llevando al colapso económico. Los ecologlslas ven la necesidad de 

restructurar los sistemas económicos para que pueda mantenerse el 

progreso." 12 



36 

De acuerdo a lo anterior, podemos observar que uno de los campos más fecundos donde 

se ha tratado de Incorporar el tema del cuidado del ecosistema es el de la economla, en 

cierta medida en contra de la ortodoxia economlcista que sólo considera el desarrollo 

en términos de producción y no contempla el agotamiento de los recursos, 

especialmente la energía. 

Dentro de los ecosistemas, la energía representa un papel fundamental. A partir de 

las dos leyes de la termodinámica, el concepto de entropfa se presenta como la no 

dlsponibflldad de energfa. A medida que crece la entropla la utilización de la energía se 

dificulta. El hombre, en este sentido, debe asumir con gran responsabilidad los problemas 

que se pueden generar por una creciente entropía producto del uso Irracional de los 

energétlcos.13 

El reducclonlsmo económico debe considerar que en los procesos de producción la 

energla desempei'la un papel fundamental y no representa una fuente de insumos 

eterna. En palabras del economista ambiental David Pearce: "En virtud de que el 

principio de la ausencia de raclcla)e de los energélicos se aplica también a las economfas, 

sólo puede sostenerse este uso de los acervos de combustibles mientras duren tales 

acervos". 14 

En el marco de la economía, de acuerdo a Mlchael E. Colby, 11 se han expresado cinco 

paradigmas fundamentales: 

1. Economla de Frontera: Enfoque que prevaleció hasta la década de los ellos 

sesenta y que considera a la naturaleza como una oferta Infinita de recursos flsicos y 

tiene una muy fuerte carga antropocéntrica. 

2. Protección Ambiental: Surge como defensivo o correctivo de la actividad dal'llna 

del desarrollo, con un persistente antropocentrismo. Respuesta al paradigma anterior. 

3. Administración de Recursos: La sostenibllldad como restricción necesaria para 

el crecimiento verde. Disminuye la carga antropocéntrica. 
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4. Ecodesarrollo: Codesarrollo de los recursos de humanos y la naturaleza con una 

orientación ecocentrlsta. 

5. Ecologla Profunda: Se caracteriza por la ecotopla, anticrecimlento y armenia 

restringida con 1a·naturaleza y es marcadamente biocéntrice. 

La consideración de Colby muestra que los cambios en la percepción ambiental han 

llevado a que la ciencia económica considere en sus modelos la variable amblenlal con 

diferentes matices y profundidades. Lo que parece claro en nuestros días es que el 

enfoque da la economla de frontera, caracterlstico de un economlcismo, se muestra Inviable 

ante la magnllud del delerioro ambiental. 

Para esta investigación resulta Importante destacar que las aproximaciones de las 

ciencias sociales al fenómeno ambiental han sido diversas, tanto desde el aspecto teórico 

(especialmente desde la economla) como da las formas de participación de la sociedad. 

la participación de ta sociedad se ha manifestado en distintos niveles de acción en 

relación al problema del ambiente. Entre tas posturas conservadoras y tos ecologistas 

profundos existen diversas caracterizaciones para enfrentar et problema. Es preciso 

sellatar que, como todo acercamiento relativo a la acción del hombre, cualquier 

claslflcación no es exacta. Sin embargo, existen algunos estudios que nos presentan 

las diversas posturas dentro de los movimientos ambientalistas. Sachs1• ha distinguido 

seis tipos fundamentales a la literatura ecológica: 

1 o. los desviacionistas: la destrucción del medio ambiente esté tomando 

proporciones alarmantes y, como consecuencia, exhortan a los ciudadanos para que 

se organicen entre ellos, desviéndoles de otros problemas sociales, que quedan 

en segundo plano. 
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2o. Blg Business: Es ambivalente. La lucha anti-polución la intuyen como un nuevo 

mercado y, posiblemente, como un pretexto de nuevos gastos de los fondos públicos 

de manera tal que incrementen los beneficios privados. Otros empresarios la ven 

como amenaza a sus intereses. 

3o. Neomalthusidnos: Hacen. especial referencia a los paises subdesarrollados y 

su supuesto proceso da industrialización. Se debe pensar en reorientar las 

aspiraciones de los paises subdesarrollados, ya qua es Imposible que todos 

tengan el nivel de vida de los industrializados. 

4o. lnslltuclonallsmo: Es cultivado por aquellos que no estén preparados para 

profundizar en las rafees sociales y pollticas de la perturbación ambiental, y 

contentos con una més fenomenológica aproximación a esta materia Insisten 

sobre fa creación de leyes qua hagan factible la accl6n desde las instituciones. 

5o. Clases Medias y Altas: Una primera actitud radical considera que el problema 

del medio ambiente es un falso problema desde el punto de vista de los trabajadores y 

de los últimos estratos de la sociedad. La preocupación por el medio ambienta serla 

un lfplco problema da las clases alta y media. 

6o. Acción de Masas: Se insiste en la posibilidad da que el medio ambiente pueda 

desencadenar una acción de masas. El hombre pobre as quien se encuentra expuesto 

a los riesgos ambientales. 

Por otra parte, Allan Schnaiberg t7 reconoce cuatro enfoques hacie el problema ambiental: 

1o. Enfoque Cosmético: Es una visión simplista que no se pregunta por las causas 

d9 la contaminación ambiental; no se crilican ni los hébitos ni las conductas de 

producc16n. Por otra parte, otros tipos de contaminación -aire, agua- no constituyen 

preocupación alguna. 
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2o. Los mejorlstas: Postulan una visión qua requiere un mayor conocimiento de ta 

amplitud de los problemas del medio ambiente. Una cierta critica social puede ser 

percibida en este grupo, ya qua no acepta la definición social de desperdicio. En 

su planteamiento no Intervienen ni tas pautas de producción ni los hábitos o 

preferencias de consumo. 

3o. Los reformistas: Afirman que et problema es técnico y profundo. Generalmente 

ae hace en base a un anélisis de costo/beneficio y argumentan ciertos matices 

crlticos de Importancia, como por ejemplo su critica a la soberanía del consumidor en 

términos de alternativas de consumo de productos menos daninos para el ambiente. 

4o. Los radicales: Proponen una total restructuraclón del sistema social, sobre todo 

del económico, a diferencia de los reformistas, qulen!IS presionan por el control y la 

revisión. Es éste el único anéllsls a escala Internacional, con una especial 

orientación tercermundista y una directa acusación al Imperialismo americano y su 

rapiña slstemética de los recursos económicos de los paises subdesarrollados. 

El momento por el qua pasa la toma de conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas 

resulta ln11Uflclente y tardlo frente a la dimensión de esta probleméllca. A pesar de ello, si 

consideramos que en un tiempo relativamente corto se han incrementado tas visiones y 

toa actOfes Involucrados en el tema, es posible prever qua el ambiente adquiera un papel 

cada dla més importante. 

Loa enfoques anteriormente senatados se nutren de una realidad que reclama urgencia 

en las acciones. En este sentido, es necesario remarcar que les múltiples visiones 

ofrecidas son reflejo de la lema da conciencia ante la degradación ambiente!; sin 

embargo, se corre el riesgo de que las acciones sean tardias si consideramos que la 

percepción de este problema se de en la 16glca de causa-efecto (degradación-conciencia); 

es necesario que sea la acción del hombre ta que Influya positivamente sobre et cuidado 

del sistema ecológico. O acaso ¿debemos esperar la llegada de una crisis del 
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ecosistema global funesta para la especie humana para concientizarnos y actuar en 

consecuencia? 

Desde ta perspectiva de este análisis sa considera que el enfoque "radical" en las 

clasificaciones mencionadas constituye la única opción que permitiré preservar el 

ecosistema; sin embafgo, es el que encuentra mayores obstáculos en la realidad. 

Por lo anterior, las ciencias sociales tienen el reto de comprender y explicar los 

riesgos de la degradación del sistema ecológico para proponer acciones que encaminen al 

hombre por la vla del cuidado ecoslstémlco, Las relaciones Internacionales, como 

disciplina social, llenen una fuerte responsabilidad al respecto. 

2.3. Medio ambiente y rel1clonee lntem1clon1IH 

La problemática ambiental abre a los teóricos de las ciencias sociales un campo propicio 

para desarrollar análisis y propuestas alternativas. Desde esla óptica, el enroque 

ambiental es Incorporado a la teorla de las relaciones Internacionales bajo una 

perspectiva da la realidad lntemaclonal que contempla una totalidad de variables y emplla 

la temática de nuevos temes y protagonistas. il 

El desenlace da la Guerra Fria, en su primera rase, al menos, ha tenido un Impacto 

profundo en le forma como se desarrollan las relaciones internacionales. A diferencia 

de otras etapas históricas, el carácter global del deterioro de los ecosistemas -originado 

en buena medida por los erectos de la Guerra Fria- conlleva de manera obligada al 

desarrollo de opciones clentfflcas orientadas a revertir los efectos negativos que se 

manifiestan més alhhle las fronteras nacionales. 

Tal como el mismo surgimiento de la ecologla como una ciencia que se articula a partir de 

una serle rarees Independientes que terminan convergiendo en su seno, las ciencias 

sociales han manifestado su Interés hat:ia el sistema ecológico global desde varios 

ángulos. La exclusividad del anélisis de la degradación ambiental por parte de los ecólogos 
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se ha roto. Hoy en dla, especialistas de diversas disciplinas .de las ciencias sociales se ven 

obligadas a incorporar, de manera emplrica o teórica, en sus objetos de estudio la 

variable ambiental. 

En ese tenor, el estudio de las relaciones internacionales es relativamente reciente. Es una 

disciplina que tiene· por objeto· de estudio a la sociedad Internacional, la cual se 

caracteriza por 

"la coexistencia en su seno de entidades politices autónomas y falta de un 

poder central... (lo cual no debe) hacemos perder de vista la existencia de una 

sociedad internacional, dentro de la cual surgen relaciones, no sólo entre tos 

representantes de las unidades polltlcas autónomas, sino tambl~n entre 

Individuos y grupos particulares, a través de las fronteras estatales." 1t 

Al analizar el problema de la degradación ambiental es necesario considerar no 

solamente a los Estados como los actores fundamentales de la sociedad 

internacional. El papel da las empresas multinacionales, de las comunidades con 

escasos recursos y de las organizaciones internacionales tiene una fuerte incidencia en 

la degradación ambiental de la sociedad lntemaclonal, razón por la cual deben 

considerarse en el análisis. 

En ese sentido, la conformación del objeto de estudio de las relaciones Internacionales 

he transitado de considerar e los actores estatales como únicos en la sociedad 

internacional e ampliar su número y calidad. Oificllmente hoy en die se podrla sostener 

una visión restringida de los actores de las relaciones Internacionales ante Ja dinémlca de la 

sociedad Internacional. En aste sentido, Hilda Varele afirma que "la estructura nodal de las 

relaciones internacionales (el Estado) mostraba une creciente incapacidad para elaborar 

soluciones viables e los problemas concretos que asumlan una naturaleza distinta, como 

problemas globales". 20 
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La conformación de nuevos temas (como el ambiental) en las relaciones internacionales 

lleva de manera obligada a considerar cambios en la manera de concebir la dinémica de 

la sociedad Internacional, es decir, la globalizaclón y trasnaclonallzación de los procesos 

exigen un enfoque que abarque el mayor número de variables. De acuerdo a Alexander 

King es necesario tener una actitud hollstlca: 

"... la mayor interdependencia, la integración económica y los progresos 

incesantes de la tecnologla lleva gradualmente hacia un nuevo sistema 

mundial en el cual el Estado-nación seré menos importante ... En este proceso, la 

universalización del pensamiento holfstlco es esencial y probablemente 

inevitable, si queremos que aparezca una nueva geografia armonizada .. (en) la 

visión hollstica ... el mundo se compone de una sola pieza, y sólo la ceguera del 

hombre oscurece su esencial unidad." 21 

En consideración de lo anterior, cabe sellalar que una actitud holls\lca pretende una 

explicación plurivalente de los fenómenos, lo cual -al menos por el momento- no implica 

un cambio en la naturaleza de estudio de las relaciones internacionales. Es decir, la 

teorla de las relaciones Internacionales no pretende tener un grado de "Teorla General", 

por la naturaleza misma de su objeto de estudio, ni tampoco tener la exactitud de las 

ciencias duras. A este respecto, José Luis León afirma: 

" ... desde el punto de vista de las premisas, métodos y propuestas de las 

ciencias duras, la TRI (Teorla de las Relaciones Internacionales) ha 

permanecido prácticamente estancada desde 1948... Considerada en su 

totalidad, la TRI ha realizado considerables avances y es muy posible que tenga 

un desempel'\o mejor en el futuro ... " 22 

Por otra parte, la historia de las relaciones Internacionales esté marcada fuertemente por 

el debate en torno a su auto11om!a respecto de la ciencia politlca y la soclologla. Varios 

autores, desde diversas perspectivas, coinciden en que las relaciones lnlemacionaies 

tienen una autonomla. 
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De esta forma, las relaciones internacionales, como disciplina autónoma, hacen uso de 

una seria da ciencias auxiliares que contribuyan a explicar mejor la sociedad 

Internacional. La consideración de las disciplinas ambientales como auxiliares de las 

relaciones internacionales tiene una historia reciente. Manuel Medina consideraba en 

1983 que "los estudios ecológicos adquieren hoy Importancia primordial, pues uno de los 

sectores més Importantes de la cooperación Internacional es el de la lucha contra la 

contaminación". n 

Las transformaciones en la realidad intemaclonal plantean a las relaciones internacionales, 

y a la ciencias sociales en general, la necesidad de Incorporar enfoques que tengan 

una amplia capacidad explicativa. En este sentido, y tomando en cuenta las limitantes 

de tas diferentes disciplinas por conservar ta especifidad en su objeto de estudio 

excluyendo visiones qua pueden enriquecer sus perspectivas, se considera que el debate 

sobre la lnterdlsclpllnarledad se constituye en una demanda inherente a la naturaleza y 

dinámica de la realidad misma. 

Es necesario apuntar que una visión estrecha de las relaciones internacionales no 

contribuye a explicar nuestro objeto de estudio. Graciela Arroyo Plchardo afirma que la 

necesidad y presencia de la lritardlspllnariedad cobra vigencia a partir de dos fenómenos 

que han Irrumpido con enorme fuerza en los ámbitos de la reflexión clenllflca: "al 

desequilibrio del ecosistema planetario y la globelizacl6n de la producción, de las 

finanzas, del comercio, de las comunicaciones y de los problemas sociales". 24 

El esfuerzo de las relaciones internacionales por lograr su autonomia disciplinaria no 

significa le e~clusl6n de las aportaciones que pueda recibir de otras áreas del conocimiento. 

Las lineas que limitan el campo de acción de una determinada disciplina se pueden 

constituir en un dique que obstruya la creatividad ciantlfica en aras de mantener como 

exclusiva la autoridad para analizar una parcela de la realidad. Las divisiones en la ciencia 

social deben concebirse como objetos de estudio diferenciados qua corresponden a una 
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misma realidad, lo cual significa que para satisfacer la demanda e~pllcatlva d.e la realidad 

es fundamental tener un enfoque lnterdlsclpllnario. 

Sin embargo, para considerar a la lnterdlspllnarledad en el estudio de la probleméllca 

ambiental desda al objeto de estudio de las relaciones lnlemaclonales es pertinente 

precisar un poco sobré aste concepto. 

la lnterdlsclpllnarladad se presenta como la vis más apropiada para romper con visiones 

parciales del fenómeno ambiental. La lnterdisclplinariedad es definida por Tom Bottomore 

como "el encuentro y la cooperación entre dos o més disciplinas, aportando cada una de 

ellas (en el plano da la teorla o de le lnvesllgaclbn emplrlca) sus propios esquemas 

conceptuales, su forma de definir los problemas y sus métodos de lnvesligación". 25 

Otra deflnlclclón de lntardlspllnerledad la ofrece Graclela Arroyo al definirla como "la 

Interacción entre dos o més disciplines en función de necesidades o campos de 

acción especificas o da nuevos problemas, lo cual denota el carécter dinámico por 

definición, de esa Interacción". 28 

A partir de las definiciones enunciadas, de acuerdo a Leo Aposte! 27 los contactos 

lnlerdlsclplinerlos que se pueden dar sa podrlan clasificar fundamentalmente en cinco: 

1.- Plural o múltipla: cuando dos o més disciplinas convergen aportando sus objetos de 

estudio, leorfes y métodos, para conocer nuevos aspectos o problemas. 

2.- Compuesta: se lleva a cabo cuando el objetivo es conocer un problema concreto. 

3. - Supuesta: orientada a la búsqueda de homogeneizar un lenguaje por medio da 

herramientas como las matemétlcas. 

4.- Auxiliar: se realiza para profundizar en un dominio de estudio y una disciplina 

provee a otra de sus métodos. 
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5. - Suplementaria: cuando los dominios materiales de dos diferentes disciplinas se 

superponen dando lugar a una Integración teórica. 

6.- Estructural: se manifiesta con el surgimiento de una disciplina a partir de la 

Interacción da otr1is dos o més. 

7.- Unificadora: cuando por la Integración teórica y metodológica da dos o més 

disciplinas surge una tercera. 

De acuerdo a las posibilidades da interdisciplinarieded desarrolladas por Leo Aposta!, 

las relacionas lntamacionales sa Incorporan al tipo de intardisciplinariedad plural y 

compuesta ante los problemas ambientales. 

Desda la perspectiva de asta anéiisis, se considera que ambos tipos da 

intardlsclplinarledad (plural y compuesta) no son excluyentes, sino complementarios. El 

anéllsls de los efectos en el hombre de la degradación del sistema ecológico exige una 

visión en la qua las disciplinas cuyo objeto da estudio se vea Involucrado en aste 

problema participen aportando los conocimientos necesarios para resolverlo. 

Ante al fenómeno ambiental, el estado actual del desarrollo teórico da las relacionas 

lntamaclonales no permita considerar los otros tipos da lntardlsplinariadad mencionados 

por Aposta!. No sa vislumbra por al momento pensar an al surgimiento da las relacionas 

lntemaclonales del ambienta o da alguna disciplina da tal magnitud; sin embargo, ello no 

excluya la posibilidad da la formación da una nueva disciplina en el mediano y largo plazos. 

Las relaciones lntemacionalas al analizar al papal da medio ambienta en su campo da 

estudio (la sociedad intamaclonal) daban ampliar su esfera da conocimiento. Por ano, 

se pretende incorporar elementos da otras ciencias y adaptarlos para una mejor 

expllcaetón de la realidad Internacional. De acuerdo a Enrique Laff, "cada disciplina 
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Impone condiciones de aceptación o rechazo, así como sus formas posibles de 

Incorporación y aslmllaclón de teorías y métodos externos". 21 

Ante la necesidad de Integrar un conjunto de conocimientos derivados de diversos 

campos del saber para el dlagnóslico de los complejos problemas amblentales, es 

necesario avanzar en un proceso de contactos lnterdisclplinarios no sólo entre las 

relaciones Internacionales y la ecologla, sino también entre las relaciones internacionales y 

la ciencia polltlca, el derecho, la sociología y la economía, entre otras disciplinas. 

Esta préctlca lnlerdlscipllnaria, tan necesaria para explicar la realidad Internacional, Implica 

en última Instancia un proceso de artlculacl6n de conocimientos que experimenta 

avances y retrocesos de acuerdo a las necesidades para explicar la realidad lnlemacional. 

En suma, Enrique Leff afirma que 

"los efectos positivos de los Intercambios conceptuales entre diferentes 

disciplinas clentlflcas y la lnternallzeclón de la dimensión ambiental dentro 

de los paradigmas teóricos, pueden contribuir para comprender mejor la 

articulación de los 

geogréficos, culturales 

ambiental concreta". H 

procasos 

y sociales 

económicos, polillcos, ecoslstémlcos, 

que caracterizan una problemétlca 

Para las relaciones íntemaclonales, asl como para las ciencias sociales, la realidad se 

presenta de forma dlnémlce. A partir da ello, les teorlas estén en una constante 

comprobación, rezón por la cual debemos considerar la necesidad da Incorporar nuevos 

términos que expliquen meJor la realidad: la relación del hombre con el medio ambiente es 

parte del Interés de las relaciones lnlemaclonales. Con una actitud hollstlca y un 

enfoque lnlerdlsclplinario (sin perder de vista nuestro objeto de estudio) es posible 

avanzar en este sentido. 
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A partir da lo anterior, en el enfoque sistémico se adviertan algunos esfuerzos por 

desarrollar una visión de totalidad para el caso del tema que nos ocupa; el concepto 

mismo de sistema eco16glco Incluye claramente ralees sistémicas. En este sentido, la 

propuesta da David Easton 3D se puede asumir como acertada, an su momento, al 

c'lnsidarar como parte del entorno al sistema aoológloo. Sin embargo, la idas de totalidad y 

unidad ampliamanta desarrollada en les péglnas anteriores marca ta necesidad da 

enfatizar con mayor fuerza el ambienta como un aspecto integral dal sistema y no como 

un enlomo sin capacidad da generar una fuerte Influencia en los procesos. 

El papel que tienen tos actores de un sistema sa ve de manera creciente influido por los 

aspectos ambientales. Por ello, en et estudio del ambiente es necesario considerar el 

sistema integral, el cual esté situado dentro del entorno ambiental y no un sistema total que 

Involucra sólo al objeto astudiedo. 

El estudio desde la perspectiva de loa sistemas puede resultar una excelente para 

sistemas menos complejos que el intemacionel. De esta forma, al analizar las propuestas 

da David Easton y Morton Kaplan, se reconoce que as presuntuoso tratar de 

establecer la aplicación de la noción da sistema al conjunto da las relaciones 

lntamaclonales por la complejidad de Interacciones entre los actores y al entorno. 

La pretensión de sistema integral an relaciones lntemaclonales ha encontrado !imites anta 

la compleja realidad internacional. En el caso de la degradación ambiental a nivel global la 

aplicación del enfoque sistémico resulta aún més dificil de considerar, lo cual no excluye la 

posibilidad de concebir al enlomo amblantal como un sistema. 

De lo anterior, se trata de resaltar, nuevamente, la viabilidad de la lnterdisciplinariedad y el 

hollsmo en al estudio ambiental, entendiendo que el concepto da sistema eool6gico parte 

de una visión sistémica. Sin embargo, al ser abordado desde las relaciones 

internacionales el enfoque sistémico diffcilmenta otorga al aspecto ambiental la 

Importancia que se le atribuye en este estudio, ademé& de ser Insuficiente para eJ<plicar 
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la compleja correlación de fuerzas que se establece entre un creciente número de 

actores en la sociedad internacional. 

En les relaciones internacionales el enfoque sistémico ha asumido fonmas diversas. La 

variedad que se observa entre las propuestas de Morton Kaplan y Silvlu Brucan 31 muestra 

una amplia gama de ópclones sistémicas; a pesar de ello, la variable ambiental ha tenido 

un perfil secundarlo en dichas propuestas. 

Desde la perspectiva del presente anéllsls no se pretende forzar a la argumentación para 

que se ajuste a un modelo sistémico. Se resalta la posibilidad de Incorporar algunos 

aspectos del enfoque slslémlco al comprender que existe un sistema ecológico Integral a 

nivel global, el cual ejerce una presión ceda vez mayor sobre los procesos y la 

multlfac611ca relación de poder entre los actores de la sociedad internacional. 
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CAPITUL03 

Propuestas y acciones a nlvel lntemaclonal en favor del cuidado del ecosistema 
global 

Como se ha mostrado en los dos capllulos precedentes, ·el deterioro del ecosistema 

global ha llevado a un cambio de percepción en lomo de esta temática, lanlo en la 

sociedad misma como en la ciencia. 

En las últimas dos décadas, el nivel de acciones polfllcas, propuesta y debate ambiental se 

ha elevado, aunque a rilmos diferentes y en algunas etapas con relrocasos. Después de la 

Cumbre de Estocolmo se presentó un auge amblentallsta de corta duración, debido 

fundamentalmente a la dinámica de la polillca y economía inlernaclonales. Sin embargo, 

desde finales de la década de los ochenta se ha incrementado la discusión a nivel 

inlarnacfonal en lomo al ambiente, a partir de la Intensificación de los efecfos de 

procesos como la globallzaclón de la economia, el acelerado aumento de la degradación 

ambiental y la formación de una nueva estructura inlemacional diferente al blpolarismo. 

En el presente capitulo se pretende identificar las principales propuestas y acciones 

relallvas a la preservación amblenlal a nivel lnlemaclonal. Asimismo, se revisa la puesta 

en marcha de politices ambientales en Europa, Estados Unidos y Japón. 

3.1. Acciones lntemaclonales en favor del cuidado de los ecosistemas 

A partir de la década de los setenta, le sociedad lnlemaclonal comienza a dar una 

respuesta formal a la necesidad de contar con instrumentos que permitan revertir la 

degradación ambiental que ha sido producto de un crecimiento sin planificación y 

procesos económicos conlamlnanles. Desde la Conferencia de Eslocolmo de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente .y Desarrollo, en 1972, las reuniones y acciones sobre el 

tema han experimentado un gran dinamismo. 
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Sólo por mencionar algunas de las reuniones y acciones más Importantes en ta década de 

los setenta, tenemos el Primer Informe del Club de Roma, en 1972, sobre los "Los Limites 

del Crecimiento" (publicado en el mismo ello que se realizó la Cumbre de Estocolmo); la 

creación del Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA); la 

Declaración de Cocoyóc, en 1974; el Seminario Internacional de Educación Ambiental en 

Belgrado, Yugoslavia, en 1975; el Informa de Dag Hammarskjold, en 1975, y la Conferencia 

de Tblllsl, en 1977. 

En la década de los ochenta destacan la Conferencia de Nalrobl, en 1982, que evaluó 1 O 

at\os de acciones ambientales desde la reunión de Estocolmo; el Informe Global 2000, 

que Ofdenó preparar el entonces Presidente de Estados Unidos, James Carter, y el 

Informa Brundtland, publicado en 1987, proponiendo el concepto de desarrollo 

sustentable (algunas veces también citado como sostenible). De igual forma, tenemos el 

llamamiento de la Conferencia lntergubemamental de La Haya, de 1988; la propuesta de 

Rajlv Gandhl, entonces Primer Ministro da la India, en el marco de la Conferencia de los 

Paises No Alineados (Belgrado, septiembre de 1989), de crear un Fondo Mundial para el 

Medio Ambiente; el Cuarto Programa Medioambiental de la Comunidad Europea (1987-

1992), asl como la propuesta hecha por el Canciller austriaco, en octubre de 1969, en el 

sentido de promover la creación de un sistema de cascos verdes para ayudar a resolver 

las grandes calamidades públicas internacionales. 

A lo largo de la presente década resaltan el informe de Nuestra Propia Agenda para 

América lallna y El Caribe; el Pacto para un Mundo Nuevo; la Agenda Ya Wananchi Ralees 

del Futuro, todos ellos llevados a cabo en 1991, y la Propuesta de Latinoamericanos y 

Caribellos de un Desarrollo a Escala Humana y Ecológica, en 1992. 1 . 

De gran relevancla y como producto de todas estas acciones, en Brasil se desarrolló la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de Rlo) 

en junio de 1992. Esta reunión puso de manifiesto la necesidad de considerar un nuevo 

tipo de seguridad, la seguridad ambiental, asl como la Importancia de los Organismos No 
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Gubernamentales y resaltó qua el nuevo eje de la pollllca Internacional no es el Esta y al 

Oeste, sino el Norte y el Sur. 

Para este anéllsls se consideran de vital importancia en el debate amblentallsta a nivel 

Internacional tres momentos que, sin detrimento de otras accionas mencionadas, constituyen 

cambios en las orientliclones e lnténsldades sobre el tema del cuidado del ambiente: 

- El primero corresponde a la Cumbre de Estocolmo, que es el primer Intento por 

dar una respuesta formal a la necesidad de desarrollar políticas orientadas hacia la 

preservación del ecosistema global. 

El segundo as el Informe de la Comisión Brundtland que Introduce los 

lineamientos para llevar a cabo un desarrollo sustentable. 

- El tareero es la Cumbre da Rlo qua, más allé de sus limitantes, fue un 

esfuerzo por sentar en la masa de debata a 102 Jefes de Estado o Gobierno de 170 

paises, dando como producto algunos documentos da obligatoriedad jurldica. 

3.1.1. L1 Cumbre de Estocolmo 

Los Intentos aislados a nivel Internacional en favor da la preservación ambienta! que 

dieron origen a la Conferencia de Estocolmo sobra Medio Humano se encuentran 

fundamentalmente an los esfuerzos da la Unión Internacional para la Conservación da la 

Naturaleza, creada an al marco da la UNESCO en 1948. Sus trabajos, aunque 

modestos, se reflejaron en diversas accionas entre las que destaca la Declaración da 

Arucha en 1963, la cual estaba orientada a la protección de la vida animal an los paises de 

Afrlca Oriental. 

Ligada de manera más estrecha a la reunión da Estocolmo de 1972 se encuentra la 

Conferencia Internacional da la Biósfera, auspiciada por la UNESCO y celebrada en Peris 
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en 1966, en la cual se apoyó la Idea de que la ONU promoviera un encuentro sobre medio 

ambiente. 

En un sentido més formal, fue el Embajador sueco Sverker Astron quien logró que se 

incluyera la propuesta en las discusiones del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unldas.2 

Después de cuatro reuniones preparatorias celebradas entre 1970 y 1972, del 5 al 16 de 

junio de 1972sellev6 a cabo, con la participación de 113palses, la reunión que dio por 

resultado el Acle Final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano 

(Declaración de Estocolmo). Este documento se divide en tres partes que comprenden: a) 

el preámbulo de siete puntos, b) los 26 principios y e) el Plan de Acción, con 103 

recomendaciones. 

La Cumbre de Estocolmo es el primer esfuerzo Internacional por desarrollar un marco 

normativo a fin de evitar un mayor deterioro del sistema ecológico global. A pesar de que 

su carácter es fundamentalmente enunciativo, es necesario precisar que conslltuyó 

el principio de una serle de acciones para desarrollar esquemas más acabados en la 

materia, los cuales todavla están en proceso de construccl6n. Sin embargo, el mayor 

logro es la catallzaclón da la loma de conciencia respecto a esta problemática. 

las preocupaciones manifestadas desde ese entonces son esencialmente las mismas 

que en nuestros dlas. la diferencia se encontrarla en el desarrollo de los mecanismos de 

apllcacl6n, asl como en el avance en la comprensión de algunos renómenos. En ese 

sentido, viene al caso resaltar algunos puntos de la Oeclaracl6n de Estocolmo que 

reftejan el diagnóstico de la degradación ambienta! en la sociedad internacional a principios 

de los anos setenta. 

Un primer acercamiento es concebir la relación hombre-naturaleza de una forma diferente 

a la tradicionalmente aceptada, al otorgar a esta última un mayor reconocimiento. la 

Deciaracl6n de Estocolmo senala: "Los dos aspectos del medio humano, el natural y el 
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artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos 

humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma". 3 En nuestros dlas puede 

resultar hasta común la preocupación por el fenómeno ambiental; sin embargo, en su 

momento esta visión resultó novedosa al menos por dos factores: a} se presenta como un 

rompimiento a la visión que considera la naturaleza como una fuente inagotable de 

recursos; y, b) esta• nueva percepción representa el principio de la formación de un 

consenso mundial sobre el problema ambiental. 

Por otra parte, un aspecto que es Importante destacar es la forma de concebir el desarrollo 

de los paises. Al respecto, la Declaración sostiene: "En los países en desarrollo, la 

mayorla de los problemas ambientales estén motivados por el subdesarrollo ... En los paises 

Industrializados, los problemas ambientales estén generalmente relacionados con la 

Industrialización y el desarrollo tecnológico". 4 

la Declaración de Estocolmo destaca en este punto demandas que fueron expresadas 

en las reuniones preparatorias, ya que Incluye la perspecliva de los paises 

subdesarrollados relativa a enfocar el problema desde una visión económica-ambiental, 

es decir, el reconocimiento de las desigualdades exlstenles en la sociedad lntemaclonal 

y su efecto en el ecoslslema. Cabe senatar que el mismo concepto de Medio Humano fue 

objeto da Intensos debates en tomo a Incluir perspectivas de los países subdesarrollados; 

por fortuna, el canadiense Maurice Strong, Secretario da la Conferencia, en un 

esfuerzo por salir del estancamiento en al que se encontraban las reuniones preparalorlas, 

situación que ponla en riesgo rea11zacl6n de la Conferencia de Estocolmo, logró 

Incorporar este tipo de demandas.• 

De lo anterior se puede destacar et consenso, al manos en el discurso, en torno a la 

diversidad de causas que motivan la degradación del ecosistema global, destacando el 

reconocimiento y la necesidad de cambiar la contrastante realidad Internacional 

manifestada en la aguda diferencia de niveles de vida de tos países del Norte y el Sur. En 

este sentido, se afirme en la Declaración de Estocolmo la necesidad de impulsar la 

transferencia de tecnología y la asistencia financiera para que los países en desarrollo 
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complementen sus esfuerzos Internos en favor del ambiente. Se destaca,. a su vez, el 

trascendente papel que tiene la educación, la ciencia y la tecnologla. 

Otro de los resultados sobresalientes de la Conferencia de Estocolmo fue la creación 

del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA), el cual se ocupa de 

la creación y desarrollo de lnsÍituciones de cooperación medioambiental, ademés de 

prestar atención a proyectos que afecten a sectores concretos. 

Hasta principios de los ellos ochenta, el tema ambiental continuó observando un bajo perfil 

en la agenda de los gobiernos. Tuvieron lugar diferentes eventos que ocuparon la mayorla 

de los esfuerzos Internacionales, tales como la crisis del petróleo, el endeudamiento y la 

pobreza de los paises del Tercer Mundo, lo que se ha dado en llamar el declive relativo 

del poderlo estadounidense (con todas les Implicaciones económicas y polltlcas que 

conlleve) y los efectos del esquema bipolar. 

En ese contexto, la preocupación por el cuidado ambiental se vio desplazada por temas 

que de manera Inmediata podían poner en riesgo la seguridad Internacional. Los 

avances en materia ambiental se dieron en el campo lnslituclonal, en tanto que sus 

!Imites estuvieron en la estructura de la economía y pollllca internacionales; sin 

embargo, hay que destacar que en este periodo se fueron estableciendo las bases 

para acciones més firmes en el cuidado del sistema ecológico global. 

3.1.2. El Informe Brundtland yel desarrollo 1u1t1ntable 

La complejidad de la crisis global abrió el camino para desarrollar una visión que 

permitiera Integrar dos elementos que aparentemente podrlan estar desligados y que, sin 

embargo, su vinculación en la realidad es evidente y apunta la urgencia de articularlos: el 

desarrollo y el medio ambiente. 
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En la 3Bva. sesión da la Asamblea General da las Naciones Unidas, efectuada en 1963, fue 

creada la Comisión Mundial sobra Desarrollo y Medio Ambiente, la cual tenla entre olras 

tareas: 

a) Proponer estrategias medloamblentales a largo plazo para un desarrollo soslenlble 

para el ello 2000; 

b) Recomendar que la preocupación por el medio ambiente pudiera traducirse en 

una mayor cooperación enlre los paises que poseen diferentes niveles de desarrollo 

económico y social y condujera al establecimiento de objetivos comunes y 

complementarios que tengan en cuenta la Interrelación enlre los hombres, los 

recursos, el medio amblenle y el desarrollo. 

e) Examinar las vías y recursos mediante los cuales la comunidad internacional puede 

tratar más eficazmente los problemas relacionados con el medio ambiente. 

d) Ayudar a definir las sensibilidades comunes sobre las cuestiones 

madloambientafes a largo plazo y realizar los esfuerzos necesarios para resolver 

con éxito los problemas relacionados con la protección y mejora del medio ambiente, 

asl como ayudar a elaborar un programa de acción a largo plazo para los próximos 

decenios y establecer los objetivos a los que aspira la sociedad mundial. • 

Los trebejos de le Comisión, mejor conocida como Comisión Brundlland por ef apellido de 

quien le presidia, terminaron en 1987 pare que fueran presentados en la 42va. Sesión de 

la Asamblea General da las Naciones Unldes. 

La Idee de Impulsar al desarrollo sustentable as uno de los mayores logros de esta 

Comisión. El concepto de desarrollo sustentable puede definirse, en palabras de 

Mansur Khalld, Integrante de la Comisión Brundlland, como 'Tormas de desarrollo, de 

progreso humano, en las cuales se conjuguen las necesidades y aspiraciones de la 
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presente generación sin comprometer la capacidad de las fUturas generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones". 7 

Esta propuesta de desarrollo Impulsada por la Comisión Brundtland ha tenido diversas 

Interpretaciones, ye que, a pesar de que sus dimensiones son globales, tas necesidades 

de tes distintas reglones varlan de acuerdo a sus circunstancies especificas. En este 

sentido, otra definición de desarrollo ·sustentable la concibe como et "mejoramiento de la 

calidad de la vida humana con capacidad de sustentar los ecosistemas", 1 proceso en el 

cual Intervienen dimensiones económicas, humanes, ambientales y tecnológicas. 

Autores como Enrique Provencio y Julia Carabias • aseveran que el concepto de desarrollo 

sustentable he sido adoptado por visiones y marcos conceptuales dispares, es decir, no 

pretende una elaboración conceptual Integradora sino que se establecieron criterios 

normativos que deberlan ser cumplidos por tas nuevas eslrateglas. Desde esa perspectiva, 

afirman que 

"esa falta de especificidad y las pretenciones totalizadoras han hecho del 

desarrollo sustentable algo muy inasible, diffcll de encasillar en modelos concretos y 

anelllicamente clarns. Por ello, puede doclrse que no constituye aún un 

paradigma en el sentido clásico del concepto, sino más bien una orientacl6n o 

enfoque, o si se quiere una perspectlve que engloba principios normativos que son 

retomados de las vertientes que le dieron origen". to 

Desde la perspeclíva del presente enéllsia se considere que la trascendencia del enfoque 

esté precisamente en artícu~ar (no Integrar) visiones diferentes bajo una matriz única 

orientada por la crisis ambiental, económica y social. Aunque se podrla considerar que 

la realidad de la degradación ambiental esté adelante de tos avances logrados en la 

formación de consensos para la lmplemenlaci6n de ecclones, es necesario resaltar que el 

desarrollo sustentable es el principio de un camino que debe orientarse hacia el logro 

de un enfoque común. En última Instancia, la Comisión Brundtland no se propuso 
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establecer un paradigma, ni tampoco elaborar normas rígidas sobre las cuales la sociedad 

lnternaclonal debe actuar el respecto. En palabras del mismo Mansur Khalid: 

"Nuestra Comisión (Brundtland) fue establecida no para cambiar el mundo, sino 

para que todo el mundo -el Sistema de Naciones Unidas, los bancos de desarrollo, 

gobiernos, cientificos, lndusÍrlales y las organizaciones no gubemamentales

vieran que ar cambio es une necesidad urgente... Los Comisionados ... fuimos 

capaces de acordar las lineas sobre las cuales el cambio debe ser dibujado''. 11 

Bajo este enfoque, íos lineamientos generales comprendidos en el concepto de desarrollo 

sustentable (e partir de la propuesta de la Comisión Brundtland) abren la posibilidad de 

que sean enriquecidos por enfoques més precisos orientados por una misma llnea de 

acción. 

De esta forme, existen avances para lograr une aplicación más concreta de este 

concepto. Jeroen C.J.M. van den Bergh y Petar Nijkamp,12 por ejemplo; proponen el 

concepto de desarrollo sustentable regional, el cual esté en estrecha relación con el 

desarrollo sustentable mismo. Este enfoque destaca que los modelos, la simulación y 

los esc;enarios son una herramienta apropiada para describir en detalle al balance entre 

economía y ecologla en el nivel regional. 

En este sentido, ambos autores reconocen tres pasos pera precisar metodológicamente el 

anélisls del desarrollo sustentable regional: 

- Tomar en cuenta tas caracterlsticas y la estructura Interna de la región, sus 

Intercambios con otras regiones y la relación del proceso regional con 

fenómenos externos relevantes. 

- Una segunda etapa comprenda la evaluación de la factibilidad e Incertidumbre de 

desarrollos que causarán desviaciones significativas a partir de métodos 
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extrapolados. Ello Incluye politices gubernamentales, expectativas del desarrollo 

tecnológico y programas de conservación e Inversión. 

- El tercero consiste en la evaluación de las trayectorias de diferenles desarrollos 

para el sistema regional bajo consideración. 13 

El modelo anteriormente expuesto, reflejado en ecuaciones matemállcas, pretende 

lograr una mayor precisión sobre el curso del desarrollo sustentable regional. Sin 

embargo, como todo modelo, éste encuentra un alto grado de complejidad -de acuerdo a 

sus propios autores- por la dificultad de cuantificar y la lnestabllldad de algunas 

variables, lo cual no ve en detrimento del aporte por comprender de manera más precisa -

por no decir cientffica- el problema ambiental regional. 

Cebe agregar que este llpo de propuestas resultan valiosas al lograr dolar de contenido 

concreto la aplicación del desarrollo sustentable. Es as! que el espacio regional se 

convierte en une de las metes fundamentales pera alcanzar un objetivo de 

dimensionas globales. Al referirse a las ciudades como enlldades locales, Richard V. 

Knlght destace que " ... si el desarrollo es sustentable, les ciudades deben asegurarse 

de su papel como fuerza de civilización en lugar de que su forma sea dada por les fuerzas 

globales; les ciudades deben llegar e tener este Intención y el desarrollo sustentable 

debe convertirse en un asunto de polltica". 14 

Da acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que el desarrollo sustentable es un concepto 

global que encuentre, en algunos casos como el referido, una expresión nflida en 

aplicaciones regionales bajo lineamientos globales. Sin embargo, en la escena Internacional 

también es necesario avanzar en el fortalecimiento de la cooperación Internacional. Este 

nivel se ha expresado en los esfuerzos realizados en le Cumbre da Rlo. 
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3.1.3. Cumbre de Rlo 

Para le celebraclón de la Cumbre de Rfo, del 3 al 14 de junio de 1992, se contó con la 

realización de cinco reuniones del Comité Preparatorio llevadas a cabo en Nueva York, 

marzo de 1989; Nalrobl, agosto de 1990; Ginebra, marzo de 1991; Ginebra, agosto de 

1991, y Nueva York, níarzo de 1992, además de varias reuniones regionales y temáticas. 

Cabe setlalar que las organizaciones no gubernamentales se convirtieron en un actor 

relevante al tener acceso a algunas de las discusiones de fa Cumbre de Rfo y realiza( 

da manera paralela un encuentro que se nombró Foro Global. 

Los documentos producto de fa Cumbre de Rfo, negociados en las reuniones previas, 

fueron cinco: la Declaración de Rfo, fa Agenda 21 y la Declaración sobre Bosques, fos 

cuales no Implican obligatoriedad jurfdica y sólo significan un compromiso moral de los 

EstBdos firmantes; los dos restantes son el Convenio sobre Biodiversldad y la Convención 

sobre Cambio Cllmátlco, documentos que son acuerdos lntemaclona/es en toda su 

forma y su retificaclón implica obligatoriedad jurídica. 

La Declaración de Rfo sobre Medio Ambiente y Desarrollo es un documento de 27 

principios. En comparacl6n con la Declaración de Estocolmo, la de Rlo constituye un 

avance en los términos de definición de la problemática ambiental, aunque sin dejar de 

lado su carécter sumamente general y no obligatorio. 

De esta forma, la Declaración de Rfo parte del reconocimiento de establecer una nueva 

alianza mundial equitativa mediante la creación da niveles de cooperación entre los 

Estados, los sectores claves da las sociedades y tas personas. En este marco, el 

documento refleja fa Importancia del desarrollo sustentable: "los seres humanos 

constituyen el centro da las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. 

Tienen derecho a una vida 1aludable y productiva en armonla con la naturaleza". 18 Agrega 

que la proteccl6n al medio ambiente deberé constituir parte Integrante del proceso de 

desarrollo y no podré considerarse en forma aislada. 
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Los principios de la Declaración de Rlo enfatizan dÓs lineas de acción sobre las cuales 

trabajar en consecuencia. Por un lado, el aspecto de la cooperación internacional en un 

contexto de desarrollo ·diferente entre los paises y, por el olro, la necesidad de llevar a 

cabo reformas Internas. 

En la primera lfnea éncontramos ia tarea de los Estados y las personas para erradicar la 

pobreza como requisito Indispensable del desarrollo sustentable, asl como la necesidad 

de que los paises menos adelantados reciban una prioridad especial, tomando en cuenta 

los intereses de todos los paises. Ademés, reconoce la responsabilidad común pero 

diferenciada en la degradación ecoslstémica y sostiene la necesidad de impulsar la 

cooperación mediante el Intercambio de conocimientos y tecnologias, la trasferencia de 

tecnologfa y la promoción de un sistema económico internacional favorable y abierto que 

lleve al crecimiento económico y al desarrollo sustentable de todos los paf ses. 16 

En la segunda linea de acción, en el plano nacional, la Oeclaraclón de Rfo reconoce la 

participación de la sociedad con base en un acceso adecuado a la información y la 

promulgación de leyes eficaces respecto al ambiente, reflejando el contexto ambiental y el 

desarrollo del pals al que se aplican. Asimismo, destaca la importancia de ampliar ef papel 

de las mujeres y de los pueblos lndlgenas en la ordenación del medio ambiente y el 

desarrollo, asl como la visión de la guerra corno enemiga del desarrollo sustentable 

y, en consecuencia, la concepción de la paz, el desarrollo y la protección del ambiente 

corno interdependlentes e inseparables. 

Por su parte, la Agenda XXI es un documento dividido en áreas con programas que 

describen las bases para la acción, objetivos, actividades y medios de ejecución a fin de 

hacer frente a los problemas más acuciosos de hoy en la esfera de medio ambiente. 

La Agenda XXI comprende tres secciones y 40 capllulos. A este respecto destaca el 

amplio reconocimiento de la cooperación internacional como un mecanismo para apoyar y 

complementar los esfuerzos nacionales en la materia. Entre las áreas de programas resalta 

el fomento al desarrollo sustentable mediante el comercio, el Impulso del apoyo mutuo entre 
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comercio y medio ambiente y el desarrollo de mecanismos que faciliten recursos 

financieros suficientes e los paises en desarrollo. 

A diferencia de la Declaración de Rlo, la Agenda XXI trata de hacer más concretas sus 

propuestas. Por ejemplo, en el caso del fomento al desarrollo sostenible mediante el 

comercio reconoce euatro acllvldades fundamentales: a) cooperación y coordinación 

Internacionales y regionales, b) acciones relacionadas con la gestión ambiental y c) 

dalos de información. Además, la Secretarla de la Cumbre realizó una evaluación 

aproximada de los costos totales promedio por año (1993-2000) de la realización de las 

actividades en tos tres incisos anunciados y asciende a B,600 millones de dólares. 17 

Sobre este úlllmo punto cabe sellaler que la Agenda XXI dedica un capitulo completo a 

los mecanismos y recursos de financiamiento, donde destaca la Importancia de la 

asistencia oficial a los paises en desarrollo a partir del reconocimiento por parte de los 

paises Industrializados de deslinar para este aspecto O. 7% del PNB. Oe Igual forma, 

destaca et papel relevante qua pueden tener las Instituciones como la Asociación 

Internacional da Fomento, los bancos regionales y subreglonales y el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial, administrado por el Banco Mundial, el Programa de les Naciones 

Unidas para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Por otra parte, la Agenda XXI ha estimado el costo promedio por ano de los programas de 

ejecución en los paises en desarrollo en més de 600,000 millones de dólares, incluidos 

alrededor de 125,000 que la comunidad Internacional suministraré a titulo de donación. 19 

Otro de los documentos' que no Implica obligatorledad es la Declaración Autorizada de 

Principios para un Consenso Mundial respeclo a la Ordenación, la Conservación y el 

Desarrollo Sostenible de los Qosques de Todo Tipo. Esta Declaración esté formada por 

15 principios entre los que se menciona la Importancia de reducir la deuda externa y 

"de alcanzar por lo menos el valor de sustitución de los bosques mediante el 

mejoramiento del acceso al marcado de productos forestales, especialmente productos 

elaborados". 19 
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En el contenido de la Declaracl.ón de Bosques se advierte fundamentalmente en los 

principios 1 y 2 el derecho soberano de los paises para la explotación de recursos 

forestales en tanto que se desplaza a un segundo plano la posibilidad de contener la 

deforestación indiscriminada. En este sentido, como otro limitante, se reconoce el 

derecho de los Estadoi a la conversión de zonas boscosas a otros usos. 

Por su parte, el Convenio Marco sobre Cambio Cllmético es un Instrumento de validez 

jurldlca que tiene por objetivo "la estabilización de las concentraciones de gases de 

efectos de Invernadero en la atmósfera a un nivel que Impida lnteñerencias antropógenas 

peligrosas en el sistema cllmétlco". 20 

Al ser un documento con obligatoriedad jurldlca, comprende mecanismos de arreglos 

de controversias, Incluso con la participación de la Corte Internacional de Justicia, asl 

como el establecimienlo de una secretarla, mecanismos de financiamiento y transmisión 

(de las partes a la secretarla) de Información relacionada con la aplicación de la 

Convención. Asimismo, cabe destacar que se pretende lograr a más tardar antes del 31 

de diciembre de 1998 una evaluación que permita realizar ciertas enmiendas en la 

materia. 

El otro documento de obligatoriedad jurídica lo constituye el Convenio sobre 

Blodlversldad Biológica, que esté orientado a proteger el patrimonio biológicotgenétlco del 

mundo y promover su uso sustentable, asf como la participación justa y equitativa que se 

derive de su utilización mediante un acceso adecuado a los recursos y la tranferencla 

adecuada de tecnologías pertinentes. 

Entre los puntos que destacan esté la conservación in sltu y ex situ, la Investigación y 

capacitación, la educación, el Intercambio de información, la cooperación clentlfica y 

técnica, recursos financieros y mecanismos de financiamiento, su relación con otros 

convenios y la creación de una secretarla. De Igual fonna, comprende un anexo sobre 

ldi!ntificacl6n y seguimiento y otro sobre arbitraje y reconciliación. 21 
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La Cumbre de Rfo dejó claro que la sociedad lntemaclonal de los noventa exige un cambio 

de actitud de los paf ses desarrollados ante el problema del ambiente, 

Es asl que el contexto Internacional enfrenla el dilema del cuidado del ambiente, no 

como un acto de buen!! fe sino como una forma de supervivencia en la que los esfuerzos 

en favor del desarrollo sustentable constituyen la punta de lanza para resolver la 

constante amenaza de la acción del hombre al sistema ecol6glco global. Sin lugar a dudas, 

las respuestas pueden resultar tardlas en un panorama que resulta altamente complejo, 

ya que impllca el cambio de estructuras perineadas por Intereses que no están dispuestos a 

perder su parcela de poder. 

En tiempos recientes, la mayorfa de los gobiernos han establecido una serle de medidas 

orientadas a corregir fos desequilibrios ecosislémlcos; sin embargo, la efectividad en la 

lnstiumentaci6n de las acciones ha sido lnsUficlente. En la mayoria de los casos, como se 

mostró en los debates de la Cumbre de Rfo, el problema radica en las disparidades entre 

los paises ricos y pobres que dificultan adoptar medidas ambientales concretas cuando 

las prioridades varían de acuerdo a las urgencias a resolver, asf como cuando se ponen 

en cuestlonamlento los Intereses económicos. 

Al realizar un balance sobre las acciones puestas en marcha por la Cumbre de Rlo resalta 

el consenso sobre la lardfa respuesta en las acciones de los gobiernos. Al respecto, 

Mohammed El Ashry, Director del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, destacó: "No 

puedo sino sentirme un poco desilusionado de que mientras el nivel de conciencia 

(sobre el deterioro ambienta!) aumentó, la acción correspondiente no se ha 

materializado". 22 

A diferencia del periodo comprendido entre 1972 y mediados de los ochenta, en la actual 

década el rompimiento del esquema blpoler he permitido que le orientación del debate se 

traslade del Este-Oeste al Norte-Sur, lo cual ha facllllado una mayor atención al tema 

ambiental como una responsabilidad colectiva. Es fundamental resaltar que a 22 anos de 
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haber sido creado el PNUMA, en la Cumbre de Río se manifestó un avance sustancial 

sobre los estudios del ambienta y al consenso de llegar a mecanismos qua permitan la 

puesta en marcha del desarrollo sustenlabla. 

3.2. Algunas experiencias en torno a las polltlcas amblentsles 

La aplicación da políticas ambientales en Ja mayorla de los países esté estrechamente 

ligada al surgimiento del primer lnlento Internacional por formallzar las preocupaciones en 

torno a esla !emética (Cumbre de Estocolmo), así como a las proyecciones de 

algunos Informes sobre la degradación ambienta! (Informe del Club de Roma). Es decir, 

fundamentalmente a partir de 1972 comienzan a crearse a nivel nacional o comunitario las 

primeras Jnstl!uclonas dedicadas al cuidado ambiental, aunque en muchos paises la 

existencia de poll!Jcas amblentales tuvo un desarrollo Incipiente a finales de Jos ellos 

sesenta. 

Europa constituye uno de los ejemplos més avanzados en materia de cuidado ambiental, 

sobre todo a partir de la Incorporación del tema del ambiente en el avance de las 

pollllcas comunllarias. En el continente europeo, Ja base més formal para crear 

Instituciones ambientales se estableció a partir de la reunión de Jefes de Estado o 

Gobierno de la Comunidad Europea en 1972. A partir de ese entonces se han 

implementado cinco programas orientados al respecto. El primero se llevó a cabo en 

1973, el segundo en 1977, el tercero en 1983, el cuarto en 1987 y el quinto en 1992. 

Al cabo de 20 anos de programas comunitarios sobre el tema, los cuales suman alrededor 

de 160 textos legislativos, los enfoques con los cuales fueron disellado han cambiado. Es 

decir, se pasó de un planteamiento de respuesta Inmediata (programas de 1973 y 1977) a 

otro de carácter preventivo (1983 y 1987). Este enfoque preventivo se ve reforzado por una 

dlrec!lva europea adoptada en 1985 que supedita el permiso de construcción de grandes 

obras industriales y de infraestructura a un estudio previo de medio ambiente. 23 
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Esta consideración del ambiente en la polltlca comunitaria desde una perspectiva 

preventiva més que correctiva se refleja de manera clara en el cuarto programa (1987-

1992), que entre otros aspectos comprende los siguientes: 

- Integración slstemélica de la polltlca del medio ambiente en las demés pollticas 

comunitarias. 

- Adopción de normas sobre el medio ambiente más estrictas en el marco de la 

realización del gran mercado Interior europeo. 

Desarrollo de las Inversiones para la mejora del ambiente. En este punto 

destacan los préstamos para combatir la contaminación que ofrece el Banco 

Europeo de Inversiones; sin embargo, se mantiene el principio de que el que 

contamina paga, es decir, que el financiamiento sea cubierto por los responsables de 

la degradación. 

- Una mejor información a todos los niveles. 

- Una aplicación eficaz de la legislación europea. 

- El uso y la coordinación de una amplia gama de estudios sobre prevención y control 

de la contamlnacl6n. 24 

Es importante destacar que uno de los logros més Importantes del cuarto programa es el 

establecimiento de la Agencia Ambiental Europea en 1990, la cual a pesar de no contar 

con mecanismos de coacción tiene por función ser una red de planeacíón que incluye 

lnslltuciones similares en los paises miembros. Este nivel de comunicación permite 

armonizar gradualmente criterios de las diversas politices ambientales en esos paises. 

El quinto programa de acción, publicado en abril de 1992, hace hincapié en producir 

menos y utlllzar lo que se produce de manera más racional; avilar los desechos, recuperar 



68 

(reciclando o reutilizando) la mayor cantidad da residuos posible y asegurarse de que los 

restantes se eliminen de forma segura; cambios en la forma de consumo, asl como ayuda 

financiera a través del fondo de cohesión, creado en virtud del Tratado de Maastrlcht, a fin 

de canalizar recursos para la protección del ambiente en Grecia, Espal\a, Portugal e 

Irlanda. 25 

El avance comunitario en la materia se refleja también en las metas a lograr en el corto 

plazo. Por ejemplo, la Unión Europea se ha propuesto estabilizar las emisiones de 

dióxido de carbono en el nivel de 1990 antes del ano 2000 {un instrumento para lograrlo 

es el Impuesto sobre la energfa de fuentes con altos niveles de emisión de dióxido de 

carbono y la exención de fuentes de energla renovable), asf como la eliminación gradual de 

cloroOuorcarburos para 1996, anles de la fecha fyada por el Protocolo de Monlraal. 26 

A pesar de los avances de las polllicas ambientales en la Unión Europea es necesario 

puntualizar que el camino para llegar a dicho estado no ha sido fécll y que existen 

problemas que limitan un desarrollo mayor. En este sentido, Paul Hagland afirma que 

"entre los factores que inhiben el desarrollo de la polltlca en esta área 

(ambiental) esté la gran divergencia de aproximaciones en la materia llevadas a 

cabo por los Estados miembros a nivel nacional y · los niveles 

comunitarios ... (asl como) la relativa debilidad con polltlcas comunitarias en 

algunas áreas y con respecto a las politices de sus miembros más verdes." 27 

De acuerdo a lo anterior, podemos observar dislintas variantes en la aplicación de polltlcas 

ambientales nacionales. En Alemania, sobre todo en la antigua República Federal, desde 

1990 se llevan a cabo acciones que contemplan la responsabilidad Industrial y el 

desarrollo de un esquema de clasificación ambiental en los productos; en Francia, se 

proyecta Incrementar el presupuesto ambiental da 1.3% del PIB en 1990 a 1.9% en el al\o 

2000, asl como llevar a cabo el "Plan Verde" de reformas Institucionales; en Dinamarca, 

el avance se refleja en las cinco agencias especializadas que se tienen sobre medio 

ambiente y en Holanda en el Plan Ambiental Nacional, adoptado en 1989, que pretende 



69 

grandes metas en la materia que podrlan llegar a absorber del 3 al 3.5% dlll PIB en el año 

2010. 

Los compromisos en materia ambiental de los paises que Integran la Unión Europea se 

reflejan, por otra parte, en el cumplimiento y vigilancia en la aplicación da la legislación 

comunitaria. En 1990, se registraron 382 casos de Incumplimiento, de los cuales 

correspondieron a España 51, llalia 40, Grecia 45, Reino Unido 31, Francia 41, Alemania 

29, Bélgica 47 y Dinamarca 5. Estas cifras si bien es cierto que reflejan problemas en la 

aplicación de las leyes comunitarias, también muestran el reconocimiento y la necesidad 

de un enfoque amplio de dimensiones mayores a las fronteras nacionales que permita 

hacer frente a este problema. 

En este marco, se puede observar un crecimiento del Interés y la Importancia del ambiente 

en Europa. A nivel de partidos pontlcos encontramos que los ''verdes" duplicaron su 

presenda en el Parlamento Europeo de 1984 a 1989, al crecer en Francia el número de 

representantes de esta corriente de 3.4 a 10.6% y en el Reino Unido de 0.5a14.5%. 2I 

De esta forma, encontramos una plena correspondencia entre el avance en asuntos 

ambientales en Europa y una actitud favorable a la ratificación de los compromisos da la 

Cumbre de Ria. De alguna forma, su capacidad para articular pontlcas nacionales a una 

estrategia comunitaria ha facilitado la percepción positiva hacia enfoques de dimensión 

global. 

El desarrollo de mecanismos de cuidado ecoslstémlco en Estados Unidos ha 

experimentado un auge desde principios de los ellos sesenta. Sin embargo, la creación 

de leyes tiene antecedentes Importantes desde los ellos cincuenta y algunos otros de 

manera aislada (sin una .visión amblentallsta) desde el siglo pasado. 

La experiencia més rica en materia de legislación ambiental la tenemos respecto al agua y 

en menor medida en relación al aire. En 1899, se promulga la Ley de Residuos que 

exlgla permiso al jefe de Ingenieros pera descargar desechos en aguas navegables, 
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disposición que no se puso en práctica hasta 1970. El segundo Intento en este sentido fue 

la Ley de Control de la Contaminación del Agua en 1948, que dejó en manos de los estados 

la principal responsabilidad del control de la contaminación. 2t 

Posteriormente, en 1956 se llevaron a cabo algunas enmiendas a la Ley de 1948 con lo cual 

se estableció la polllica federal para et periodo 1956-1970, que lnctula, entre otras 

medidas, subsidios federales para la construcción de plantas municipales de 

tratamiento de aguas y procedimientos de coacción en caso de transgredir ta ley. 

Finalmente, en 1965 se corrigieron algunos mecanismos previstos en 1956. 

En torno a la reglamentación de la contaminación del aire, el primer antecedente se 

encuentra en la Loy de Control de Contaminación del Aire de 1955, an la cual se 

autorizó un programa federal de investigación al respecto. En 1963, la Ley da Aire Puro 

confirió al gobierno federal poderes de coacción legal sobra la contaminación del aire; 

en 1965 se at\adló al Departamento de Salud, Educación y Bienestar el poder de 

prescribir normas de emisión para automóviles a través de la Ley de Control de la 

Contaminación del Aire por Vehlculo de Motor. Finalmente, en 1967, con la Ley de Calidad 

del Aire por primera vez se fijaron normas nacionales para las emisiones de 

automóviles. 

La historia de la normatlvídad ambiental en Estados Unidos hasta finales de la década de 

los sesenta esté permeada por una serle de debates entre distintos actores de la pollllca 

Interna, los cuales reflejan diversas apreciaciones da los altos costos pagados por la 

acelerada industrialización. Sin embargo, al inicio de los setenta encontramos que el tema 

ambiental ya constllula en Estados Unidos un elemento importante en la ejecución de 

politices. 

De esa forma, el desarrollo de las regulaciones ambientales se ha incrementado desde 

1970. La Ley de Aguas limpias ha tenido enmiendas en 1972, 1977 y 1987, en tanto que 

la Ley de Aire limpio· experimentó modificaciones en 1970 y 1977. Asimismo, se han 

creado otras leyes entre las que destacan la Ley Federal da Insecticidas, Fungicidas e 



71 

Insecticidas de Roedores, la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos y la de 

Control de Sustancias Tóxicas. 30 

En 1994, la reglamentación amblental en Estados Unidos continúa aumentando. La 

administración Ctlnton ha promovido en el Congreso la renovación de la Ley de Aguas 

Limpias de 1972 a fin de actualizar una serle de Cfi!erlos al respecto. Sin embargo, más 

allá del carácter amblentalisla de la actual administración demócrata, el debate 

congresional encuentra obstáculos al tratar de obtener una fórmula que "reduzca la 

contaminación sin limitar los intereses de los grupos de empresarios ni entrar en los 

!Imites de los alcances regulatorios estatales y locales". 3f 

Al analizar la lrayeclorla regula!orla amblentalista en Estados Unidos es necesario 

considerar la artlculaclón de los elementos que han estado presentes en la puesta en 

marcha de dichas polftlcas. Eslo es, la regulación ambiental en Estados Unidos pone al 

descubierto una serle de Intereses poderosos que dificultan su Implementación, la 

cual en su conjunlo es dificil calificarla como exitosa. 

Profundicemos al respecto. La Agencia de Prolecclón al Amblenle (EPA, por sus siglas en 

inglés), creada en 1970 bajo el gobierno de Richard Nlxon con el objellvo de llevar a cabo 

direcllvas para la prolecclón del bienestar y el ambiente por los riesgos de la 

contaminación, ha manifestado en sus acciones algunas limllantes originadas en la 

diferencia de enfoques entre la Casa Blanca y el Congreso. Esta problemática Alrred 

Marcus la ha conlextuallzado de la siguiente manera: 

"La Casa Blanca tenla una amplia orientación polltlca y estaba esperando un 

bienestar social y eficiencia, mientras el Congreso tenla un programa 

estrecho y buscaba efectividad en la productividad y la organización. La Casa 

Blanca evaluó a la EPA en términos de su habilidad para llevar a cabo 

progreso en la protección ambiental con el menor costo para la sociedad. El 

Congreso, por su parte, evaluó la agencia en términos de su habilidad para 
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lograr resultados en ciertos aspectos sin tomar en cuenta el costo para la 

sociedad." 32 

En los dos últimos al\os, y ante el aumento de la Importancia del aspecto ambiental, el 

gobierno del Presidente Clinton ha elevado a nivel de secretarla a la EPA, a fin de poder 

dar respuesta a la complejidad de la problemática ambiental. Sin embargo, pese a tal 

mayor autonomie, el debate entre el Ejecutivo y el Legislelivo estadounidenses 

continuaré como una caracterlslica del sistema político de ese pals. 

A diferencia de la Unión Europea, en Estados Unidos el interés sobre el medio ambiente 

reReja un acalorado debate en el que prevalece el Interés económico de las empresas. 

Ejemplo claro de ello es su actitud en la Cumbre de Rlo, fundamentalmente respecto a 

su negativa para firmar el Acuerdo sobre Biodiversidad por su postura contraria a los 

términos de transferencia de tecnologla que, desde su perspectiva, afectarla los derechos 

de propiedad Intelectual. 

Por lo anterior, Estados Unidos debe reorientar sus polillcas en la materia a fin de 

adecuarse a tas actuales circunstancias y necesidades mundiales. Al respecto, James 

Gustave Speth destaca tres puntos que Estados Unidos debe realizar para tal fin: 

• "Reformar sus politices energéticas y ambientales para hacer la economla da Estadas 

Unidos ambientalmente sustentable. 

- Fortalecer tas Instituciones ambientales Internacionales, comprometiéndose al 

éxito de la ramillas de tratados relativas a la capa de ozona, clima, bosques, 

blodiversidad, desertificaclón y desechos peligrosos, entre otros asuntos. 

- Replantear completamente sus relaciones con los paises no desarrollados." 33 

Por otra parte, en Japón, el acelerado ritmo de crecimiento económico ha traido consigo 

un proceso Intenso da degradación del ambiente. Japón ha tenido diversos momentos en 
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la creación de Instituciones ambientales. En los sesenta se experimentó una fuerte 

ofensiva que se reforzó con acciones en los setenta orientadas a lograr estrictos niveles 

ambientales. En los ochenta se presentó un crecimiento económico y una apatía pública 

que llevó a un estancamiento en la materia y en los noventa el debate se ubica en lograr 

una economía y un ambiente favorables. 

Las medidas Institucionales en favor del ambiente en Japón cuentan con 

particularidades que las diferencian de Estados Unidos y Europa. Bajo una democracia 

parlamentaria, la élite gobernante difícilmente reacciona ante la degradación ambiental. 

Sin embargo, en los momentos de crisis ambiental han logrado avances en la materia. 

Algunos casos de grandes dimensiones, como fueron la contaminación por mercurio en 

Nilgala, la enfermedad itai-llal producida por cadmio, el problema de las fábricas de papel 

en Fudyl y los altos niveles de contaminación ambiental en Tokio, llevaron a la decisión 

del gobierno japonés de crear en 1970 la Agencia del Medio Ambiente, la cual coordina 

y colabora con otras dependencias gubernamentales con el fin de Investigar sobre el 

deterioro ambiental y sanear dichos malestares. 

A lo largo de la década de los setenta el Impulso amblentallsta logró una mayor atención a 

este problema. Por ejemplo, "en 1975, el monto total de Inversiones en la prevención de 

los efectos negativos Industriales registró 1.4% en relación el PNB, que Indica une cifre 

un tanto ella en comparación del 0.4% de los Estados Unidos, ocupando esf une 

posición relativamente privilegiada dentro de los paises Industrializados". 34 

La dinámica ambienlalista en Japón está delermlnada por la forma como se articulan los 

grupos de Interés. En este sentido, la estructura de poder resurta sumamente estable, 

aun en consideración de los últimos acontecimientos polltlcos en ese país. Esta 

situación ha limitado las posibilidades de un acelerado y continuo acercamiento al 

fenómeno ambiental, al existir un estrecho vínculo entre gobierno e Industria y una débil 

base de poder ciudadana. Da esta forma, tas accionas ambientales se han llevado a cabo 

sólo en aquellos momentos que alcanzan dimensiones nacionales. 
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A pesar de que la Agencia de Medio Ambiente es parte de las oficinas del Primer 

Ministro y tiene el mismo nivel que un ministerio, en la realidad su influencia muy 

limitada. Brendan Barre! y Rlki Therlvel 35 reconocen tres elementos que han mermado 

la acción de la agencia. 

• Su campo de acción en la préctica se ve disminuido por la actividad de otros 

ministerios como et de Industria, Salud y Bienestar Social y de Agricultura, Bosques 

y Pesca, que relegan a un segundo sitio el cuidado del ambiente. 

• Las sanciones del incumplimiento de asuntos ambientales esté en manos de los 

gobernadores de las prefecturas y la Agencia sólo puede ejercer alguna presión al 

respecto. 

- La Agencia llene una pequel\a influencia en la plan!!aclón y conlrol del uso de la 

tierra. 

- Su presupuesto es muy pequeño. 

A diferencia de Japón, en la Cumbre de Ria olros paises de Asia, como Malasia, 

presentaron posiciones defensoras de la soberanía de recursos forestares, postura 

comprensible si se considera que Malasia posee una de las mayores extensiones de 

bosques tropicales. 

Para lograr politicas globales de desarrollo sustentable es fundamental la 

convergencia y articulación de politices nacionales ambientales. En las regiones 

encontramos diferentes niveles de acercamiento a esta problemática. Sin embargo, para 

alcanzar polfticas acordes a la dimensión de esta problemática es necesario adoptar 

polrtlcas con enfoques de largo plazo. La Unión Europea parece estar a la vanguardia en 

una concepción global del problema y en acciones concretas al respecto. 
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CAPITUL04 

México en la dlnAmlca ecoslstémlca global 

Los procesos que se generan en el acontecer Internacional ofrecen a México una serie de 

retos a superar. Uno de ellos es lograr un equilibrio entre los factores Internos y externos 

que lnRuyen en la toma de decisiones. Las acciones de nuestro pals estén 

determinadas por reartlculaciones de fuerzas en lo Interno y por tendencias que a nivel 

internacional tienen cada dia un peso mayor en la escena nacional. 

De esta manera, la trascendencia de la temática ambiental ha encontrado en los foros 

multllaterales un consenso relativo sobre los mecanismos para preservar los ecosistemas. 

Este consenso es aceptado y asumido por nuestro pals de acuerdo a las posibilidades 

que nuestro subdesarrollo nos permite. 

Cuando se examinan las acciones Internacionales da México, una referencia obllgada 

es analizar n uastra relación con Estados Unidos. El caso del ambiente no es la 

excepción. Sin soslayar el desempei'\o de México en los foros internacionales en la 

materia, las negociaciones y puesta en marcha del proyecto de libre comercio en América 

del Norte han tenido un Impacto determinante en la catalización de los esfuerzos 

mexicanos con respecto al medio ambiente. 

Por lo anterior, en el presente capltulo se pretende hacer una exploración de la acción 

internacional de México en materia ambiental, as! como enfatizar el fuerte Impacto que 

para nuestro pals ha tenido esa variable en su relación con Estados Unidos. 

4.1 La acción Internacional de México en materia ambienta! 

la polllica exterior de México ha tenido históricamente un gran prestigio a nivel 

internacional. Durante muchos ai'\os su capacidad prepositiva y su amplia actividad en los 

foros internacionales han sustentado esta percepción. Sin embargo, la estrategia de la 
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modernización salinista, incluso desde los últimos años del gobierno de Miguel de la 

Madrid, la han colocado en una tendencia de mayor pragmatismo. Este cambio de actitud 

le ha significado a México una serie de criticas, sobre lodo a partir da orientar 

prioritariamente su acción hacia Estados Unidos y disminuir su activismo en· los foros 

multilaterales que le pudieran crear confrontaciones con su vecino del norte. t 

A pesar del nuevo enfoque en la ejecución de la po11lica exterior mexicana, la posición 

da nuestro pals en los foros multilaterales que atienden asuntos ambientales ha 

correspondido con una amplia actividad da promoción y defensa de los principios de 

polltica exterior. La razón fundamental de ello esté en la naturaleza misma de los foros 

multilaterales de carácter ambiental, en donde el costo polrtico de discrepar y proponer 

acciones contrarias al interés hegemónico es relativamente bajo, situación radicalmente 

diferente bajo una consideración bilateral. 

Ante la dimensión de algunos problemas como el narcolráflco y el ambiente, que se 

caracterizan por ser asuntos que trascienden las fronteras nacionales, las soluciones 

requieren establecerse desde perspectivas de corta global. Este cambio da concepción, 

aceptado por la mayorla de los paises, por lo menos a nivel del discurso, ha permitido 

superar una visión estrecha del concepto de seguridad nacional. A través de la 

Identificación da intereses convergentes al respecto, se pueda considerar que "el 

desarrollo global sugiere hoy en die la necesidad da ampliar la definición de seguridad 

nacional a fin de que se Incluyan los recursos naturales, el ambiente y la problamélica 

demográfica". 2 

Bajo esa visión generalizada y aceptada de la dimensión ambiental a nivel 

Internacional, la participación de nuestro pals en los foros multilaterales ha resultado activa 

y prepositiva, Incluso en aquellos aspectos que indirectamente pudieran traer 

confrontaciones con Estados Unidos como es en el caso de la diversidad biológica. 

En la serie de reuniones previas a la Cumbre da Rlo, México desempeM un papel 

activo al ocupar una vicepresidencia en el Comité Preparatorio de la Conferencia da 
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Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y ser sede en marzo de 1991 de 

una Conferencia Regional. 

Por otra parte, en el mismo camino a la Cumbre de Rlo, México tuvo una actuación 

destacada en la IV Reunión del Comité Preparatorio, celebrada en Nueva York en 

1992, al desempeñarse como coordinador del Grupo Latinoamericano y del Caribe. Su 

acción se orientó a lograr consensos en tomo a que se estableciera un equilibrio 

entre medio ambiente y desarrollo, asl como promover la "voluntad de progresar en la 

protección ambiental y ... en su tradicional politice orientada al respeto de Ja soberanla de 

los Estados, al desarrollo y a una mayor cooperación Internacional que lo haga viable". 3 

En relación al VI Periodo de Sesiones del Comité lntergubemamental de 

Negociación del Convenio Marco sobre Blodiversldad Biológica, realizado en Kenia en 

febrero de 1992, México defendió los derechos que tienen los paises que poseen 

material genético sobre Jos intereses de los desarrollados, quienes dominan Ja 

blotecnologla y la comercialización de los productos de dichos componentes. Además, en 

el merco de un fuerte debele sobre financiamiento y transferencia de tecnologla, México 

presentó varias propuestas en los temes de blolecnologle, recursos financieros y 

blodiversldad, les cueles fueron Incorporadas en el texto final de la reunión. 

En la V Sesión del Comité Jnlergubemamenlel de Negociación de un Convenio de Cambio 

Climétlco, a pesar de una falta de compromisos especificos por parte de Jos paises 

desarrollados, México manifestó su divergencia con respecto a una nueva tendencia que 

surgió en una parte de Jos paises en desarrollo, que defendla el término de cooperación 

tecnológica en vez de transferencia de tecnologla, como Jo ha venido haciendo nuestro 

pals en ese y otros foros internacionales. 

Uno de Jos acontecimientos en el que se reHejaron abiertas disparidades, que hubieran 

limitado aún més Jos alcances de Ja Cumbre de Rlo, fue Ja celebración de la JI Conferencia 

Ministerial de Paf ses en Desarrollo sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Kuala Lumpur 

en abril de 1992. En la reunión se manifestó una variedad de posturas relalivas a la 
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relación medio ambiente-desarrollo, particularmente en cuestiones financieras, de 

Instituciones y de transferencia de tecnologfa. México se destacó por su posición 

conciliatoria de diversos intereses. 4 

En la Cumbre de Rlo, México asumió los compromisos emanados de dicha reunión. En 

este sentido, el Presidente Salinas de Gortari destacó tres puntos claros sobre los cuales 

nuestro pa!s enfatiza las acciones a desarrollar pera hacer frente al reto ambiental: 

1.- El deterioro ecológico global es problema de todos y existen responsabilidades 

diferenciadas en su respuesta. 

2.- El objetivo no es dejar de producir, sino hacerlo de manera diferente. 

3.- los acuerdos deben respetar la diferencia entre tas acciones de orden nacional 

y las que demanda la cooperación Internacional. 1 

Cabe reiterar que en los puntos enunciados por el Presidente Salinas de Gortari el 

consenso resulta evidente. Sin embargo, el alcance del punto uno y dos resulta limitado, en 

virtud de los cambios radicales que Implican tanto a nivel nacional como en el desigual y 

falto da democracia contexto Internacional. El tercer punto es de clara respuesta a 

nuestros principios de polllica exterior. 

Como resultado de la Cumbre de Rfo, et 12 de febrero de 1993 se estableció, en el marco 

del Consejo Económico Social de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión 

de Desarrollo Sustentable con el fin de dar seguimiento a los compromisos de Rlo, 

examinar los programas alcanzados en la ejecución de la Agenda XXI en el marco 

nacional, regional e Internacional y racionalizar el mecanismo intergubemamental de 

adopción de decisiones para efectos de Integración en cuestiones relacionadas con el 

medio ambiente y el desarrollo. 
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A partir de la creación de esta Comisión nuestro país ocupa un Importante lugar en los 

mecanismos de seguimiento del desarrollo sustentable. Para América latina y el Caribe se 

destinaron 10 vacantes, de las cuales México obtuvo una con 51 de 53 votos de los 

miembros de ECOSOC. • 

Además de los compromisos y las actividades relacionadas con la Cumbre de Rio, México 

ha firmado alrededor de cuarenta acuerdos internacionales en la materia. Entre los más 

importantes destacan la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, el 

Protocolo de Montreal y la Convención de Basilea. 

En el merco del Protocolo de Montreal, en le 11 Reunión en junio de 1990, México promovió 

avanzar en el establecimiento de un mecanismo financiero que permite el acceso de los 

paises en desarrollo a tecnologías de punte y ambientalmente sanas en condiciones 

favorables. Como resultado de estas acciones, en le IV Reunión se logró la asistencia 

permanente del Fondo Mullilaleral del Protocolo para los paises en desarrollo; con este 

apoyo, México cuente con acceso e un financiamiento de 4 millones de dólares, 

destinados e le formación de proyectos de tecnologfes alternativas de reciclado en le 

industrie, así como e la operación de talleres de entrenamiento sobre manejo, reciclaje y 
recuperación de clorofluorocarbonos. 7 

En lo que respecte el nivel bilateral, destacen en los últimos aflos proyectos de 

cooperación en el ramo de desarrollo urbano, vivienda y ecologla con Brasil, la Unión 

Europea, Francia, Guatemala, Honduras, Alemania, República Popular Chine y le ex

URSS, • ·asl como los préstamos preferenciales que Japón otorgó e nuestro país en junio 

de 1990 destinados al combate a Je contaminación en la ciudad de México. 

Asimismo, en el marco del Programe de Cooperación Técnica y Clentlfica con 

Centroamérica resalta le asistencia que nuestro país brinda en materia de educación 

ambiental a El Salvador, Nicaragua y Belice, así como en ordenamiento ecológico a 

Guatemala y Nicaragua. 8 
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4.2 La Importancia de la variable ambiental a partir del libre comercio en 
América del Norte 

En la eslralegia del cambio eslruclural-modernlzador de la economía mexicana, el 

Tratado de Libre Comercio se ha constituido en un elemento determinante. Para el gobierno 

mexicano representa la opción para Impulsar el desarrollo a través de Incrementar el flujo 

de la Inversión extranjera, así como de asegurar la entrada de productos el mercado 

estadounidense y establecer reglas claras de Intercambios comerciales. 

La complejidad de Intereses Involucrados en las negociaciones del TLC, asl como el 

cambio de administración en Estados Unidos, convirtieron a la variable ambiental en una 

parte prioritaria de la relación México-Estados Unidos. En este sentido, la acción de 

México en materia ambiental se incrementó a partir de la prioridad que le representa el 

TLC. 

En ese marco, la región fronteriza constituye una zona con una problemélica ambiental 

delicada, fundamentalmente a partir de los efectos del proceso de Industrialización que se 

ha dado en las últimas décadas y de un allo crecimiento demográfico. 

Ante ello, los gobiernos de ambos paises en 1983 firmaron el Convenio Ambiental de 

Cooperación para la Protección del Medio Ambiente México-Estados Unidos, mejor 

conocido como Convenio de La Paz. Entre sus objetivos deslacen: establecer las bases 

para la cooperación ambiental en la protección, mejoramiento y conservación del 

medio ambiente, así como acordar medidas necesarias para prevenir y controlar la 

contaminación en la zona fronteriza dentro de una franja de 100 kllómelros. 

Esle Convenio, ademés, contiene cinco anexos que comprenden, entre olros puntos, la 

construcción y operación de las Instalaciones de tratamiento de aguas residuales en 

Tljuana y San Diego, la contaminación fronteriza por descarga de sustancias peligrosas y 

los procedimientos que regulan los movimientos transfronterlzos de desechos y 

sustancias peligrosas. 
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A lo largo de la década de los ochenta, a pesar de la existencia del Convenio de la Paz, la 

cooperación ambiental bilateral se mantuvo en un bajo nivel. Posteriormente, a inicios de 

los noventa, los presidentes Carlos Salinas de Gortarl y George Bush, en consideración de 

que "si bien un tratado de libre comercio podría traer grandes beneficios a los habitantes 

de los dos paf ses, podría también tener consecuencias en el ambiente", 10 acordaron 

Intensificar la cooperación en la materia. 

Como resultado de dicho propósito se firmó. el Plan lnlagral Ambiental Fronterizo México

Estados Unidos 1992-1994 (PIAF), que persigue entre otras metas reducir la 

contaminación a través de nuevas Iniciativas, fortalecer la cooperación en materia de 

planeaclón, capacitación y educación, asl como mejorar el conocimiento del medio 

ambiente fronterizo. Cabe resaltar que también comprende entre sus objetivos el 

fortalecer el cumplimlento de la legislación vigente (Convenio de La Paz), lo cual resulta 

un reconocimiento implícito a la falla de aplicación del Convenio de la Paz en los ailos 

anteriores al PIAF. 

Por otra parte, la distribución de recursos al combate a la contaminación en la zona 

fronteriza ocupa un lugar muy Importante en la estrategia de protección ambiental. De 

acuerdo a cifras del Anexo al V Informe de Gobierno del Presidente Salinas de Gortarl, 

los recursos financieros programados del sector público en materia de ecología crecieron 

54% con respecto a 1992, en tanto que para continuar las actividades en el marco del 

PIAF se invirtieron 701.5 millones de nuevos pesos para el desarrollo urbano y 

saneamiento ambiental en 16 ciudades de la frontera norte. 

Además, cabe seilalar que en septiembre de 1993 se suscribió un convenio con el Banco 

Mundial por 1,800 millones de dólares a ejercer en los tres ellos siguientes, que tiene 

como prioridad en su Inicio enfrentar el problema ambiental en la frontera con Estados 

Unidos. 
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A pesar de los convenios bllalerales de cooperación es necesario apuntar que la ejecución 

de dichos planes no ha sido del lodo salisfactorla, prlnclpalmenle a partir de asunlos 

delicados como es el caso de los desechos tóxicos. 

Algunos de los ejemplos de esla siluaclón son los proyeclos de construcción de depósitos 

de desechos tóxicos propueslos en las localidades texanas de Sierra Blanca, a 95 

kilómelros de Ciudad Juérez; Dryden, a 125 kilómetros de Ciudad Acuña, y Spofford a 48 

kilómelros de Piedras Negras, los cuales resultan contrarios a varios puntos del Convenio 

de La Paz, ya que fueron diseñados para ser lnslalados dentro de los 100 kllómelros 

considerados como franja fronleriza por el Convenio. 

En el caso de Spofford debe resallarse la acción que ha tenido la sociedad clvll al 

organizarse y conslitulrse an un grupo de presión para evitar la construcción de dicho 

confinamiento. La participación de grupos civiles organizados llevó a que el juez Gordon 

Harding emlliera una recomendación negallva a la Comisión de Aguas de Texas {WCT). 

El fallo de la WCT negó de manera unánime a la compañia Texcor lnduslries, el 30 de 

junio de 1993, la licencia para conslrulr dicho confinamiento. 

A pesar de la presión ejemplar de la sociedad civil en el caso de Spofford se puede 

observar, a su vez, una falta de coordinación y coherencia en la aplicación de la ley donde 

la atención pública no muestra su presencia. A manera de ejemplo se puede citar la 

reunión soslenida enlre Rey l. Shull, vlcepresidenle de la companla Chemlcal Waste 

Management, con diputados mexicanos en diciembre de 1992, en la cual afirmó que el 

gobierno de México, a través de de la SEDUE, dio su anuencia para que se conslruyera un 

confinamiento de residuos tóxicos en Dryden, Texas. 1f 

Otro de los puntos de preocupación en la zona fronteriza es la contaminación provocada 

por las maqulladoras. Desafortunadamenle, por falla de recursos técnicos y humanos se 

desconoce si cumplen con la obligación de regresar los desechos que producen sus 

Industrias a Estados Unidos. Con esta limitante, Ja SEDESOL reportó en 1993 que habla 

Inspeccionado 634 maquiladoras (de un lolal aproximado de 1,800) de las cuales 70 
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hablan sido clausuradas. Sin embargo, la Cámara Americana da Comercio en México 

afirmó que 75% de las maqulladoras no cumplfan con la legislación ambiental. f2 

A partir de este marco, permeado ya por Ja dinámica del proyecto de libre comercio, la 

variable ambiental en el proceso formal de negociación del TLC estuvo fuertemente 

orientada por el curso del debele de este tema entre los principales grupos da Interés en 

Estados Unidos, fundamentalmente los representados en el Congreso de ese pals. 

Muestra da lo anterior es la intensa actividad de cabildeo desarrollada por el gobierno 

mexicano con grupos de interés de ese país, asl como la cobertura de Jos medios de 

comunicación mexicanos el die de la votación del TLC en el legislativo estadunidense. 

la participación de los diversos grupos ecologistas estadounidenses quedó 

plasmada en el proceso de negociación del TLC, asl como en sus acuerdos paralelos. En 

contraste con el debele mexicano, que fue autoritario y excluyente, podemos encontrar 

en Jos argumentos de los grupos amblentalistas de Estados Unidos una fuente importante 

para delectar la orientación de las negociaciones del TLC. 

Uno de los esludios más citados en favor del libra comercio como Impulsor de más y 

mejores normas ambientales lo ofrecen Gene Grossman y Alan Krueger, 13 quienes 

afirman, entre otros puntos, los siguientes: 

- Un régimen comercial liberal y un acceso al mercado estadunidense generará 

un crecimiento de los ingresos en México. 

Cuando el producto per cápita alcance de 4,000 a 5,000 dólares se 

manifestará una tendencia al mejoramiento ambiental. 

- la liberalización del comercio puede incrementar en México la especialización en 

sectores que causan menor dano ambiental. 
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- La ventaja comparativa de México es el bajo costo de la mano de obra y no la 

aplicación laxa de la legislación ambiental. 

Para dichos autores, México se encuentra en el umbral de una mayor exigencia en la 

aplicación de medidas ambientales. Sin embargo, al considerar la distribución desigual de 

los Ingresos, el gran rezago en materia agraria, as! como un contexto económico 

internacional receslvo y la economla mexicana en desaceleración, con una Inversión 

extranjera en nuestro pais que apunta hacia la esfera especulativa, es dificil pensar en 

avances sustanciales en un desarrollo que impulse el mejoramiento ambiental, por lo 

menos en el corto plazo. 

Por otra parte, debe agregarse que en el mejoramiento del cuidado del medio ambiente 

también Intervienen elementos tales como la cultura politice y la eficiencia de las 

burocracias. No se puede reducir el problema ambiental a la bonanza económica o al 

avance de la legislación. El elemento económico debe estar presente, pero no es 

suficiente. 

En el proceso de formalización del libre comercio en América del Norte podemos encontrar 

varios momentos Importantes de la acción amblentallsta opositora. Entre otros destacan: 

el anuncio de llevar a cabo las negociaciones del TLC; el proceso de aprobación de la vra 

rápida; la resolución del panel de expertos del GA TT favorable a México en septiembre de 

1991 en tomo a la captura Incidental del delfln en la pesca del atún; la llegada del 

gobierno demócrata a la Casa Blanca condicionando el envio del TLC el Congreso sólo si 

se negociaban acuerdos paralelos y el rallo del juez Charles R. Richey; que exlgfa la 

presentación de un estudio sobre el posible impacto ambiental del TLC. 

Con el Inicio de las negociaciones sobre el TLC, los grupos amblenlallstas mostraron 

su preocupación fundamentalmente a partir de la percepción de México como 

"paralso de la contaminación", situación que provocarla el traslado de industrias 

sucias, as! como la posibilidad de que la Industrialización Impulsada por el 

crecimiento económico en nuestro pals llevara a elevar los niveles de contaminación. 
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En la visión de Blanca Torres, 14 los gobiernos de los dos países intentaron anticiparse a 

las demandas ambientallstas que comenzaban a tener un mayor peso desde· 1990. Sin 

embargo, sólo consideraron la frontera como punto de connlcto, tal como se puede 

demostrar en la formulación del PIAF. A despecho de tal esfuerzo oficial desartlculador, la 

gama de demandas ambientallstas era mayor. 

En este primer momento se muestra claramente que dicho mecanismo de cooperación 

ambiental (PIAF) fue promovido en mayor medida por la dinámica de presiones Internas en 

Estados Unidos. De esta forma, en agosto de 1991 se efectuaron una serie de 

audiencias públicas sobre una propuesta de plan ambiental, la cual fue abiertamente 

rechazada por diversos grupos que comprendian desde funcionarios federales y 

municipales hasta organizaciones no gubernamentales. 

Entre otras causas de este rechazo destacan la escasez de financiamiento, la falta de 

atención a los problemas fronterizos entre Nuevo México y Sonora, el limitado 

funcionamiento del anexo tres del Convenio de La Paz (referido a desechos 

transfronterlzos) y la no inclusión de los efectos radiactivos en la calidad del agua por la 

construcción de confinamientos nucleares. 15 

Con base en las fuertes criticas generadas, los gobiernos de ambos países realizaron 

algunos cambios que dieron por resultado el PIAF en febrero de 1992. Sin embargo, 

persistieron divergencias entre las que resaltan la mayor atención que se ofrece a 

aspectos tales como el tratamiento de aguas y la contaminación ambiental, mientras se 

dejan en segundo término los pesticidas y la salud ambiental. 

Asimismo, se hace alusión a que en materia de financiamiento continúan existiendo 

lagunas sobre las fuentes de recursos, en razón del escaso papel asignado a las 

contribuciones económicas de industriales y la desproporcionada cantidad que aporta el 

gobierno mexicano, con 466.3 millones de dólares entre 1992 y 1994, en relación a 

Estados Unidos, con 379 millones para el bienio 92-93. 
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Otro momento importante en la negociación del TLC se dio a partir de la discusión en la 

relación comercio-medio ambiente que tuvo lugar en el Congreso de Estados Unidos 

para volar el procedimiento de vfa rápida en las negociaciones comerciales. En esa 

oportunidad fue promovida ta necesidad de Incorporar esta temática en el TLC por los 

influyentes congresistas Dan Rostenkowski, Lloyd Bentsen y Richard Gephardt, as! 

como por varios grupos ambientallstas. ti 

De acuerdo a Frederick W. Mayar, 17 en ese momento los grupos ambientales, ante la 

falta de respuesta a la solución de los problemas ecológicos en la frontera y de apllcaclón 

de la ley ambiental en México -<¡ue podría convertirse en refugio de las industrias 

contaminantes-, encuentran con los grupos laborales un punto común, aunque por motivos 

diferentes, en su lucha por detener la via rápida. 

La estrategia de la administración Bush se basó en dar una respuesta directa, en la 

cual se comprometía a tomar medidas respecto a las Inquietudes que los ecologistas y 

obreros hablan expresado. Esta acción pudo atenuar momentáneamente la 

articulación de grupos ecologistas. 

Sin embargo, para septiembre de 1991 los grupos ecologistas manifestaron su 

diferencia ante la resolución del panel de expertos del GATT favorable a México (cuya 

aplicación nuestro pals postergó) en torno a la captura incidental de delfines en la pesca de 

atún. Esta situación alimentó la argumentación que ponla en duda la legitimidad de los 

tratados multilaterales. 

El triunfo demócrata en Estados Unidos en noviembre de 1992 dio un nuevo giro respecto 

al tema ambiental. Las negociaciones del TLC hablan concluido bajo un gobierno 

republicano y el aspecto ambiental, que fue un punto importante durante la campana de 

Wiiliam Clinton, no habla sido considerado satisfactoriamente en opinión del nuevo 

gobierno en la Casa Blanca. Ante esta circunstancia, el gobierno de Clinton condicionó 
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el envío al Congreso del TLC sólo si se negociaban acuerdos paralelos en materia 

laboral y ambiental, lo cual dio un nuevo impulso a los grupos ambientalistas. 

Les negociaciones paralelas al TLC permitieron observar qua los grupos ecologistas da 

Estados Unidos no son un cuerpo homogéneo, sino que representan diversas posturas 

desde una perspectiva similar. Por ejemplo, el 4 de mayo de 1993 los grupos ecologistas 

Wortd Wildlife Fund, Nationa/ Wíldlife Federation, National Audobon Society, Natural 

Resources Defensa Councíl, Enviromental Defensa Fund, Defender of Wildlife y Natura 

ConseTVancy hicieron público su apoyo condicionado al TLC bajo una propuesta de crear 

una comisión regional para el medio ambiente. Sin embargo, esta acción recibió una 

serie da criticas de la izquierda amblentallsle con base en el argumento de la 

inefeclividad mostrada por las Instituciones creadas bajo el Acuerdo de Libre Comercio 

entre Estados Unidos y Canadé; este es el caso de la contaminación de los Grandes 

Lagos. 

Se debe considerar qua las diferentes actitudes que asumen los grupos ecologistas tienen 

un trasfondo económico. Por ejemplo, de acuerdo a versiones perlodlstlcas, World Wildlife 

recibió dos millones de dólares de Eastman Kodak, en tanto que la National Wildlife 

Federatlon recibe dinero de DuPont, Shell, Penzoil y Waste Management. 11 

Un momento que muestra més de la presión que ejercieron los grupos amblentalistas lo 

constituye la orden Judicial del juez: de la Corte Federal del Dlstrilo de Columbia, Chales R. 

Richey, el 30 de ¡unlo de 1993, la cual bloqueaba la ratificación del TLC hasta que no se 

presentara un estudio sobre el Impacto ambiental del Tratado. Esta demanda fue 

presentada por los grupos amblentalistas Public Cilizen, Sierra Club y Amigos de la 

Tierra. Finalmente, esta decisión fue desarticulada por la administración Clinton antes de las 

votaciones en el Congreso. 

Se podrla pensar qua con la conclusión de los acuerdos paralelos quedarlan satisfechas las 

demandas de los grupos amblentalistas. Sin embargo, un sector mostró su discrepancia 
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con el resultado de las negociaciones como es el caso de Sierra Club y algunos 

congresistas como Richard Gephardt. 

A este respecto, Carl Pope, director ejecutivo de Sierra Club, manifestó su acuerdo con el 

libra comercio, pero siempre y cuando no fuera socavada la legltlmldad de las acciones 

gubernamentales al referirse a aspectos tales como la formación de un panel para la 

resolución de disputas. En suma, y acordándose de la decisión del GATI en 1991 sobre el 

caso del atún, afirmó que la vaguedad de obligaciones en los acuerdos pueden perjudicar 

las leyes Internas. A su vez, se critica el no haber incorporado el principio de quien 

contamina paga. 19 

4.3 Aspectos ambientales del TLC y el Acuerdo de Cooperación Ambiental de 
Am6rlc1 del Norte 

En el marco de la articulación de fuerzas que dieron por resultado los documentos 

que formalizan el libre comercio en América del Norte, las demandas de algunos grupos 

amblentalistas en Estados Unidos fueron Incorporadas. 

En el caso de las negociaciones del TLC, se incluyeron algunos aspectos de tipo muy 

general. En este sentido, en el preámbulo del TLC se manifiesta que los gobiernos de los 

tres países están decididos a emprender el Tratado "de manera congruente con la 

protección y conservación del medio ambiente ... (y) promover el desarrollo sostenible". 2o 

En el desarrollo de los capítulos del TLC 21 podemos identificar algunas referencias 

a aspectos ambientales. En el primer capitulo se aborda el terna ambiental en torno a su 

relación con acuerdos internacionales (artículo 104 y anexo 104.1); el siete respecto 

a las medidas sanitarias y fitosanitarias (712); dentro del nueve en relación con las 

medidas y estándares (904.1, 904.2, 905, 906, 907, 913); el once lo aborda vinculándolo 

con las Inversiones (1106.2, 1114, 1114.2); y finalmente es considerado en relación a Ja 

solución de controversias (2005), Ja revisión científica y las excepciones que tienen que 

ver con el GA TI en cuanto a solución de conlroversias (2401 ). 
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Por lo que se refiere el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 

(ACMN), firmado el 14 de septiembre de 1993, se advierte un mayor nivel de precisión que 

incluso considera la creación de Instituciones, lo cual da una nueva lógica al aspecto 

ambiental. Los resultados de dicha negociación han despertado diversas posturas que 

sólo el curso de los acontecimientos podré aclarar. Sin embargo, sería necesario destacar 

algunos de sus aspectos més Importantes. 

A partir de la lectura del ACMN 22 resulta claro que existe un reconocimiento de la fuerte 

Interdependencia entre los países de la reglón, asr como de la necesidad de Incorporar 

fórmulas de cooperación trineclonal para hacer frente a la problemática ambiental. 

De acuerdo al Preámbulo del Acuerdo, se parte de le Idee de alcanzar el desarrollo 

sustentable, concepto de avanzada en le preservación del planeta y que se antepone a 

le ortodoxia neoliberal. Existen puntos que reconocen la mayor estrechez de los vínculos 

económicos y sociales, esf como le Interrelación entre los ambientes. En este sentido, a 

pesar de la reafirmaclón del derecho soberano, existe la "responsabilidad de velar porque 

les actividades bajo su jurisdicción o control no causen dono el medio ambiente de otros 

Estados ni a zonas fuera de los límites de su jurisdicción nacional''. 23 

Con base en un reconocimiento del efecto transnaclonal de le degradación ambiental, 

se reconoce, a su vez, la necesidad de Incorporar demandas de diversos grupos de Interés, 

considerar las diferencias existentes entre los tres paf ses e Incluir la participación de la 

sociedad. En este sentido, cabe senalar que a diferencia del Acuerdo Laboral, que resulta 

· més restringido por la naturaleza de temas y actores que considera, el ACMN 

comprende una participación més plural. 

En cuanto a la creación de inslltuclones, en la tercera parte del Acuerdo se establece la 

Comisión para la Cooperación Ambienlal, Integrada por un Consejo, un Secretariado y un 

Comité Consultivo Público Conjunto. 
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De esta forma, el Consejo, Integrado por los representantes de gabinete de los tres paf ses 

en materia ambiental, será el órgano rector de la Comisión, supervisará la aplicación del 

Acuerdo y del Secretariado, servirá como un foro para discutir asuntos ambientales, 

promoverá y racllitará la cooperación y resolverá los asuntos y controversias que puedan 

surgir respecto de la Interpretación y aplicación del acuerdo. Asimismo, podrá examinar y 

elaborar recomendaciones sobre técnicas y metodologlas comparebles y fortalecerá la 

cooperación para elaborar leyes y reglamentos ambientales. 

Por su parte, el S~cretariado, presidido por un director ejecutivo con carácter de 

funcionario Internacional y designado por el Consejo, será el responsable de proporcionar 

apoyo técnico y administrativo al Consejo, asr como a los comités y grupos de trabajo qua 

establezca. De Igual forma, tomará en cuenta las peticiones de personas, 

organizaciones o asociaciones no gubernamentales que argumenten falta de aplicación 

por una parte de su derecho ambiental. 

En torno al Secretariado es Interesante observar que su carácter de funcionario 

Internacional que no responda a los intereses de ningún gobierno, generó un debate en 

Estados Unidos sobre la pérdida da soberanía que dfcho cargo fmplicarfa para ese paf s. A 

su vez, otra corriente criticó su falta de independencia. 24 Cabe senalar que en el primer 

cargo de director ejecutivo del Secretariado fue designado un mexicano. 

Finalmente, el Comité Consultivo Público Conjunto fnctulnl cinco personas de cada país 

que no sean funcionarios del gobierno; asesorará al Consejo y proporcionará Información 

científica y técnica al Secretario. De Igual forma, se establecerán Comités Consultivos 

Nacionales y se abre la posibilidad de convocar a un Comité Gubernamental a fin de 

recibir asesoría sobre la aplicación del acuerdo. 

Desde una perspectiva optimista, 25 la aplicación del ACAAN traerá, entre otros 

beneficios, un nuevo significado para la cooperación ambiental, promoverá un foro de 

consulta sobre asuntos ambientales, el monltoreo de los efectos del TLC, así como una 

presión (a través de la Comisión) para hacer més efectiva la aplicación de la ley. 
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El ACAAN manifiesta una percepción de la sociedad Internacional con un alto contenido 

lnterdependiente. Con base en los compromisos contraldos resulta evidente que existe 

una nueva forma de hacer frente a los problemas amblenlales, donde el senlido 

decimonónico de la soberanla queda rebasado por mecanismos trinacionales. La 

sensibilidad internacional respecto al tema y las presiones de los grupos ambientalistas -

sobre todo en Estados Unidos- propiciaron al menos la posibilidad de llevar e cabo una 

mejoría del medio ambiente. 

Una de las Insuficiencias de la preservación del ambiente en el marco del TLC y el 

ACAAN es el aspecto de los pesticidas y sustancias tóxicas, puesto que no se prohibe 

su exportación a olra de las Partes. En este sentido, Greenpeaca Informa que de los 23 

plaguicidas Identificados como peligrosos en Eslados Unidos desde 1963, diez se 

encuenlran registrados para su uso en nueslro país. Enlre las diez mayores fabricantes de 

plaguicidas a nivel mundial están las de nacionalidad estadunldense como Duponl, 

Mosanto y Dow Elenco; ésta úlllma produce el Haloxyfop, que es caracterizado como 

cancerígeno por la EPA y, sin embargo, es comercializado en México. 

En los resultados de los Acuerdo Paralelos es evidente que prevaleció una posición 

qua busca la sanción en caso de persistente Incumplimiento. A este respecto, se podría 

considerar que el tipo de penalizaciones aceptado por México puede fácilmente 

convertirse en proteccionismo encubierto, situación que no resulta ajena a la historia 

comercial reciente entre los dos paises. 

Olro de los aspectos que resaltan es el casio de la Implementación y creación de 

altos niveles ambientales en México. A este respecto, Mirlam Alfie afirma que "esta situación 

coloca a México en desventaja, porque los costos de las transformaciones no serán 

absorbidos por las economías mas fuertes". 21 

En el marco de las negociaciones, México y Estados Unidos acordaron también la 

creación del Banco Norteamericano de Desarrollo que financiaré proyectos para limpiar la 
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frontera entre ambos paises y promoverá et desarrollo económico. los recursos del Banco 

serán de 3,000 millones de dólares en créditos directos, de los cuales cada pais aportará 

225 millones de dólares y se contará con al apoyo del Banco Mundial y del sector privado. 

Es Interesante destacar a este respecto que en el preludio de las votaciones del Congreso, 

se acordó que el 10% de los recursos del Banco se daslinar!an a las comunidades no 

fronterizas estadounidenses afectadas a consecuencia de la pérdida de empleos en el 

comercio con México. Esta medida Influyó de manera Importante en el grupo hispano 

del Congreso estadounidense al manifestar el representante Esteban Torras su apoyo al 

Tratado. 27 

A pesar de ese mecanismo de financiamiento, grupos como Sierra Club consideran que se 

necesilarlan 13.5 mil millones sólo para limpiar la frontera en los próximos 10 ellos, de 

los cuales carresponder!an 3.3 mil millones para Inversión en el lado estadounidense y 

10.2 del lado mexicano. Estos recursos se destinarían a tratamiento de agua, 

alcantarillado, plantas de desechos peligrosos y cantrof de la contaminación del aire. 28 

El cuidado del ambiento requiere recursos económicos y voluntad polltica que permitan 

hacer efectivas las acciones en la materia. Además, se necesita de tecnolog!a adecuada 

que sea eficiente desde el aspecto ambiental, as! como disminuir los niveles de consumo 

y explotación de recursos. 

Es indudable que el tema del medio ambiente en los foros multilaterales, asl como en 

la relación México-Estados Unidos ha adquirido gran Importancia en los últimos 

tiempos. Sin embargo, existen una serie de limitantes estructurales que hacen pensar que 

las acciones para llegar a un equilibrio con la naturaleza en América del Norte tomará 

mucho tiempo y recursos, sobre todo del lado mexicano. 

Sin soslayar una creciente, pero aún deficiente orientación amblentalista a nivel gfobal, 

en todo este proceso se advierte que el factor extemo (presión estadounidense en et 

marco del libre comercio) ha sido Importante y que la creación de Instituciones 
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supranacionales regionales marcará la tendencia que seguirá la polllica ecológica. En este 

marco, no se deba dejar da lado la participación qua la sociedad civil ha tenido, aunque en 

casos aislados, para dejar claro las Inconsistencias da la ley o su falta de aplicación. En el 

caso del TLC fue evidente que el movimiento ecologista en Estados Unidos presenta 

variadas formas a Intereses diversos; sin embargo hay que destacar su capacidad de 

articular demandas e influir sobre los acontecimientos. 

Por otra parta, si el desarrollo ecológico depende del desarrollo económico, para México se 

abre una etapa de lncertudumbre ya que la dinámica lntemaclonal, asl como la naturaleza 

del proyecto económico Implantado en el sexenio del Presidente Salinas de Gortari, no 

auguran un éxito para hacer posible la adopción enérgica de medidas ambientales. 
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CAPITULO& 

El cuidado del ambiente en México 

En los últimos al\os, en México se han llevado a cabo una serle de medidas en lo qua a 

legislación, administración y gestión ambiental se refiere. A pesar de una mayor 

atención en la materia, la creación de estos mecanismos se ha visto rebasada por la 

dimensión del deterioro ambiental. El acceso a un desarrollo sustentable es parta de un 

proceso que implica transformaciones profundas que van más alié del aspecto legal en 

el rubro ambiental. 

En todo este proceso han estado presentes diversos factores: la consideración de la 

variable ambiental en la dinámica Internacional; la exigencia amblentallsta en el 

proyecto de libre comercio, asl como la participación ciudadana aunque como un 

mecanismo de presión con efectos relativos. En 1994 encontramos que el factor ambiental 

ha adquirido une marcada importancia que se refleja en su Incorporación en los proyeclos 

de los partidos potlticos, as! como en la estrategia del gobierno mexicano; sin embargo, 

los avances en materia ambiental dependerén de las transformaciones en el sistema 

polltlco mexicano, en donde la ampliación del ejercicio democrétlco seré fundamental. 

5.1 La leglslaclón, administración y gestión ambientales en México 

El anéllsls del estado del ambienta en México obliga a considerar los aciertos y las 

llmitantes en las leyes, la administración y la gestión en la materia. Los reclamos o el 

desinterés de la sociedad se reflejan, en última instancia, en el desarrollo de los 

mecanismos institucionales para combatir el deterioro ambiental. la eficiencia y la 

eficacia en legislación ambiental ofrece puntos Importantes para el anélisls del tema. 1 

99 
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En relación a nuestra eslructura jurídica, la Conslilución de los Estados Unidos Mexicanos 

prevé de manera general algunos preceptos sobre cuestiones ambientales en los 

artículos 25, 27 y 73, fracciones XVI y XXIX-G. A este respecto, vale la pena 

punlualizar. El artículo 25 menciona, con base en una reforma en febrero de 1983, que 

"Bajo crilerios de equidad social y productividad se apoyaré e impulsaré a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 

modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 

productivos cuidando su conservación y el medio ambiente." 2 

El articulo 27, párrafo tercero, se refiere al derecho de la nación de Imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, "así como el de regular el 

beneficio social, el aprovechamiento de los elemenlos naturales suceptlbles de aprobación, 

con objeto de hacer una distribución equilativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, 

lograr al desarrollo equilibrado del pals y el mejoramiento de la condiciones de vida de la 

población rural y urbana". 3 Agrega que se dictarán normas, entre otras medidas, para 

preservar y reslaurar el equilibrio ecológico. 

En relación a la fracción XVI del articulo 73, con una reforma en julio de 1971, reconoce la 

capacidad del Consejo Nacional de Salubridad para dictar normas para prevenir y 
combatir la contaminación ambiental, en tanto que la fracción XXIX-G dispone la facultad 

del Congreso "para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, 

de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el émbilo de sus respeclivas 

competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación de la 

restauración del equilibrio ecológico". 4 

SI bien es cierto que la atención al tema en la sociedad mexicana es reciente, no se puede 

soslayar que les acciones sistemálicas en favor del ambiente datan de por lo menos dos 

décadas atrás. Sin embargo, si consideramos una perspectiva más amplia podemos 

enconlrar algunos antecendentes aislados y poco elaborados desde la segunda década de 

este siglo. s 
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El primer organismo que se dedicó de manera Indirecta del saneamiento ambiental fue 

el Consejo de Salubridad General en el ano de 1911, mismo que fue Incorporado en la 

Constitución de 1917. Posteriormente, dentro de la Secretarla de Salubridad y Asistencia 

(SSA) se creó la Dirección de Higiene Industrial y en 1970 la Dirección de Higiene del 

Ambiente. 

Una acción más concreta en materia ambiental fue la entrada en vigor en marzo de 

1971 de la ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambienta!, asl como 

la Instalación de la Comisión Nacional Tripartita en junio de ese al'lo, la cual contó con 

la participación de empresarios, trabajadores y gobierno para hacer frente al problema 

ambiental. Como resultado de estas acciones se elaboró en septiembre de 1971 el 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica originada por 

la Emisión de Humos y Polvos. 

Un estudio realizado por Juan González Garcla 6 asevera que ante una falta da 

normativldad, la Ley de 1971 consideraba el problema ambiental en términos préclico

conceptuales como un fenómeno exclusivo de la salud pública, visión que sin lugar a 

dudas resultaba estrecha ante la magnitud y la dimensión existente del problema en 

ese entonces. 

Como en muchos otros paises, el año de 1972 representó Importantes avances en 

materia ambiental. De acuerdo a una creciente tendencia amblentallsta a nlvel 

lntemeclonal, el 30 de enero de ese ailo se creó por acuerdo presidencial la 

Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente dentro de la SSA. Entre otras acciones 

realizadas por esta Subsecretaria destacan la creación de la Ley General de Población y ta 

de Asentamientos Humanos, asl como su participación en la Comisión 

lntersecretarlal de Saneamiento Ambiental. De Igual forma, se experimentó una 

delegación de actividades a las Instancias regionales dentro de la SSA. 

El sexenio de Miguel de la Madrid se caracterizó por una mayor Intensidad en la 

elaboración de proyectos y mecanismos legales. En esta etapa, continúa en ascenso el 
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perfeccionamiento de Instrumentos y se amplía la visión sobre las repercusiones en 

distintos aspectos de la vida del fenómeno de la degradación del ambiente. 

Entre otras acciones resaltan el Programa Nacional de Ecologla, la creación de la 

Comisión Nacional da Ecologla como una unidad de coordinación lntersectorial en materia 

ecológica y la Ley Federal de Protección del Ambiente que entró en vigor el 22 de 

diciembre de 1982. 

Posteriormente, el cuidado del ambiente tiene un Impulso mayor con la reforma a la Ley 

de 1962, decrelándose el 17 de abril de 1964 la creación de la Secretarla de Desarrollo 

Urbano y Ecologla. En 1992, cambió a la de la Desarrollo Social que abarca una amplia 

gama de temas relativos al ambiente. 

Cebe resallar que, al menos en los documentos, desde la administración del 

Presidente Miguel de la Madrid se plantean los principios ambientales en el Plan Nacional 

de Desarrollo. Ante el auge de la preocupación ambiental en México, si bien es cierto que 

se han llevado a cabo diversas acciones al respecto, es necesario puntualizar que es 

hasta 1983 que se Incorpora en un plan de gobierno. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1963-1966, 7 el capitulo siete, dedicado a la polltica 

social (cabe destacar que lo ubica como aspecto sectorial y no global), aborda el tema 

de la ecologla. Este apartado se estructura de la siguiente manera: 

• Diagnóstico 

• Propósitos 

• Lineamientos de Estrategia 

• Lineas generales de acción 
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En e¡ Plan se manifiesta una apreciación del fenómeno ambiental desde diversas aristas. 

Exista un reconocimiento sobre los costos de un desarrollo que no ha Incorporado la 

variable ambiental. En este sentido, en la parte relativa al diagnóstico de la situación 

ambiental en nuestro pals, el Plan reconoce entre los principales elementos que han 

contribuido al deterioro ambiental en México los siguientes: 

• Proyectos de desarrollo sin una adecuada evaluación del Impacto ambiental que 

ocasionan. 

• Falta de un desarrollo y aplicación de tecnologías adecuadas a las diferentes 

condiciones del paf s. 

• Desconocimiento y carencia de Información sobre la variedad y capacidad de soporte 

de los ecosistemas. 

* Inexistencia de una sistemática educación ambiental. 

• Carencia de un marco jurldlco adecuado. 

• Limitación de los Instrumentos financieros, administrativos y de mecanismos de 

gestión, en la solución de problemas ecológicos. 

En el Plan se busca un entendimiento diferente del desarrollo, cuando se afirma que "el 

proceso de desarrollo Integral requiere pasar a la concepción que vea a la naturaleza como 

los recursos que se Integran y se afectan entre si, que tienen vida propia y que son 

patrimonio de la sociedad". • 

A este respecto, reconoce dos propósitos fundamentales en los que el tema ecológli:o toma 

su lugar: la reordenación económica y el cambio estructural. En tomo al primero, destaca 

el control y disminución de la contaminación amblenlal y la restauración ecológica con 

un perspectiva regional; en lo segundo, están el aprovechamiento Integral y racional de los 
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recursos naturales del pals, y Ja conservación y enriquecimiento de Jos recursos 

naturales renovables y el medio ambiente. 

Por otra parte, Jos lineamientos de estrategia se orientan a medidas de orden correctivo 

y de carácter preventivo. Es Importante destacar este punto ye que denota en el 

aspecto preventivo un cambio de percepción en Ja actitud que debe tener el hombre frente 

a Jos procesos contaminantes; Ja degradación Indiscriminada del ambiente es algo que se 

puede evitar. 

A su vez, las líneas de acción comprenden Ja prevención y control de Ja contaminación 

ambiental, agua, suelo, aire, restauración ecológica, flora y fauna silvestre, asl como 

conservación y enriquecimiento de Jos recursos renovables. 

No es posible soslayar este importante intento por avanzar en la integración de una 

concepción ambientalista desde Ja posición oficial. El hecho mismo de plantearlo es ya 

un avance. Sin embargo, los proyectos .en últlma Instancia son al principio de un proceso 

mucho más amplio que involucra a Ja voluntad políllca para llevarlos a cabo. 

Al constituirse en el primer intento amplio e integral sobre el tema que nos ocupa, es 

necesario considerar que existen una serie de contradicciones en su puesta en marcha, ya 

que se presentaron y todavia se presentan ambiguedades y problemas de ejecución en Jos 

diferentes niveles de gobierno. 

Una de las limitantes fundamentales de la administración ambiental es la adopción de 

un enfoque sectorial en Jugar de uno global. Con la creación de la Secretarla de Desarrollo 

Urbano y Ecologla, de acuerdo a Ja Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

"no se propone ninglln mecanismo para lograr que Ja política encargada a una 

institución sectorial sea transformada en global".' A este respecto, cabe senalar que las 

llnicas secretarlas dentro de Ja Administración Pública Federal que se encuentran a 

nivel global son las de Hacienda y Crédito Público y la Contralorfa de la Federación. 
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Entre las criticas 10 mejor fundamentadas en tomo a los alcances de la leglslaclón 

ambiental resaltan: 

• La falla de crilerios expllcitos ambientales en lo que se refiere a la administración 

de lecnologla para las actividades productivas. 

• Desarticulación entre los ordenamientos jurídicos (LOAPF, LFPA y Reglamentos 

Internos) 

• La Incorporación de la dinámica ambiental en el PND se ofrece en términos de 

dimensión social, sin dar los instrumentos necesarios para su control en el émbito 

económico. 

• Los rubros de cooperación entre los sectores de la Administración Pública Federal 

en malaria ambiental no se encuentran claramente explicitados. 

A pesar de que algunos de los puntos sellaiados continúan siendo limltantes para la 

eficacia y eficiencia de la admlnlslraclón, gestión y legislaclón ambiental, este tema es 

retomado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el cual la experiencia previa es 

rascalada y se Intenta perfeccionar. 

En el caso concreto del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, 1t en el capitulo seis qua 

desarrolla el Acuerdo Nacional para el Mejoramiento Productivo dal Nivel da Vida se 

dedica el apartado 6.3 a la Protección del Medio Ambiente. Destaca que ahora es 

Incluido en un apartado que, si bien es cierto que no eslé netamente orientado al tema 

económico, contempla aspectos que marcan una relación més directa entre los procesos 

económicos y la degradación ambiental. Entre olros puntos abordados en este documento 

destacan: 

• Ordenamiento ecológico 
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• Recursos ambientales 

• Impacto ambiental 

• Riesgo ambiental 

• Agua 

• Aire 

• Desechos y Residuos sólidos 

• Merco legal 

• Educación y comunicación 

• Aprovechamiento de la ciencia y la tecnologla 

• Participación social 

• Cooperación Internacional 

A su vez, cabe mencionar que a finales del sexenio de Miguel de la Madrid se experimentó 

un avance en materia legal ambiental al entrar en vigor la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Preservación del Medio Ambiente, que prevé un proceso de 

descentrallzeclón en la loma de decisiones concemlentea al manejo del ambiente. Para 

algunos expertos en el tema, como Enrique Leff, sin embargo, 

"el reglamento .... norma més sobre cuestiones de procedimiento que sobre los 

crite;los relativos a los efectos de equllibrlo ecológico, sobre la calidad ambiental 
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y sobre la base da recursos de proyectos de Inversión y las actividades 

productivas de los diferentes sectores (forestal, agropecuario y pesquero)". 12 

De acuerdo al mismo autor, 13 persista la crilica en tomo al enfoque global ambiental qua 

deberla tener la administración pública al no existir Instancias administrativas con 

funcionas específicas y capacidad técnica para la ejecución de programas y proyectos de 

desarrollo ambientales compatibles, qua permaen toda la administración pública. 

Asimismo, destaca la centralización económica, asociada al modelo primario exportador qua 

ha determinado también el establecimiento de patrones de transporte de mercancfas y de 

movilidad de la fuerza de trabajo qua afectan al potencial productivo del medio ambiente. 

Por otra parte, la aplicación de la ley encuentre grandes limitaciones en el terreno de 

los hechos. En su momento, el Procurador del Medio Ambiente, Santiago 01\ate, afirmó 

qua "es necesario ajustar la leglslaclón ambienta!, a la cual no sólo falta claridad, sino 

que lnvlla a la dlscreclonalldad". 14 

De acuerdo a un estudio realizado por Eduardo Garcfa Ramfraz, 111a Inoperancia de las 

leyes ambientales en México se explica fundamentalmente por las siguientes rezones: 

1. - El !Imitado desarrollo democrétlco y presidencialismo no ha hecho posible que los 

legisladores recojan la protesta social del deterioro ambiental. 

2. - La falta de construcción democrétlca da la ley actual trata de resolverse 

trasladando del Congreso a las dependencias del Poder Ejecutivo la arena polftica 

para forjar los consensos soclales. 

3. - Emisión de normas técnicas escasa y desfasada. 
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4.- Un aparato burocrél!co Incapaz de realizar de manera eficaz las labores de 

inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento legal y falta de un diseno da 

sistemas modernos de autovlgllancle y eutocorreccl6n. 

5. - Inexistencia de una cultura jurídica del dello. 

6.- Falta de desarrollo de la sociedad civil que ha limitado les alianzas ecologistas y la 

discusión sobre el tema. 

7. - "Proteccionismo contaminante" que considera que los costos de reducción de la 

contaminación podrlan generar descapltallzaci6n. 

8.- Reducido espacio de maniobre del gobierno frente a la industria automotriz 

que, junto con Pemex, son las mayores fuentes de contaminación. 

9- Incapacidad de Pemex para producir combustibles no vlolatorios de normas 

técnicas. 

En el terreno de los hechos, la estrategia sexenal se reduce fundemantalmente a dos 

reglones concretas en las que el costo polltlco resulta muy ello: la ciudad da México y 

la franja fronteriza, aunque ello no resta importancia a los graves problemas existentes 

como la preservación de la biodiversldad, los bosques y las selvas, entre otros. 

Sin un afán de realizar una apología a la actual admínlstraclón, es importante sopesar la 

dimensión de las acciones en materia de medio ambiente que ha puesto en práctica, las 

cuales, sin lugar a dudas, han sido las más destacadas de la historia de México. Ello no 

Implica que las motivaciones y efectividad sean lo suficientemente satisfactorias. 

De acuerdo a un informe emitido por la Presidencia de la República, 18 entre otras 

acciones destacan tas áreas naturales protegidas en el pals, que suman un total de 

68; el establecimiento da una ley de veda total y permanente de la pesca de tortuga y la 
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lnversi6n de un mi116n de dólares para desarrollar actividades pesqueras alternas, 

así como la suscripción en 1990 de un acuerdo sobra regulación de explotación del atún .. 

Adicionalmente, cabe sel\alar la Importancia de la creación de la Procuraduría General del 

Medio Ambiente y del Instituto Nacional de Ecologla que, finalmente, y en 

conslderacl6n a las !Imitaciones que tienen, son una muestra de la voluntad politlca por 

enfrentar el problema. Además, constituyen Instancias especializadas para canalizar 

demandas y fomentar la investigación sobre temas ambientales. 

Como anteriormente se mencionó, la ciudad de México constituye una de las zonas más 

conflictivas en cuestiones de cuidado del medio ambiente, en la cual la calidad del aire es 

muestra de la complejidad y las dimensiones del problema. 

Al respecto, lás medidas Implementadas, que al parecer sobre todo de la oplni6n 

extranjera resultan espectaculares, son Insuficientes. El Programa "Hoy no circula", el 

cierre de la refinerla 1 B de marzo, las Inspecciones de empresas contaminantes, la 

Introducción de gasolina con bajo contenido en plomo, son sólo algunos ejemplos que 

demuestran Insuficiencias ante la alta concentración humana en la zona metropolitana que 

esté por encima de dichos esfuerzos. 

El cuidado del medio ambiente ha sido en muchas ocasiones una preocupaci6n 

exclusiva de los paises desarrollados; hay cuestiones més Importantes que resolver 

en un pals donde la pobreza extrema registra altos Indices. En este contexto, la 

distribución de recursos para la protección del medio ambiente se ve limitada ante otros 

proyectos que se consideran más urgentes. 

Da acuerdo a las cifras del presupuesto de egresos de la Federación, el rubro 

asignado al medio ambiente se redujo en 1993 en casi un mi! millones da nuevos pesos con 

respecto a 1992, para situarse en 1,600 millones de nuevos pesos. 17 
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Las distribución de recursos muestra en un momento dado la Importancia que puede 

tener en la realidad la promoción de una poiltlca. Por ello, es fundamental que los 

recursos económicos destinados a la protección del medio ambiente se vean 

Incrementados por diversas formas de financiamiento. 

A manera de ejemplo, destacan los recursos otorgados a México a través del mecanismo 

de swaps ecológicos. Nuestro país ha recibido por esa vía el 11.6% de los recursos 

destinados a los programas de protección del medio ambiente del Presupuesto de la 

Federación en 1992. 

De Igual forma, cabe senalar que a través de la Iniciativa de las Américas existe un 

mecanismo para negociar swaps ecológicos, previa aprobación del Congreso de Estados 

Unidos. "Al cierre de 1991 México debía cerca de mil 200 millones de dólares al 

Eximbank y casi 415 a la Corporación de Crédito y Materias Primas".11 De ese total, el 

10 o 20% podría ser negociado en swaps ecológicos. 

Por otro lado, la estrategia gubernamental en materia ecológica, en el marco de la 

creciente conciencia que en la materia se desarrolla, esté en la mira de los grupos civiles 

nacionales e Internacionales que abogan por efectividad en la preservación del ambiente. 

En este sentido, es Importante reconocer que las diversas alternativas que han 

emanado de los partidos políticos y da los grupos civiles conslltuyen opciones que 

enriquecen el debate y, se canalizan como un mecanismo da vigilancia y presión a las 

auténticas medidas efectivas en favor del medio ambiente. 

Por otra parte, encontramos que grupos como Greenpace, el Movimiento Ecologista 

Mexicano y el Grupo de Los Cien, esí como otras pequenas organizaciones regionales, 

se han convertido, en materia ecológica, en los canales més apropiados para resolver 

las demandas en ta materia, aunque su papel aún resulla limitado en la correlación de 

fuerzas a nivel nacional. 
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De acuerdo a lo anterior, sa considera qua a pesar de la falta de credibilidad de los partidos 

pollticos an México constituyen todavfa la vla más factible para la participación da la 

sociedad an materia ambiental, aunque quizé la més desable serla a través de los 

organismos no gubernamentales, las cuales es prevlslble que tengan en el futuro cercano 

una mayor presencia. 

5.2 El ambiente y los partidos polltlcos 

Los actores y las posiciones ante al fenómeno ambiental son diversas. En México, a 

pesar de que el desarrollo del movimiento ambientallsta ha estado rezagado con respecto a 

otros paises, es importante considerar que en Jos úlllmos ellos ha tenido un Impulso 

Importante. 

La movilización de la sociedad civil en México ha tenido momentos álgidos desda la 

segunda mitad de la década de los ochenta. Sin embargo, conlorme se ha consolidado el 

proyecto sallnlsta el activismo de los movimientos sociales y la capacidad de 

convocatoria de la "Izquierda reformada" se ha visto disminuida. 

Por otra parte, el proceso de democratización en México de manera sorpreslva ha tenido 

fuertes Impulsos durante 1994. El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional y el asesinato del Luis Donaldo Colosio se han constituido en catalizadores 

de la creciente, pero todavfa insuficiente, democratización. 

Como resullado tenemos una relativa apertura e imparcialidad da los medios de 

comunicación y reformas electorales que apuntan una menor desconfianza al escoger, 

a través del voto, a nueslros gobernantes. 

En este marco, los partidos pollticos se enfrentan a una relativa distensión del 

autoritarismo mexicano, lo cual abre la posibilidad de un mayor debate sobre los 

diversos proyectos de nación hacia el ano 2000. 
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La creciente conclentlzaclón de la población para el cuidado del ambienle ha llevado a que 

dicha demanda sea incorporada en las diversas plataformas y programas de los partidos 

contendientes en las elecciones presidenciales de 1994. Los partidos polfticos han incluido 

del rubro ambiental con las diferencias Ideológicas que los caracterizan. En este sentido, a 

pesar de que en la mayorla de las propuestas partidislas las apreciaciones amblentallstas 

resultan Insuficientes, se debe reconocer que la ampliación de los espacios democráticos 

Impulsa una mayor seriedad en el nivel de debate ambiental. Al respecto, Gabriel Quadrl 

y Enrique Provencio afirman: 

"En México... los partidos polltlcos han sido Incapaces hasta ahora de sentir 

estas preocupaciones colectivas; han permanecido mudos, apenas 

balbuceantes, ante Jos retos que plantean los problemas ambientales y el 

desarrollo sustentable. Sin embargo, conforme se vaya acelerando la 

modernización de nuestra sociedad y aumente la competitividad del 

sistema electoral mexicano, los partidos se verán obligados a representar 

eficientemente los Intereses ambientales y a generar ofertas politices 

consistentes y serlas". 19 

La Incorporación de la variable ambiental en los proyectos de los partidos polltlcos debe 

realizarse en plena coherencia con el proyecto de nación que se pretenda. El tema 

ambiental en los proyectos partidistas exista; sin embargo, la asimilación plena y conclente 

de la dimensión de este problema está en proceso de construcción. En la actualidad, en la 

mayorla de los partidos el tono es meramente enunciativo y, en el mejor de los casos, se 

logran propuestas Importantes, pero aisladas. 

De los partidos pollticos presentes en la contienda electoral de 1994, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) es el que tiene un proyecto más explícito en materia 

ambiental. La razón de este desarrollo está estrechamente ligada a la relación PRl

Goblemo y a su larga estancia en el poder, lo cual lo hace contar con mayores 

elementos de anéllsis y propuestas el tener un fuerte apoyo de los especialistas

funcionarios que cuentan con Información fundamental sobre el tema. 
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Luis Donaido Coloslo, en su momento Presidente del CEN del PRI y posteriormente 

Secretarlo de Desarrollo Social (dalo importante para el tema que nos acupa), presentó la 

propuesta ambiental de ese partido en la que como punto relevante, aunque poco 

desarrollado, está el compromiso de "luchar porque todo proyecto productivo, habitacional o 

de cualquier otro tipo, sea analizado bajo el criterio del Impacto y el riesgo ambiental". 20 

Al margen de otros puntos interesantes en su propuesta (muchos comunes a otros 

partidos polflicos), destaca este aspecto puesto que responde a una visión más 

acabada sobre una de las principales estrategias de planeación en el debate ambiental. 

En el marco de la campar'la electoral de Ernesto Zedillo se ha hecho una propuesta de 

diez puntos, dirigida fundamentalmente a la ciudad de México, que comprende un marco 

normativo y de coordinación constiluclonal para la preservación del medio ambiente; 

aprovechamiento de los Instrumentos económicos para reducir la contaminación; 

financiamiento para el desarrollo sustentable; transporta da calidad para el Valle de 

México; utilización de combustible no contaminante en el valle de México; consolidar un 

nuevo cinturón para la ciudad y proteger y expender las áreas verdes; mejor cuidado de los 

desechos sólidos y una participación ciudadana fortalecida. 21 Es Importante hacer notar 

la incorporación del desarrollo sustentable y un énfasis en medidas concretas, lo cual 

puede resultar atractivo para el electorado. 

En el corto tiempo que tiene de existencia, el Partido de la Revolución Democrática 

(PRO) ha tenido Importantes avances en la materia sobre todo a partir de la postura de 

aglutinar diversos y contrastantes movimientos sociales en su seno. Dentro de la propuesta 

económica de Cuauhtémoc Cárdenas destaca el punto 9 que se refiere al equilibrio 

sectorial, regional y ambiental; en ella, se considera el control nacional del petróleo y la 

regeneración ambiental, así como políticas de manejo de reservas con racionalidad 

política, económica, social y ecológica, de conservación de energía y desarrollo de otras 

fuentes. 22 En este marco, en el contenido del discurso del PRO se refleja de manera clara 

una relación que desde la posición oficial es asumida con reservas: nivel de vida
degradación ambiental. 
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Por otra parte, el proyecto del PRO, además de considerar el binomio pobreza

degradación ambiental, remarca la necesidad de la democracia y la participación social 

como parte fundamental de la conservación ambiental. Cuauhtémoc Cárdenas afirma al 

respecto que "para empezar a restablecer equilibrios ecológicos... será preciso combinar 

la acción enérgica de los sectores de la sociedad organizados y concientes de este 

enorme problema, con el restablecimiento de los equilibrios sociales y de los controles 

democráticos ... ". 23 

Es Importante hacer notar que a diferencia de otros partidos, en el PRO son más notorias 

las diferencias existentes entre sus Integrantes. De esta forma, la fracción parlamentaria 

de ese partido ha profundizado más en la percepción ambiental, marcando una diferencia 

importante cuando ha sostenido que el problema involucra no solamente a la pobreza 

sino a las formas productivas. 24 

El Partido Acción Nacional 25 tiene su base en la dignidad y la libertad de la persona y en 

una función subsidiaria del Estado para corregir las injusticias que existan en la 

aplicación y distribución del Ingreso. Bajo esta óptica, se manifiesta por el estableclm/enlo 

de una educación ecológica y considera a la corrupción como el origen del deterioro 

ecológico; resalta su propuesta por revalorar la Idea de la soberanía frente a las nuevas 

exigencias (factor ambienta!) de la colectividad universal y destaca la promoción de la 

Iniciativa privada en la regeneración y protección del medio ambiente. 

La propuesta de Acción Nacional no cuestiona el cuerpo legislativo existente. 

Asimismo, su visión resulta excluyente y no vincula esta problemática con la dimensión 

económica y social y sólo menciona una cierta relación entre desarrollo y medio 

ambiente. 

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) constituye, obviamente, la propuesta 

con mayor contenido en esta materia. Sin embargo, el hecho de centrar su proyecto en este 

rubro le hace tener puntos endebles si se analiza como una propuesta Integral de 
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gobierno. De hecho, su programa de acción resulta una opción Insuficiente ante la amplia 

problemállca que vive el país y las respuestas que ofrece resultan vagas e Improvisadas. 

Con un cosmogonfa basada en fa filosoffa náhuall, los principios del PVEM comprenden el 

amor, la justicia y la libertad. En su visión de fa sociedad ecológica, su principio económico 

se basa en el patrimonio fundamental de la humanidad que es la naturaleza; el 

social en la convivencia armónica con la naturaleza y la defensa de los derechos 

humanos, y el politico en la sustitución de la competencia por la lntegracl6n de esfuerzos en 

favor del ambiente. 

Con esla fuerte contenido amblentalisla, su programa de acción comprende una valoración 

muy completa de las diversas aristas que abarca le dlnémlce ambiental; entre ellas 

destacen: combate global a la contaminación, aducecl6n ecológica, cuidados y 

regeneración de nora, respeto a la fauna, tratamiento de desechos, tecnología aplicada 

al medio ambiente, recuperación de la cultura autóctona mexicana, Información sobre 

problemas ecológicos, control de la conlemlnacl6n Industrial y la proposición de 

alternativas ecológicas. 21 

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que parte de la premisa de evitar 

desviaciones en la aplicación de los principios de la Revolución Mexicana, destaca en su 

plataforma electoral un rubro dedicado al desarrollo urbano y la ecología, lo cual marca un 

importante matiz en su percepción de ta probleméllce ambiental. 

Entre los puntos que aborda resalta la pollllca demogréfica como condicionante del medio 

ambiente; el reconciclmlento de fortalecer les acciones de la Procuradurla Federal de 

Protección al Ambiente; vigilancia de los partidos politices y la sociedad civil en la 

realización, vigilancia y actualización de los planes directores de desarrollo urbano y 

propiciar la transformación del palrón territorial y los asentamientos humanos. 21 

Como se puede observar, otorga un Importante papel a la acción de la sociedad civil. 
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Cabe señalar que el PARM en sus estatutos concibe el problema ambiental desde una 

visión eslrecha que lo vincula exclusivamente como un problema relacionado con la salud. 

Bajo la corriente de pensamiento socialcrlstiana, las organizaciones que Integran la 

Unión Nacional Opositora dedican un apartado de su plataforma electoral al ambiente. 

Destaca una postura de gran receptividad a lodos los esfuerzos encaminados a mejorar la 

calidad del ambiente. Propone romper con la Impunidad y corrupción de las autoridades y 
las élites económicas que no evitan la degradación ambiental; resalta el papel de la 

educación ecológica y la promoción de la investigación para mantener un sano equilibrio 

ambiental. 21 

Por otra parto, entre los partidos con carácter socialista las contradicciones de su proyecto 

con el aspecto ambiental se manifiestan en su propuesta de transformación "radical" 

con la aceptación de algunos aspectos del orden legal establecido por la actual 

administración. 

Con el objetivo de transformar a la sociedad capitalista en un gobierno de Jos trabajadores 

con carácter socialista, el Partido del Frente Cardenlsta de Reconstrucción Nacional 

(PFCRN) dedica una escasa atención a la probleméllca ambiental. Parte de la premisa 

de reconocer las leyes existentes en la materia y fortalecer su aplicación. Entre sus 

propuestas novedosas apoya que "sea elevado a rango constitucional el principio de que 

el medio ambiente es objeto de Interés público y la obligatoriedad de todas las empresas 

públicas y privadas, nacionales y extranjeras para que cumplan con las normas 

vigentes para evitar el deterioro y la contaminación ambiental". 21 

El Partido del Trabajo (PT) tiene un programa de ar.clón que especifica los objetivos 

sociales que permitirán a México acceder a una sociedad socialista bajo de una línea 

de masas. Al caracterizar las relaciones sociales capitalistas en México, encuentra en 

el subdesarrollo y la dependencia las causas principales de la contaminación y la 

devastación del medio ambiente. Ante ello, su propuesta consista en Implantar "medidas 

radicales para resolver dichos problemas ... (y) promover campallas que Incluyan una 
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cultura ecológica en todos los sectores de la población". 3D Cabe senalar que ademés de la 

afirmación anterior, la propuesta ambiental de este partido resulta casi Inexistente. 

Por su parte, el Partido Popular Socialista considera que la crisis ambiental es producto 

de una forma de desarrollo que impulsa la ganancia como objetivo fundamental y 

fomenta el consumismo Innecesario. Con esta base, su propuesta se orienta a fomentar un 

adecuado equilibrio entre las viviendas y éreas verdes, la relocalización de zonas 

Industriales, la obllgaclón de que las Industrias se hagan cargo de sus desechos y el 

Impulso a formas alternativas de energla. Agrega la importancia de la formación de 

profesionales en el érea de la salud en los aspectos en que Incide la contaminación. 31 

La etapa por la que atraviesa la temática ambiental en las propuestas partidistas es aún 

Incipiente. SI bien es cierto que se ha incorporado en su programa, también lo es que la 

valoración ambiental ha sido en términos generales deficiente. 

La incorporación del ambiente en los programas da los partidos debe considerar que el 

rediseño de los proyectos nacionales no surge como un proceso acumulativo da 

agregación de nuevos elementos que se van sumando, asl sea de manera més o 

menos organizada y coherente. Supone la redeflnlción de prioridades y, sobre todo, la 

reformulación de los objetivos de lucha pollllca. 32 

De acuerdo a lo anterior, se puede senalar que la falta da propuestas partidistas 

sólidamente fundamentadas en materia ambiental es producto de una dinámica en la que 

la sociedad ha participado de manera deficitaria por la casi Inexistente relación 

directa entre los representante en el Congreso y los gobernados. 

La ampliación da canales democráticos permitiré que la sociedad mexicana se vuelva más 

demandante de sus derechos. En la medida que los espacios de discusión sean mayores, la 

realidad pondrá en evidencia la Insatisfactoria gestión ambiental y la necesidad de exigir 

que el gobierno y los partidos políticos cumplan con sus obligaciones. En el cambio de 

los procesos altamente contaminantes por otros orientados al desarrollo sustentable, la 
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participación de la sociedad es fundamental; la democracia es un requisito fundamental 

para ello. 

• • 
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CONCLUSIONES 

La degradación del ecosistema global representa uno de los retos más importantes en 

nuestros dlas. La complejidad del problema es mayor si se considera que lodavla 

existen amplios márgenes de desconocimiento e Incredulidad sobre la dimensión del 

problema en la conciencia de la mayorla de los habitantes del globo terráqueo. 

En contraposición a lo anterior, el camino recorrido desde la Cumbre de Estocolmo hasta 

nuestros días ha presentado Importantes avances. El desarrollo de propuestas y polltlcas a 

nivel lntemaclonal constituye un logro significativo como una contratendencla a procesos 

económicos globalizados y un desarrollo tecnológico-Industrial que apenas comienza a 

percatarse de su alta capacidad para degradar el sistema ecológico global. 

Ante el telón de fondo de esos procesos globales, la formación de una conciencia en la 

sociedad civil sobre el problema se estima fundamental como elemento de presión para 

que los gobiernos cambien de un enfoque Institucional-reformista a uno "radical", que 

verdaderamente permita preservar el ecosistema. El problema ambiental tiene sus orlgenes 

en los procesos económicos, culturas antropocéntricas y poUtlcas que lo perciben como un 

aspecto de escasa relevancia. De ah! que los cambios de percepción y actitudes ante el 

fenómeno ambiental sean fundamentales pare propiciar la modificación de factores que 

producen la degradación ambiental. 

En la presente Investigación resaltaron dos elementos que son básicos para la · 

formación de la conciencia ambiental: el bienestar y le democracia. De manera general, 

y entendidos los riesgos que implica cualquier generalización, se puede observar un 

importante nivel de conciencia en los paises Industrializados debido a que los niveles de 

bienestar permiten desplazar a un segundo plano otro tipo de preocupaciones básicas 

como son la alimentación, la educación y la salud. 
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Por otra parte, se debe considerar que si el bienestar no cuente con los canales que le 

permitan adquirir conciencia para expresar y proponer en los diferentes niveles de 

gobierno, se puede traducir en una apatia generalizada de ta población con respecto al 

problema ambiental. 

De manera contraria e los orlgenes fundamentales del problema -los procesos de 

produccción anti-ambientales-, es dificil pensar que los cambios vengan de la buena 

voluntad de les empresas que hoy en die contribuyen en fuerte medida a la 

degradación ambiental. 

l.os procesos de producción en los paises industrializados, en el merco de una corriente 

neollberal, pueden ofrecer una puerta de salida e través de la rentabilidad y las ganancias 

que ofrece le creación de tecnolog!as ambientales. En el mejor de los casos, esta 

orientación, aun aplicada en toda su profundidad, no resulte suficiente para satisfacer la 

dimensión de la problemática ambiental. Sin embargo, ante la falta de propuestas 

idelógicas y el supuesto triunfo del neoliberelismo, es posible que los límites del 

ecosistema obliguen a poner mayor énfasis en el contenido social de los diferentes 

proyectos de libre comercio a nivel global. 

El cambio verde necesita de vlas múlllptes y diversas. Implica en el nivel Internacional una 

distribución justa de recursos ya que la pobreza es un factor que orilla a los procesos 

contaminantes. De igual forma, viejas demandas como la transferencia de tecnologla y 

su uso apropiado se harén ceda dla más urgentes. 

En México, fo anterior se puede ejemplificar de manera clara. A la vez que nuestro pals se 

ha insertado en las corriente de apertura económica también fe ha resultado 

indispensable asumir compromisos internacionales, sobre todo e partir de las presiones 

que se pueden ejercer desde su vecino del norte. 

El problema del medio ambiente establece la necesidad de cambiar concepciones, 

ajustándolas a las condiciones y perspectivas actuales. Una de ellas es et concepto de 
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soberanía. Sf bien as cierto qua a fo largo del trabajo no sa aborda directamente, todo ef 

contenido refleja la necesidad de un enfoque global como la forma más apropiada da 

solucionas efectivas. 

La interdependencia da los Estados ha llevado a la creación de acuerdos internacionales 

qua obliguen e detener la degradación ambiental. Es preciso sai'lalar qua su número 

muestra una tendencia a Incrementarse en el fU!uro y a fortalecer los ya axistantas. 

Sin soslayar al alcance da ros acuerdos internacionales an la malaria, an al nivel 

regional se han registrado experiencias importantes. En esta aspecto, la Unión Europea 

as el mejor ejemplo en al qua la cooperación ambiental ha logrado avances 

aspactacularas, con la salvedad qua sa trata da economías con un desarrollo similar y 

con fondos da compensación para los pafsas más frágifes. 

La reglón de América del Norte constituya un caso espacial, ya que se caracteriza por tener 

a dos paf ses ccn economías fuertes y una débil. Los mecanismos regionales contemplados 

de manera directa exigen un cumplimiento de las legislaciones ambientales nacionales y 

de forma Indirecta sa muestra una armonización de las leyes mexicanas con sus vecinos 

del norte. 

Como se puede observar, las tendencias en curso parecen orientarse a la armonización 

da políticas y mecanismos ambientales. Da Igual forma, an los espacios regionales la 

creación da Instituciones ambientales sa desarrolla astrachamanta ligada a los acuerdos 

comerciales qua sa van Integrando. 

En México, al avance da las Instituciones ambientales as reciente y ha tenido un fuerte 

Impulso en los últimos ai'los. Sin embargo, la aplicación de las leyes ha resultado 

bastante limitada, primordialmente a partir da factores ligados a la naturaleza del sistema 

politlco mexicano. 
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En este aspecto, la participación de la sociedad debe conslllulr un elemento fundamental 

como vigilante de las acciones del gobierno; por ello, es válido considerar que en la 

medida que se empilen los espacios democrállcos seré posible avanzar en este sentido. 

Por otra parte, no basta que los partidos polilicos Incluyan el ambiente en sus 

platafonmas politices. Es necesario qua modifiquen sus estrategias de acción y que se 

experimente una verdadera apertura del sistema pollllco mexicano a fin de convertirlos 

en represenlanles efectivos de los votantes. 

Por todo lo anterior, a la vez que es imperioso llamar la atención sobre la urgencia de 

atender el problema ambiental, se considera que, a pesar da los avances en la materia 

a nivel nacional e lnlemaclonal, es necesario profundizar en el problema ambiental 

desde la perspectiva de las relaciones lnlemaclonales. Hoy, més que nunca, se abre el 

dilema de valorar la visión de globalidad como única fórmula de hacer posible una 

solución al problema ambiental. 
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