
UNIVERSIDAD NACIONAL AUT6NOMA 
DE MgXICO 

....-...---...-.....---.....---.-...-.--........--.-..........--......-.....-..... 
~ - 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ACATLAN 

IMPLICACIONES EN MATERIA DE COMERClO 
INTERNACIONAL DE LA ESTRATEGIA DE 

EMPRESAS TRANSNACIO 
REGULACI6N DE LOS PROC 

T E 
QUE PARA OBTENER EL 

! LlCENClADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 

P R E S E N T A :  

VERONICA ARELLANO ZAlNOS 

ASESOR. LIC. RODOLFO VlLLAVlCENClO L. 

C.UfpUS ACATL,&'STA CRUz ACATLAN, EDO. DE MEXICO 2000 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A mir padre3 por erzs&nne a arriegav lo yue se time 

en arm de msguir a&o me+ &ndonffi ej+o 
dc IW pecar a'e soberbia si tri~nfb y edruando m i  
upacidan a'e a~mztar.fnm.acimtesy dmvm. 

A tni hermatza, pm inyectarle a k p h  y m t u h  a 
carts d k  a% mi vida. 

A mi familin, pm 6-r mprcsenres czmndo 10s he 
fwsitnr lo,  en lox mmnator rte filicidad para 
alentunne y en 10s dc trinaa para msolarme y 
aumsejanne. 

A1 profism Rodofb Viflavimio,  por su tiempa y su 
wnfinzu,  ppm m. zfin excelens p h  y im mejw 
mi'go. 

A m2s am$os, pm el a m ,  la cooperacidn y el didlogo 
wnstunte gue me pennitban ummuig- pandes 

P D y e c ~ 5 .  

A todm los profsms p wntribuyeran en mi  jknm& 
personal y acudhica, por acmmiar mi capacidad 
dc midn y de c m & .  

G R A C I A S  

V h i c n  



... la industvia tiene la capmidad de 
mejorar o dgvadar el medw ambiente; 
i n a a r i a b h t e  hace anzbas cosas. 



IKTRODUCCION 

1. LA GLOBALIZACION Y LA SITUACION ACTUAL DEL MEDlO 
.\3IBIENTE 
I I Concepto de m e d ~ o  ambiente. 
1 2 El proceso de globalization de la economia y su ~nfluencia en el medio 

ambiente. 
1.3 El deterioro ambienral. 

1.3.1 La situaci6n actual del medio ambiente global 
1.3.2 Diferencias ambientales entre 10s paises del None y 10s del Sur 

1 .-1 Medio ambiente y cooperaci6n intemacional. 
1.4.1 La Conferencia de Estocolmo 
1.4 2 De Estocolmo a Rio: 10s aiios intermedios 

1.4.3 La conferencia de Rio 
I .4.4 La segunda Cumbre de la Tierra 

1 5 El concept0 de desarrollo sustentable 

2. TRATAMIENTO INTERN0 EN MATERIA AMBIENTAL 
2 .  I Regulacibn de 10s procesos productivos sucios. 

2.1.1 Definici6n y clasificaci6n de las regulaciones arnbientales. 
2.1.1.1 Instrumentos de cornando y control. 
2.1 .I .2 Instrumentos econ6micos. 
2.1.1.3 Otros instrumentos. 

2.1.2 Regulaciones ambientales en el dmbito nacional. 
2.1.2.1 Africa. 
2.1.2.2 ArnQica Latina y el Caribe. 
2.1.2.3 Asia Occidental. 
2.1.2.4 Asia Pacifico. 
2.1.2.5 Europa. 
2.1.2.6 Nolteamirica. 

1.2 ~ife'rencias en las regulaciones arnbientales. 

3. IMF'LICACIONES DE LAS REGULACIONES AMBIENTALES EN 
LA ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 
3.1 Caractensticas de las empresas transnacionales. 

3.1.1 Control de mecanismos de comercio exterior. 
3.1.2 Control fecnolbgico. 
3.1.3 Control de modalidades de inversi6n y recursos financleros. 

3.2 Las empresas transnacionales y su influencia en el rned~o ambiente. 



3.3. lmpl~caciones de las regulaciones ambientales en la estrategia de las 
empresas transnacionales. 
3.3.1 Cambio de ernplazamiento industrial inducido por razones 

ambientales. 
3.3.2 Cambios en las relaclones comerciales None-Sur. 

3.3.2.1 Neoproteccionismo. 
3.3.2.1 Dumping ecol6gico. 

3.3.3 Surpirniento de una nueva ideologia empresarial. 
3.3.4 Impacto en 10s mktodos de marketing y desarrollo de sisternas 

de etiquetado ecol6gico. 
3.3.4.1 Marketing amblental. 
3.3.4.2 Sellos de reconocimiento ecol6gico. 

3.3.5 Surgimiento de nuevas oportunidades de inversion. 
3.3.5.1 Determinantes del mercado ambiental. 
3.3.5.2 Componentes del mercado arnbiental. 
3.3.5.3 Mercado ambiental. Comportarniento y tendencias. 

3.3.6 Impacto en la competitividad debido al establecimiento de 
sistemas de certificaci6n ambiental. 
3.3.6.1 BS 7750(British standard). 
3.3.6.2 EMAS (Eco-managment and audit scheme) 
3.3.6.3 IS0  14 000 (Internat~onal Standard Organization) 
3.3.6.4 Comparaci6n entre el I S 0  14 000, EMAS y BS 7750. 
3.3.6.5 Influencia en la competitividad. 

CONCLUSIONES 

ANEXO I. Selecci6n d e  acuerdos ambientales internacionales. 

ANEXO II. Ejemplos d e  regulaciones a traves de la creaci6n y 
utilizaci6n de mercados. 

ANEXO 111. Mercados ambientales regionales. 

BlBLIOGRAFIA Y HEMEROGRAFIA 



La degadacion del medio ambiente se ha convert~do en uno de 10s pocos 
problcnias comunes a todos 10s paises cualquiera que sea su sistema econ6mico y su 
11i\el de desarrollo. Durante la primera ola de preocupacion por esta degradaci6n hacia 
finales de la decada de 10s sesenta y principles de la d6cada de 10s setenta, muchos 
problemas parecian ser de indole local; productos provenientes de tubos de desagiie y 
ch~nieneas individuales. La respuesta parecia radicar en la regulaci6n de estas fuentes 
de contaminac~on. 

Cuando el tema del medio ambiente volvi6 a figurar en la agenda politica de 10s 
oclienta, 10s principales problemas se habian convertido en temas globales: el 
calentamiento global de la atm6sfera, el agotamiento de la capa de ozono, la 
contaminaci6n del suelo y del agua, la deforestacibn y la ptrdida de diversidad 
blol6gica. Los analistas buscaron las causas ya no en 10s tubos de desagiie ni en las 
ch~meneas sino en la naturaleza de las act~vidades humanas. Informe has infome se 
concluia que una buena cantidad de 10s intentos por progresar no eran sustentables. 
Cualquier tip0 de explotaci6n de 10s recursos lleva de un modo inevitable a su 
ngotamiento total o parclal asi como a la degradacibn del paisaje y a la generacibn de 
desechos. La indushializaci6n da lugar a una mayor consumo de minerales y energia y a 
la generacibn de contaminaci6n del aire y agua, ademhs de la contaminaci6n causada 
por ruido y a la generaci6n de desechos peligrosos. 

Como resultado de lo anterior, se inici6 la negociaci6n de inshumentos juridicos 
que requirieron la incorporaci6n de mecanismos innovadores para hacer frente.a 10s 
problemas respecto de 10s cuales la comunidad intemacional empezaba adquirir una 
nueva concepci6n por su caricter global. 

Cada naci6n comenzb a desarrollar politicas ambientales congmentes con su 
si1uac16n ambiental y econ6mica. Estas politicas aspiran a proteger el medio ambiente 
nicdlante el desarrollo de tecnologia menos contaminante con un uso menos intensivo 
de 10s recursos. cambiando el comportamiento del sector empresarial por medio de un 
ajuste en la eshuctnra de la producci6n industrial con el objetivo de lograr mayor 
eficiencia y menor contaminaci6n. En 10s paises desarrollados se veia, al principio, el 
cost0 de la protecci6n ambiental como un elemento negativo para el crecimiento sin 
sospechar el creciente valor economico de la conservaci6n de  10s recursos, del rec~claje, 
el costo-beneficlo que se generaria a la larga, ni el futuro desenvolvimiento de la 
Industria y la tecnologia ambientales. En las naciones del Sur, la perspectiva resultaba 
nun mhs negatlva: se consideraba que atender las necesidades del mejoramiento 
nmblental significaria tener que restar ioversiones y esfuerzos dedicados al desarrollo 
economico y social como tales, basado en la industrializaci6n. Sin embargo, tragedias 
conio el desastre de Bhopal, el derrame de Sandoz en el Rin y la inclusion del concept0 
de desarrollo sustentable en la agenda intemacional obligaron a 10s funcionarios de 



gobiemo de todas las naciones a darse cuenta de que el precio que se debia pagar por la 
negligencia ambiental era muy alto. 

Es asi como surgen nuevas politicas ambientales alrededor del mundo que han 
transformado la existencia del hombre en casi todos 10s aspectos. Lo mismo que las 
revoluciones agn'cola e industrial que la precedieron, la revoluci6n del medio ambiente 
ha conducido de manera inevitable a la instauraci6n de unas pautas econ6micas, 
soc~ales y politicas absolutamente distintas. 

Existen varias fuentes de resistencia a la revolucibn ecolbgica, sin embargo, no 
hay ninguna mayor a la proveniente de las salas de junta de las empresas. 
Acostumbradas como estin a quedarse con las ganancias y a dejar fuera 10s costos a 
expensas de la destmccion del medio ambiente y de 10s trastomos sociales, las 
compaiiias privadas no sienten la rnisma ansiedad por el logro de una reforma total. 

Desde mediados de siglo, 10s patrones de inversi6n de las corporaciones han 
estado moldeados por el enorme crecimiento a escala mundial del poder adquisitivo de 
10s consumidores, en combinaci6n con el avance tecnol6gico. De la investigacibn y 
desarrollo de nuevos productos y de la exploration de mercados sobre que necesitaban 
10s consumidores o que podia persuadirles a comprar, provino la pasta para moldear la 
planificacih empresanal a largo plazo. A1 cuadmplicarse la economia global durante 
10s irltimos 40 aiios y al volcarse 10s mercados al exterior, se configur6 una oportunidad 
~inica para las firmas crehndose asi el gran gmpo de consorcios empresariales 
denominado empresas transnacionales. 

Durante la irltima parte de esta expansi6n de cuatro dCcadas, las 
reglamentaciones para el control de la contaminaci6n y la prohibici6n de productos 
destructivos para el medio ambiente han afectado las inversiones comerciales. Las 
empresas se enfrentan a una gran cantidad de cambios, 10s cuales se onginan en 10s 
propios gobiernos, a medida que las preocupaciones de la poblaci6n por el medio 
ambiente se trasladan a 10s impuestos, sanciones y normas medioambientales, las 
reglamentaciones y las politicas de obtenci6n de recursos. Algunos otros provienen de 
consumidores sensibles a1 medio ambiente. Otros de aquellos lideres empresariales con 
sensibilidad por el entomo desde dentro del mundode 10s negocios. 

La respuesta del sector empresarial se ha transformado ante 10s imperatives 
ecologicos. De la actitud de limitar la contaminaci6n y de limpiar 10s desechos para 
curnplir con regulaciones gubemamentales se esti pasando a una postura tendiente a 
evitar la contaminaci6n y el despilfano tanto en interis de 10s empresarios con 
responsabilidad social y ecolog~ca a nivel mundial como tambiCn por el inter& de ser 
mhs eficiente y competit~vo. 

Las iniciativas y las pricticas ecol6gicas del mundo empresarial han puesto en 
marcha un conjunto de extensas reformas que al final podrfan dar como resultado no 
solo un med~o  ambiente mis  limpio, sino tambien un tipo diferente de empresa. 



Las anterlores transformaciones afectan via suminishos y via precios a una gran 
cantidad de productos, consumo, industnas y relacbones comerciales en una forma sin 
precedentes. Dlchas transformaciones se concentran, por un lado en 10s efectos de las 
diferencias internacionales respecto de la reglamentaci6n ambiental en cuanto a las 
ventajas comparativas y, por otro lado, en la competitividad en el cornercio 
intemacional de 10s sectores regulados. A menudo se supone que 10s paises con normas 
ambientales estrictas pierden ventajas comparativas ya que tienen que incluir 10s costos 
del control de la contaminaci6n mhs altos en sus gastos de producc16n que sus 
competidores estranjeros, lo que puede inducir a una fuga de indusmas contaminantes 
desde 10s paises con normas mis  eshictas hacia 10s denominados refugios de 
contammaci6n. 

Las limitaciones locales a la capacidad de la tierra de absorci6n de residuos 
fuerza a las empresas al rediseiio de sus procesos de fabricacibn a fin de  generar menos 
desechos. Empleando sus bien desarrollados instintos cornerciales, las empresas 
intentan explotar las preocupaciones de 10s consumidores por el medio ambiente en la 
forma de comercializar sus productos confundiendo a rnenudo a 10s compradores con 
sus reclamos publicitarios. La premisa subyacente en estos programas es que 10s 
consumidores sens~bles a1 rnedio ambiente alterarin sus hibitos de compra si se les 
suminisna informaci6n relevante sobre 10s productos que adquieren mtinariamente. Las 
decisiones que millones de consumidores tomen cada dia traerhn como consecuencia 
cambios fundamentales en la demanda de bienes y servicios. Esto a su vez afectari el 
disefio del producto, el mCtodo de fabricaci6n e inclusive la propia aparici6n o no de 
ciertos productos. 

Asi, la sustentabilidad ha pasado a ser un requisito importante para la 
competitividad internacional, ya que la creciente preocupacibu por la protecci6n del 
medio ambiente ha comenzado a influir en las relaciones econ6rnicas intemacionales. 
El acceso a 10s mercados internacionales hoy en dia se condiciona cada vez mhs por el 
cumpljmjento de la regulacibn arnbiental a nivel nacional e intemacional cayendo en 
algunos casos en la utilizaci6n del tema ecol6gico como una forma oculta de imponer 
barreras comerciales para proteger a las industrias nacionales internacionalmente no 
competitivas. 

Esta investigacidn tiene por objetivo evaluar las implicaciones en materia de 
cornercio intemacional de las eshategias adoptadas por las empresas transnacionales 
frente a la regulacibn de 10s procesos productivos sucios partiendo del concept0 de 
desarrollo sustentable en el context0 actual de globalizaci6n. 

La hipotesis propuesta es que con el propbsito de evadir las regulaciones 
ambientales impuestas por 10s gobiernos de 10s paises del Norte para el establecimiento 
y operacibn de plantas industriales asi como 10s costos de produccion que &stas 
~mplican, las empresas transnacionales han optado por una estrategia de 
internacionalizacion de 10s procesos product~vos, misma que ha provocado la 



reubicacion de las actividades industriales a nivel mundial; el desplazamiento de 
inversiones hacia paises con politicas ambientales mis  flexibles; el establecimiento de 
nuevos factores de competitividad a partir de innovaciones tecnologicas, controles de 
calidad y el surgimiento de pricticas neoproteccionistas en el marco de la globalitac~bn. 

Para cumplir con dicho objetivo, en el primer capitulo se analiza la situation del 
rnedio ambiente en el actual proceso de globalizacibn y la respuesta que ha dado la 
comunidad intemacional ante este problema para obtener una panorimica acertada de 
las diferencias amb~entales entre 10s paises del Norte y 10s del Sur. 

El segundo capitulo se enfoca a demostrar que atin cuando se han intensificado 
las regulaclones ambientales alrededor del mundo, la intensificaci6n no ha sido de la 
misma magnitud y calidad enhe ambos grupos de paises. 

El tercer capitulo se aboca a demoshar las implicaciones de  las regulaciones en 
la estrategla de las empresas transnacionales, su influencia en la competitividad, en las 
relaciones comerciales intemacionales, en 10s mCtodos de marketing y en la ideologia 
empresanal. 



1 .  LA GLOBALIZACI~N Y LA SITUACI~N ACTUAL 
DEL MEDlO AMBIENTE 

[.a globalizaci6n como fenomeno mundial, gracias a 10s avances de la infomaci6n 
y de la evidencia cientifica d~spon~ble,  asi como del desarrollo de 10s medios de 
comunicacion niodernos, ha logrado que las regiones se parezcan cada vez mis entre 
si, que existan mas elementos generales y la tendencia es hacia la homogeneizacion en 
todos 10s sentidos. Pero esta misma generalization y mundializaci6n ha generado 
problemas mayores y rad~calmente diferentes a 10s problemas existentes en siglos 
pasados como las crisis globales, el hambre mundial y la contaminaci6n. 

La cr~sis ecolbgica actual no tiene precedentes y se traduce en una amenaza a escala 
planetaria, es una crisis que pone en peligro la supervivencia de la especie humana a 
largo plazo, pero que tambitn, a mis corto plazo, pone en entredicho la viabilidad del 
slstema econ6mico mundial. 

El problerna de la contaminacibn generado por la globalizaci6n radica en un mayor 
dinamismo en el intercambio comercial internacional lo que permite la obtencion y 
ut~lizacion de recursos naturales escasos o estrictamente regulados y la 
intemacionalizacion de 10s procesos productivos, con lo que 10s impactos ecol6gicos se 
desplazan hacia otros paises. 

Como resultado de lo anterior, se han negociado instrumentos juridicos que han 
tncorporado fomas nuevas de hacer frente a 10s problemas ambientales que rebasaron 
las fronteras nacionales y se convirtieron en problemas comunes. Estos instrumentos 
incluyen mis de 152 acuerdos internacionales suscritos entre la Conferencia de 
Estocolmo (1972) y la Conferencia de Rio (1992) y que incluyen acciones para corregir 
10s principales problemas medioambientales relacionados con la atmbsfera global y su 
degradacion, especificamente el agotamiento del ozono en la estratosfera y el efecto 
invemadero; la cuestion acerca de la degradacion de la diversidad biolbgica, la 
contaminacibn del agua y del suelo. Al mismo tiempo, resulta ya indispensable 
considerar el concept0 de desarrollo sustentable, que incorpora compromises de 10s 
Estados para enfrentar la relaci6n entre medio ambiente y desarrollo en las dkcadas que 
vlenen. 

En este capitulo se analizari la situac~on actual del medio ambiente haciendo 
referencia a 10s pnncipales problemas ambientales globales, la influencia de la 
globalizacibn en este proceso y las acciones tomadas por parte de la comun~dad 
intemacional para su control; de este modo se obtendri una mejor perspectiva tanto de 
la situaci6n global medioambiental como de las d~ferencias en esta materia entre 10s 
paises del Norte y del Sur 
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1.1 CONCEPT0 DE MEDIO AMBIENTE 

El titmino medio amb~ente es un concepto amplio que no tiene una definicion 
precisa y generalmente aceptada. Su sentido en la kpoca actual ha pasado de tener 
!nlcialmente un caricter eminentemente ecologico y un tanto intuitivo a ser un concepto 
mis clentificamente definido. 

Las ciencias naturales lo definen coma "el sistema constitu~do por diferentes 
elernentos: abioticos (energia solar, suelo, aire y agua) y bioticos (organ~smos vivos) 
que integran la delgada capa de la tierra llamada biosfera, sustento y hogar de 10s seres 
vtvos"'. Esta definicon so10 incluye a 10s elementos del medio fisico y biologico y deja 
de lado muchos otros fenbmenos y procesos tanto sociales como culturales que 
condicionan la vida y el desarrollo de 10s organismos vivos y su mtercambio con el 
hombre. 

En las declaraciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Media 
Ambiente Humano de 1972, se define como "un m e d ~ o  integrado por el medio humano 
natural y artificial"*. Esta definicion es muy amplia puesto que incluye un sistema 
global biol6gic0, fisico y social en el que el hombre vive inmerso. El medio natural 
const~tuido por todos 10s elementos que foman parte de  la biosfera y el medio humano 
formado par el entomo socio-cultural del hombre, el pahimonio historic0 y artistic0 y 
10s asentamientos humanos urbanos y mrales. 

De este modo, cada vez en mayor medida, las diferentes categorias ambientales 
tienden a converger en un concepto unificador que observa el ambiente como un 
sistema compuesto de diversos subsistemas interdependientes y as;, las concepciones de 
las dos categorias bisicas tradicionalmente utilizadas, de ambiente natural y social se 
van diluyendo ante la realidad de un proceso dinimico de complejas relaciones 
naturales, ecolbgicas, sociales, economicas y culturales. Esta definicion coinc~de con la 
expresion en diversos documentos intemacionales y es la que servirs de base para el 
desarrollo de la presente investigation. 

Definido coma tal, el medio ambiente es un detetminante critico de la calidad y la 
cantidad de las act~vidades humanas y de la vida en general. Asi pues, la degadacion 
del ambiente es la disminuci6n de Cste en cuanto a su cantidad y el deter~oro de su 
calidad. 

Asi, 10s problemas ecol6gicos tienen una dimension de cantidad y otra de calidad. 
Cuando 10s problemas de la calidad se toman graves, se convierten en problemas de 
cantidad y de ~gual forma, 10s problemas de calidad se convierten en problemas de 

' Zinmiemann. Erich. Recursor e indrtro,or delmundo Mixico: Fondo d e  CulNra Econ6mica, 1979, p 5. 
' Mutiiz Valle. Ln proreccid,, jttrirltcno del Merlio An~bzenrr. Mexico: Cenrra Mexicano de Derecllo Ambienlul, 
1997. p.76 



cant~dad porque la cantidad se vuelve insuficiente para obtener una calidad 
delerrninada. 

Por ultimo, la diversidad tambiCn tiene un valor en la salud ambiental, el aumento 
de la oferta de un recurso o ecosistema a expensas de otro, puede ser benifico hasta 
clerto punto, pero cuando a un recurso cualquiera se le lleva a la extinci6n o al 
agotamlento, hay una pbdida de diversidad y con ello se termina con una opci6n de 
desarrollo. 

En sintesis, cuando se habla de la degradaci6n del medio ambiente es Importante 
tener presentes sus tres d~mensiones: calidad, cantidad, divers~dad y su 
~nterdependencia 

1.2. EL PROCESO DE GLOBALIZACION DE LA ECONOM~A Y SU 
INFLUENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE 

Las relaciones cornerciales y econ6micas entre 10s Estados han recorrido un 
largo camino desde sus primeras manifestaciones de trueque hasta la actual compleja 
diversificaci0n, especializaciirn y atomizacibn. Los cambios transitados fueron 
realizindose dentro de un acelerado proceso que se acentu6 con la expansi6n de 10s 
mercados en el siglo XVII a consecuencia de la incorporaci6n de nuevas tCcnicas de 
producci6n. que dieron lugar a la Revoluci6n Industrial. Esta revoluci6n impuso las 
condiciones favorables para procesos descolonizantes que generaron oportunidades de 
diversificaci6n a1 trifico de bienes y recursos productivos, tomando un papel 
protag6nlco la mano de obra a consecuencia de las fuertes conientes migratorias 
producidas desde entonces. 

Los avances tecnol6gicos operados desde entonces, modificaron las tkcnicas de 
produccion, que originaron fuertes excedentes exportables, acompafiados por una 
constante evoluci6n en 10s sistemas de comunicaci6n que facilitaban el proceso. 
Paulatinamente fueron desal~ollindose 10s mecanismos e inshumentos que facilitaron 
10s movimientos de mercancias y capitales, y la aparici6n de centros economicos de 
gravitaci6n universal como h e  la Gran Bretafta del siglo XIX, a1 amparo del 
liberalismo econ6mico como doctrina rectora y la vigencia del patr6n oro como 
mecanisrno de ajuste. 

En el presente siglo se han operado modificaciones en la estructura econ6mica 
mundial que han determinado cambios en las relaciones econ6micas y financieras entre 
las distintas regiones del mundo como nunca antes habia ocunido. Los fen6menos que 
han marcado estos cambios son de muy variada indole, tales como conflictos bilicos 
mundiales, crisis econ6micas, inserci6n de nuevas tecnologias, cambio en 10s hibitos de 
consumo, el desarrollo turistico y dristicos cambios de mmbo politico. 
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La globalization como fuerza economica y politica irnplica un mundo sin fronteras 
111 restricclones en todos 10s imbitos y se ha manifestado en la innovaci6n de medios de 
comunicac16n y de transpone, 10s avances cientificos y ticnicos, la interdependencia de 
10s mercados financieros, la intemacionalizacion de 10s procesos de producci6n y en 
una especie de homogeneizaci6n de 10s patrones de  consumo lo que ha generado 
camblos Importantes en la estructura econdmica mundial. 

Esta nueva fonna de organizacron de la produccion y del espacio, ha dado paso a 
la emergencia del proceso de transnacionalizaci6n del capital. El predominio de las 
empresas transnacionales reemplazando 10s mecanismos de mercado por sus propias 
esnategias, la homogeneizacron a eesala mundial de  10s procesos de  producci6nn, 
consumo y comercializaci6n, el dominio tecnol6gico y la creacibn de una elite 
transnational con patrones culturales propios, definen un estilo de transnacionalizacion 
de la economia que ~mplica no simplemente una estrategia de las grandes empresas 
para conseguir dominio economico, sino que se manifiesta como una tendencia 
homogenelzante de la economia y sociedad mundiales. 

Esta creciente internacionalizacion de la economia tiene efectos ambientales 
negatrvos, setia dificil enumerar toda la variedad de implicaciones ambientales 
derivadas de estos cambios, por ello irnicamente se abordarin 10s dos de mayor 
relevancra para 10s objetivos de la presente investigaci6n. 

En primer tinnino, el proceso de globalizaci6n incrementa la esfera de circulaci6n 
de 10s productos debido a la creaci6n de un mercado unitario lo que hace posible que 
paises que ya han agotado sus propros recursos naturales o que han establecido leyes 
severas para protegerlos, puedan obtener 10s productos que necesitan recurriendo a la 
importacion, con lo que realmente se desplazan 10s impactos ecol6gicos hacia otros 
paises. 

Ademas, gacias a1 avance de la tecnologia de transportes y comunicaciones, es 
posible realizar producciones completas o parciales en cualquier parte del mundo sin 
que esto implique mayores costos, esto ha permitido la relocalizaci6n de industrias 
principalmente las de alto poder contaminante como son la sidemrgia, la construcci6n 
naval, refino de petroleo, petroquimica, fertilizantes, productos quimicos, 
metalmecinica y textil lo que tiene un elevado impacto sobre el medio ambiente, ya sea 
por sus exrgencias de recursos naNrales y energia, necesidades de espacio o por la 
excesiva contaminaci6n producida. 

En el primer caso, mis  de la cuarta parte del intercambio comercial de mercancias 
en el mundo consiste en productos derivados directamente de 10s recursos naturales que 
sirven de soporte a la economia global, productos primaries como la madera, el pescado 
y el cobre. 



A escala mundial, la produccibn con destino a mercados de exportacibn representa 
una porcibn muy significativa del total de muchas de estas mercancias, como lo 
demuestra la siguiente tabla: 

TABLA 1.1. COMERCIO DE ALGUNOS PRODUCTOS PRIMAIUOS 1993 

MUNDl AL 
MUNDIAL 

PRODUCT0 (millones de (millones de 
DEDlCADA A LA 

toneladas) toneladas) 
EXPORTACION 

Ternera I 5 1 I 4 I 9 
Baurita Y I  112 52 47 

Esto hace que el comercio ejerza una fuerte influencia en la salud de la base global 
de 10s recursos. En el conjunto del comercio ~ntemacional, la mayor parte de 10s 
intercambtos de productos primarios se realiza entre 10s paises del Norte, en camblo, 10s 
paises del Sur en desarrollo son exportadores netos de alimentos, materias primas, 
minerales y combustibles al mundo desarrollado y, a diferencia de 10s paises 
econbmicamente mas poderosos; en 10s paises del Sur, 10s productos primarios tienden 
a predominar en el total de sus exportaciones, por ello son especialmente vulnerables a 
10s impactos negativos del comercio en sus recursos naturales y paradojicamente 
dependen de las divisas extranjeras que generan estas exportaciones. 

altimina 
\liaeral de hierro 
Patr6leo crudo 
Gas natural 
Carb6n 

La extraction de ppledras, minerales y metales para la exportaclbn es otro de 10s 
responsables del deterioro ambiental en todo el mundo. La mineria y el procesamiento 
de minerales provocan dlversos lmpactos ecologicos que van desde la destrucci6n de 
grandes extensiones de suelo a la generacibn de inmensas cantidades de residuos y de 
unos niveles de contaminacibn atmosfkrica y acuitica de gran magnitud, son muchos 
10s paises del Sur que dependen bisicamente de la mineria para la obtenc~bn de dlvlsas, 
per0 estas ventajas conllevan fuertes costos ecolbgicos. 

Fuente: El furtlro ecolb~ico de an conrirzenre: unn visidnprospectivo de la America La l i~~a .  Mexico: 
Univeisidad de  las Naciones Unidas-FCE, 1995, p. 58. 

980 
3.019 
1.746 
3.316 

395 
1.386 
267 
358 

40 
46 
15 
I1 



La globolizacidn y in silsacia~t nnrinl del medio nmbiente 10 

En el segundo caso, el comercio y la inversion en productos manufacturados 
juega un papel de primer orden en la cuest~bn ecolbgica global: la utilizacion de 
cnergia, la contaminacihn del aire y del agua, la generac~bn de sustancias qui~nicas 
toxicas y el tratamiento de residuos provocan efectos ecologicos. El mercado global 
hace que las sustancias y procesos perjudlc~ales para el medio ambiente avancen por el 
camino que ofrece menos resistencia, que es el que conduce a paises b ~ e n  dispuestos a 
aceptar la degradacibn de su propio medio ambiente en aras de una compensacibn 
economlca lnmediata aunque perecedera. 

La mayor liberalizacibn de 10s intercambios comerciales y de las inversiones 
influye tambien en la localizacih de las plantas de producci6n y por lo tanto, en la 
niagnitud del impact0 contaminante que siempre va asociado a dicha produccibn. Las 
industrias manufactureras son las mis  ligadas a este proceso y e s t h  ten~endo un @an 
auge en 10s paises del Sur. Algunas de estas lndustrias son de propiedad extranjera y 
otras no, per0 en ambos casos se come el riesgo de que las tecnologias obsoletas y la 
ausencla de una legislaci6n adecuada y de mCtodos para hacerla valer hagan que estas 
inversiones ocasionen perjuicios considerables en el ambiente. 

No obstante lo anterior, la globalizaci6n tambiin puede ser positiva para el 
medio ambiente debido a que 10s mercados intemacionales contribuyen a difundir 
muchos productos benificos para el medio ambiente mundial, el intercambio comercial 
de tecnologias, especialmente a consecuencia del endurecimiento de las leyes 
ambientales en el mundo desarrollado. El comercio intemacional es asimismo, capaz de 
ejercer presiones que influyan en las empresas para tomar la decisi6n de adoptar las 
misrnas imovaciones ecol6gicas ya introduc~das por sus cornpetidores mundiales. 

Sin embargo, hay que aclarar que 10s problemas medioambientales no son en si 
mismos de tipo ecol6gic0, sino mis  bien socioecon6micos. El funcionamiento del 
sistema econ6mico mundial es el causante de esta crisis ecolbgica. En liltima instancia, 
solo el cambio radical de este sistema con modificaciones sustanciales en la forma de 
producir y de consumir, con pahones ecologicamente rationales y equilibrando 
equitativamente la estructura de las relaciones intemacionales en la utilizac16n de 10s 
recursos ambientales, estaremos en la direcc16n adecuada para lograr un desarrollo 
ambiental global. 

1.3. EL DETERIORO AMBIENTAL 

Durante 10s liltimos decenios, se ha generado una concientizacibn sobre 10s 
problemas que se refieren al entomo del planeta debido a 10s hechos fisicos que han 
dado cuenta de la grave situacibn que enfrenta el planeta. Estos grandes problemas 
amb~entales globales incluyen: 

El calentamiento global de la atmosfera (el efecto invemadero), debido a la 
emisibn, por parte de la industria y la agricultura, de gases (sobre todo di6xido de 



cdrbono. rnerano, 6xtdo nitroso y clorofluorocarbonos) que absorben la radiacion 
de onda larza reflejada por la superticie de  la Tierra . El agotamlento de la capa de ozono de la estratosfera, escudo protector del 
planeta. por la acci6n de productos quimicos basados en el cloro y el bromo, que 
pcrmite una mayor penehaci6n de rayos ulhavioieta hasta su superficie. . La creciente contam1naci6n del agua y 10s suelos por 10s vertidos y descargas de 
residuos industriales y agricolas 

El agotamiellto de la cubierta forestal (deforestation), especialmente en 10s 
hopicos, por la explotaci6n para lefia y la expansion de la agricultura 

La pkrdida de especies, tanto silvestres como domesticadas, de plantas y animales 
por deshucc~on de habitats naturales, la especializaci6n agricola y la crectente 
presion a la que se ven sometidas las pesquerias 

La degradacton del suelo en 10s bibitats agricolas y naturales, incluyendo la 
erosion, el encharcamiento y la salinizaci6n, que produce con el tiempo la pkrdida 
de la capacidad productiva del suelo 

Sin embarso, la cuestion fundamental que hay que tener en cuenta es que estos 
efectos pemiciosos del medio ambiente no son ~guales para todos, existen diferencias 
evidentes entre 10s paises del Sur y 10s del Norte en cuanto a la vision, tratamiento y 
recursos disponibles para hacer 6ente a la crisis arnbiental lo que propicia diferencias 
tambikn evidentes en cuestiones de desarrollo. 

1.3.1 LA SITUACION ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE GLOBAL 

A lo largo de 10s siglos, las sociedades tradicionales vivieron y se desarrollaron en 
armonia con la naturaleza. Esas sociedades aceptaron estar dominadas por la naturaleza 
y aprendieron a adaptar y ajustar sus actividades y su enfoque del desarrollo, segin las 
necesidades de la naturaleza. 

Al desernbocar la evolucion del ser humano en el mundo modemo y la revoluci6n 
c~entifica, cambi6 poco a poco el concept0 de la naturaleza del mundo. El hombre 
ernpez6 a percib~r a la tierra y a la naturaleza como dos conceptos separados. En este 
contexto, se empez6 a percibir a la tierra como una masa inerte y a la naturaleza como 
un reto a cootrolar, aprovechar y someter a1 sewjcio del ser humano. 

Junto con la revolution cientifica, se inici6 la revoluci6n industrial, que trajo 
consigo el descubrimiento, uso y explotaci6n de 10s combustibles fbsiles, asi como la 
enplotac16n extensiva de recursos naturales para sus procesos industriales, y arrojaba, al 
suelo y al agua grandes cantidades de desechos generando nuevas formas de 
contam~nac~on que eran consideradas como necesarias para la modemizaci6n y el 
crec~rniento. 



Durante varias generaciones, esta manera de actuar no provoco problemas 
perceptlbles y la naturaleza parecia tener la capacidad de tolerar 10s dafios de la 
1ndustrial1zaci6n. Poco a poco, 10s investigadores en varlos campos empezaron a 
detectar problemas preocupantes, como la contaminaci6n del aire, del agua y del suelo, 
la destruction de 10s bosques, el agotamiento de 10s recursos naturales y varios 
problemas de salud relacionados con estos hechos. Asimlsmo, 10s antrop6logos se 
preocuparon por la migrac~bn de las poblaciones pobres hacia las ciudades y las 
~rrupciones sociales. Los habltantes de 10s poblados y comunidades rurales se 
preocuparon por la desintegracion de sus familias, al enfrentar la necesidad de buscar 
oportun~dades de empleo en las ciudades. Todos estos camblos se consideraron como 
pos~tivos en la via del progreso. 

No fue slno a partir de la dicada de 10s cincuenta, cuando grupos de investlgadores 
en el campo manifestaron su inquietud por el vinculo entre estos acontecim~entos y su 
relac1611 con 10s procesos industriales. La tendencia general era de aceptar la actividad 
lndustrlalizadora como el camino 16g1co hacia el progreso y la prosperidad. Los efectos 
negatives eran considerados como el precio a pagar por la 1ndustrializaci6n. 

Hacia 10s ailos setenta, 10s investigadores estaban convencidos de que la 
modernizaci6n, con la industrializaclbn como su foco central era la principal culpable 
de 10s problemas ecol6gicos que se presentaban y que la tierra no tendria, en el futuro, 
la capacidad de absorber 10s desechos y la contamtnaci6n provenientes de la accibn 
industrializante. Cada atio surgian mis tndicios de un uso indiscriminado de 10s 
recursos naturales por parte de las empresas industriales que no 10s remplazaban, 
contaminando el medio ambiente. 

En 10s tiltimos tiempos, la agenda intemacional ha reconocido que el deterioro del 
medio ambiente global, regional y nacional y 10s dailos a1 equilibrio ecolbgico, son ya 
de tal consideracidn que, independientemente de  que sean o no reversibles, entraiian ya 
una gran preocupacibn y un costo econ6mico creciente para la humanidad, tanto para 
reparar el daiio como para reducirlo o eltminarlo. 

Los principales problemas ambientales globales se relacionan con la atmasfera 
global y su degradacion, especificamente el agotamiento del ozouo en la estratbsfera y 
el efecto invemadero global, la degradacion de la diversidad biologica, la 
contamination del agua y suelo, el agotamiento de la cubierta forestal y la degradacih 
del suelo. 

El agotamiento del ozono. 

A nivel del mar, el ozono es un contaminante que se produce cuando las 
eni~siones de hldrocarburos y oxidos de nitrbgeno interacttian en presencia de la luz 
solar. El ozono estratosfbrico es decisivo en el mantenimiento del equilibrio de la 
radlaclon del planeta. La atmbsfera que lo rodea acttia esencialmente como filtro al 



trigreso de la radiaci6n electromagnttlca. El gas atmosferico responsable de esta 
funcion es el ozono, que bloquea un g a n  porcentaje de la radiaci6n que ingesa con 
baja longitud de onda, la cual se conoce como radiac16n ultravioleta. 

Hace varios decenios, la evidencia c~entifica comenzo a demostrar que el 
contenido del ozono en la atm6sfera se estaba reduciendo. A finales de la dkcada de 10s 
sctenta aparecio un gran hoyo en la capa de ozono ub~cado en la Antirtida, a6n mas 
rccientemente, se descubrio una slgnificativa reduccion en toda la estratbfera, que 
~ncluye las Areas del mundo mis ocupadas en ttrminos poblacionales. Durante ese 
decenio 10s cientificos descubrieron que la causa del fenomeno era el cambio del 
conten~do quim~co de la atmosfera, se calcula que las concentraciones atmosfhricas de 
CO2, CH4, N 2 0  y diversos gases clorinados se incrementaban a una tasa del 0.2% a1 
j0% anual'. La desaparicidn del ozono se vinculo a la acumulaci6n de cloro en la 
estratosfera, se descubr~o que el cloro se insert6 en un proceso normalmente equilibrado 
de produccibn y deshucc16n del ozono, que increments en forma considerable la tasa de 
deshuccion. 

Por otro lado, la fuente del cloro result6 estar contenida en una variedad de 
productos manufacturados que, expulsados a nivel del suelo, migraron lentamente a 
altitudes mayores. Los elementos responsables son sustancias denominadas 
halocarburos, quimicos compuestos con itomos de carbono en combinaci6n con htomos 
de cloro, fltjor, yodo y bromo. Los balocarburos primaries se denominan 
clorofluorocarbonos (CFC) que tienen molkculas constituidas por combinaciones de 
Atomos de carbono, fltior, yodo y bromo. Otro subgrupo corresponde a 10s hal6genos, 
compuestos de estos elementos mis  itomos de bromo; el bromo achla similarmente al 
cloro al descomponer las moltculas de ozono. El tetracloro de carb6n y el cloroformo 
de metileno tambitn son sustancias implicadas en la deshucci6n de la capa de ozonod 

Los CFC se desarrollaron en 10s aiios treinta como remplazo de 10s refrigerantes 
que se utilizaban en ese entonces. A diferencia de 10s anteriores, 10s CFC son 
extremadamente estables, no tox~cos e inertes con relaci6n a la maquinaria eltctrica y 
mecinica en la cual se utilizan. En consecuencia, su uso se difundi6 ripidamente como 
refrigerantes y como repelentes en aerosoles (atomizadores para el cabello, 
desodorantes, insectic~das), agentes industriales para elaborar espumas de poliuretano y 
pollestireno, ademis de agentes de punficaci6n y disolventes industriales. Los 
ha16genos se utilizan ampliamente como extintores de fuego. 

Cuando se introdujeron estas sustancias la atencion se concentr6 exclusivamente 
en sus beneficios, no habia evidencia de que pudieran t e n a  impactos a largo plazo en la 
atm6sfera. La naturaleza muy estable de estos gases les permite migrar de manera muy 
lenta en la airnosfera. Despuis de la expulsi6n en la superficie, son arrastrados de la 

Walron, Roben. "Amorpberic Ozone", en T~tus, James. Em!.? qf Cltonges m srralorpheric ozone nrrd 
ylobnl clinuanr<~. volumen I .  Overview, U S. Environmenlal Prorectlon Agency, Washington, 1986, p 69. 

lbtdem, p. 75-77 



troposfera hacla la estratosfera, donde comienzan un proceso prolongado de destruction 
del ozono. 

En un principio se creia que el agotamiento del ozono podria limitarse a 
pequeiias panes de la estratosfera, en cuyo caso, se restringirian 10s darios generados 
por el creciente flujo de radlaci6n ultrav~oleta en la superficie. Sin embargo, 
recientemente surgio una clara evidencia de que se esth presentando un agotamiento 
significative del ozono en grandes proporciones de regiones bastante pobladas del 
mundo. Por lo general se Cree que cada reduction del I% en el ozono estratosfirico 
produce un incremento del 2% al 3% en la radiaci6n ultravioleta que alcanza la 
superficie del planeta. SegGn este planteamiento, se espera que 10s incrementos de 
radiaci6n durante el proximo siglo Sean pot lo menos del 3% al4% en 10s trdpicos y del 
10% al 12% en las latitudes mayoress 

Las ~nvestigaciones actuales indican que existen dos tipos de darios importantes 
para 10s seres humanos: lmpactos en la salud y pirdidas de cosechas ag'colas. Los 
darios de la salud se relacionan con la incidencia incrementada de cincer en la piel y 
enfermedades en 10s ojos. Tambiin se espera que al aumentar la radicacidn de  rayos W 
se incrementen 10s costos de producci6n de alimentos debido a 10s dafios fisicos que 
produce en el crecimiento de las plantas. 

. El calentamiento global de  la tierra 

La amenaza del incremento de la temperatura a largo plazo se ha convertido en otro 
de 10s principales problemas ambientales globales. ~ s t a  se conoce con el nombre de 
calentamiento global o efecto invemadero. 

El principio de un invernadero es que el cristal que rodea el planeta permite el paso 
de la luz solar que ingresa, pero atrapa una parte de la radiaci6n infrarroja reflejada, lo 
cual activa el calentamiento del interior del invernadero un poco m i s  de la temperatura 
registrada en el exterior. Los gases de invernadero en la atm6sfera del planeta 
desempeiian un papel similar, sirven para incrementar la temperatura de la superficle y 
lo hacen habitable. Sin gases de invernadero en absoluto, la superficie de  la tierra seria 
aproximadamente 30°C mas fria que en la actualidad, haciendo imposible la vlda 
h ~ m a n a . ~  

En la ipoca preindustrial, las cantidades exlstentes de gases de invemadero 
permitian un equilibria global. Estos gases se emitian al descomponerse 10s materiales 
de las plantas y animales y al ser absorbidos por 10s bosques y octanos. La revoluc~on 
industrial y la consecuente revoluci6n de la energia, produjo un Increment0 en la 

* Forrisu, Alphonse 'The chlorofluorocarbon problem" en Cumberland, John el al. The eeo,>owio o] 
,aonrrg,,ig dlorqfluoroeorbons. Resources for the future, Washlnglon, 1982. p 54. 
%F~lcld, Barry. Econo,nia nn,brenrol. Unn rnrrodt~ecidn. Mexico: Mc Graw Hill, 1995, p. 516 



cxtraccion de energia de combustibles fosiles; primero fue el carbon, posteriormente el 
petroleo y el gas natural. La ignicion de combustibles fosiles, junto con la deforestation 
y unas cuantas actividades mis, gene16 un increment0 en el contenido de COz de la 
a~rnbsfera aproxlmadamente en un 20% desde el comienzo de la revoluc16n industrtal. 
En 10s Cltimos tres decenios este contenido s610 se increment6 en un 8%, y muchos 
cientificos pronostican una duplicaci6n aproximada a mediados del siglo proximo. Los 
principales gases de invernadero, su contribucibn proporcional aproximada con relacion 
al calentamiento global y sus fuentes mis importantes son las siguientes. 

TABLA 1.2.PRINCIPALES GASES DE INVERNADERO Y SUS FUENTES 

I (PA) I 
C02 49 I Ignicl6n de combustibles f6siles, 

I GAS 

Si se modifica el clima global, como muchos cientificos pronostican, 10s seres 
humanos nos e s t a~amos  dirigiendo hacia un mundo muy diferente al que conocemos en 
la actualidad. La amplia opini6n cientifica de hoy sugiere que la acumulacibn de gases 
de invemadero generari en el proximo siglo, un aumento de la temperatura de 1.5'C a 
4 5°C'. la tasa de calentamiento se calcula en casi un 0 .30~ .  aproximadamente por 
decenio. ~ s t e  pude parecer un camb~o no muy acelerado, pero estudios historicos han 
demostrado que 10s episodios de calentamiento y refrigeraci6n del pasado, durante 10s 
cuales las sociedades ap'colas de ese entonces sufrieron grandes desequilibrios y el 
cambio de clima ocurri6 a una tasa de solo un 0.05"C aproximadamente por decenio. En 
otras palabras, se espera que las tasas de carnbio actuales Sean mucho m b  r$ldas que 
las que enfrentaron 10s seres humanos en tiempos remotos. 

CH4 
(metano) 
N20 (krdo 
nltroso) 

Otros (CO, 
NOx .... ) 

' Titus . Janlcs at al. "O\.en.iew of the effects of changlng the atmosphere" en TINS, lames. Effect, I)/ 
C/~o,>yrs b la-ororpberrc o:o,>e nndglobrrl clinmmre. volumen 1. Overview, U:S: Environmental Protectton 
Aeency. Warhinpcon. 1986.p 3-19. 

EFECTO 
PROPORClONAL 

FUENTE PRINCIPAL 

Fuente: Fteld, Barry. Eco,rornin a,nbienrol. Uno inrroduccid~t. MCxico: M c .  Graw Hill, 1995, 
p.517. 
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defarestaci6n, producc16n de cemento 
Rellenos sanitarios, agncultura, 
termitas 
Fenilizantes, lmpieza de terrenos, 
combusti6n de biomasa, ignici6n de 
combust~bles f6siles 
Varios 



Fucnte: Gorc, Albert. Lo lierra en juego. Tr. AndrCs Ehrenhaus. Argenbna: EmecC 
Edltores,l99;, p. 125. 

Las consecuencias del calentamiento global se refieren a un aumento general en el 
nivel del mar debido a la expansion del agua marina, el denetimiento de 10s glaciares y 
qu17.6, el rompimiento de las capas polares. Aunque el aumento sera general, tendra 
impactos locales en 10s flujos de mareas y en 10s cambios de patrones meteorologicos. 

Los impactos en 10s seres humanos y en el ecosistema variarin enormemente de 
una reginn a otra. Un increment0 del nivel del mar tendria devastadores impactos en las 
sociedades ub~cadas en las islas o las que se concentran en 10s deltas bajos de 10s rios. 
Lor irnpactos serian relativamente menores en 10s paises donde el deswollo puede ser 
d ~ r ~ g i d o  hacia las regiones del interior. La inundaci6n de las ciinagas costeras de todo el 
mundo tendria impactos importantes en las zonas pesqueras que dependen ampliamente 
de 10s recursos marinos. El r$ido ritmo de cambio esperado en le fenbmeno 
invemadero puede ser dernasiado veloz para que muchos organismos se ajusten a 10s 
cambiantes hibitats. Quiza 10s mayores impactos en 10s seres humanos se evidenciarhn 
mediante 10s afectos provocados por 10s cambios regishados en 10s cambios climiticos 
de la agricultura y 10s bosques, es decir, las cosechas y 10s sistemas de cultivo 
adoptados por 10s campesinos variarin enormemente desde el punto de vista de su 
capacidad de tolerancia frente a 10s cambios generados en la temperatura y en lo que 
respecta a la disponibilidad de agua. 
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. Perdida de  la diversidad biol6gica. 

Otro problema que se ha comenzado a tener en cuenta es la reducclon de la 
d~vers~dad b~ologica en todo el mundo. Esto puede anallzarse en varios niveles: la 
divers~dad en las reservas de material genitico, diversidad de especles o divers~dad en 
10s ecosistemas. Sin embargo, la salud a largo plazo de todo el sistema requiere que 
l~aya dlversidad entre sus partes. La uniformidad biol6gica produce inflexibilidad y 
debilita la capac~dad para responder a las nuevas circunstancias, es en general, la que 
surninistra al sistema 10s medios para adaptarse a1 cambio. 

Las reservas de especies en cualquier momento en particular, son el resultado de 
dos procesos: las mutaciones aleatorias que crean nuevas especles de organisnios y las 
fuerzas que determinan las tasas de extinci6n entre las especles exlstentes. Los 
cientificos, en la actualidad, calculan la cantidad de especies sobrevivientes entre 5 y 10 
millones de las cuales aproximadamente 1.4 millones se han descrito. Cuando una 
especie se extingue, se pierde para siempre cualquier cualidad valiosa que el organisnio 
tenga. La tasa normal a largo plazo de extincibn de especies se ha calculado 
aproximadamente en un 9% por mill611 de afios, o sea, un 0.000009% anua18. En el 
pasado, la tasa de extinci6n fue mayor, uno de estos periodos ocuni6 m~llones de aRos 
cuando se present6 la desaparicibn de 10s dinosaurios. Otro de estos per~odos se 
presenta hoy. Sin embargo, la ripida destmcci6n en el primer period0 se debi6 a causas 
naturales y la deshucci6n de boy se debe fundamentalmente a las actividades de 10s 
seres humanos. Algunas especles se extinguen debido a que se explotan en forma 
excesiva. Sin embargo, la gran mayoria se presenta bajo presi6n por la destruccion del 
hibitat, esto se debe a las presiones comerciales de explotar otras caracteristicas de 10s 
temenos. 

Degradaci6n del suelo 

La erosion del suelo se esti acelerando en todos 10s continentes y est i  degradando 
entre la quinta y la tercera parte de las tierras de cultlvo de todo el mundo, lo que 
representa una seria amenaza para el abastecimiento global de viveres. El proceso de 
degradacibn mis importante es la pirdida de suelo por acci6n del agua, el vlento y 10s 
movimientos masivos o m i s  Iocalmente, la acci6n de 10s vehiculos y el pisoteo de 
humanos y animales. Aunque s610 es grave en algunas Qreas, sus efectos acumulativos 
y a largo plazo ofrecen abundantes motivos para la preocupaci6n. La pirdida de las 
capas u horizontes superiores, que contienen matena orginica y nutrientes, y el 
adelgazamiento de 10s perfiles del suelo reduce el rendirniento de las cosechas en 
suelos degradados. 

La creclente necesidad de alimentos y leiia ban tenido como resultado la 
deforestac~on y cultivo de laderas con mucha pendiente, lo que ha producido una 

' \V~lron. E d a x d  B~orliversir).. Washington- National Academy Press, 1986.p. 218. 
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severa erosion de las mismas. Para complicar a6n mis  el problema, hay que tener en 
cuenta la pirdida de tierras de cultivo de primera calidad debido a la industna, 10s 
palitanos, la expansi6n de las ciudades y las carreteras. La eros~on del suelo y la 
pirdida de las tierras de cultivo y 10s bosques reduce ademis la capacidad de 
conservaci6n de la humedad de 10s suelos y aiiade sedimentos a las corrientes de agua, 
10s lagos y 10s embalses. 

Contaminaci6n del agua 

Otro grave problema se refiere a la contaminaci6n del agua por residuos urbanos, 
~ndustriales y agricolas. Esta contaminaci6n provoca un grave desabasto de agua. La 
mayoria de 10s problemas en este campo se dan en las regiones semiiridas y costeras 
del mundo. Las poblac~ones humanas en expansidn requieren sistemas de irrigaci6n y 
agua para la indushia; esto esta agotando hasta tal punto 10s acuiferos subterrineos que 
empieza a penehar en ellos agua salada a lo largo de  las areas costeras en Estados 
Unidos, Israel, Sina y 10s estados irabes del Golfo. En areas tlerra adenho, las rocas 
porosas y 10s sedimentos se compactan a1 perder el agua, ocasionando problemas por el 
progresivo hundimiento de la superficie. 

1.3.2 DIFERENCIAS AMBIENTALES ENTRE LOS PA~SES DEL NORTE Y 
LOS DEL SUR. 

La visi6n sobre 10s problemas ambientales en 10s paises del Norte y del Sur tiene 
diferencias muy significativas en tkrminos de objetivos y enfoques sobre esta cuesti6n. 
En un principio la diferencia radicaba en el diagn6stico y en el tratamiento: 

. -. - -. . . . . . . . . . . - . . . . .- -- 
'l-EKAPI,$ _- 
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La percepci6n de la problemitica ambiental esta cambiando. Ambos conjuntos de 
paises ven con mayor claridad las nefastas consecuenclas mundiales del planeta 
degradado. El problema ecol6gico es asumido por todos y es un problema de 
supewivencia colectiva, sin embargo, 10s efectos pemiciosos de la crisis ambiental no 
son iguales para todos 10s paises. 

Norte 

consecuenma de la pobreza del Sur y del 
derroche del Norte 
La crisis del medio ambiente es 
eonsecuencia del exceso de poblacibn y 
de la falta de thcnica. 

~ ~~~ 

y hansferencia gratuita de tecnologia 

Control de natalidad, crecirniento verde 
ligado a la condonaci6n de la deuda, 
transferencia de tecnologia 



10s  paises del Norte se enfrentan hoy en dia a una sene de problemas que no 
habian tenido antes, aunados a otros que ya han logrado resolver ciclicamente. La 
cornb~nac~bn de estas dos situaciones esta orig~nando un profundo examen de 
concienc~a entre 10s visionarios empresariales y politicos mis  respetados. Todos estos 
paises estin enfrentando un grave y creciente deterioro ambiental, la mayor parte de 
ellos lo acepta ahora como resultado del proceso de industrializaci6n. Sin embargo, 
lamb~kn lo ven como el resultado de dCcadas de gran riqueza, Cxito econ6mico y el 
l ogo  de un alto nivel de vida, todos dependientes de una base industrial que estos 
paises desarrollaron con tanto txito. 

En conjunto con 10s problemas ecolbgicos esti apareciendo una disminuci6n muy 
preocupante de su base de recursos naturales, tanto dentro de su pais como, en algunos 
casos, en los paises del Sur de 10s que dependen. Algunos de estos recursos naturales 
rnuestran clararnente su agotamiento a tal grado que la comunidad empresarial de 10s 
paises desarrollados percibe la amenaza que esto representa para el futuro de muchas de  
sus industrias. Los recursos que proporcionan la enerpia para movilizar la masiva base 
industrial son 10s que muestran mhs seiiales de agotamiento, ademhs de ser 10s que 
originan la mayor parte de la contaminaci6n ambiental. 

Ante esta situaci6n ocurren simultineamente 10s fenbmenos de reducci6n de las 
reservas de recursos naturales, disminucion de 10s espacios disponibles para la 
ubicacion de desperdicios, aumento del costo de 10s insumos energkticos y un enorme 
crecimiento de 10s movimientos ambientalistas y de la conciencia ecolbgica, con lo que 
la tendencia en relaci6n a la localizaci6n de nuevas plantas industriales, especialmente 
de aquellas que tienen un consumo energktico y un costo alto operational en su control 
an~biental, es la brisqueda de 10s paises del Sur contando para ello con algunas de las 
llamadas ventajas comparativas: 

La existencia de grandes yacimientos de recursos minerales que pueden negociarse a 
precios ventajosos para 10s inversionistas del Norte. 
El alto potencial de crecimiento de la biomasa en las regiones tropicales lo que 
puede ser posit~vo para utilizar 10s recursos vegetales como insumos energtticos 
como el carbbn vegetal y como materia prima industrial como el ejemplo de la 
celulosa y el papel. 
La existencia de recursos hidricos abundantes y de espacios libres de ocupacibn 
economics, hecho que disminuye el preclo de adquisicibn de amplias areas. 
La existencia de un bajo nivel de capacitaci6n en 10s brganos gubemamentales de 
control ambiental que con frecuencia penniten la implementaci6n de plantas 
industriales que, en sus paises de origen, serian consideradas obsoletas. 
El baj0 nivel de conciencla y exigencia ambiental por parte de las comunidades que, 
al no presionar 10s niveles de gobierno en busca de una mejor calldad de v~da,  
permiten grandes acciones de degradacibn ambiental. 



Elitonces estas instalaciones con un alto n~vel de contamination y un bajo patron 
tecnol0gc0, inclusive desde el punto de vlsta ambiental, tambien demandan un tipo de 
mano de obra que no necesita una calificaci6n especial, es ma1 pagada y reclutada en 
10s enorrnes ej6rcitos de reserva que se instalan en las periferias de las ciudades. Se 
aprecia asi como se conjuntan 10s d~ferentes aspectos del subdesarrollo que en 
consecuencia producen ambientes desequilibrados desde el punto de vista natural y 
economico-social. 

lntenstficando esta situation ambiental, la mayor parte de 10s paises desarrollados 
enfrentan problemas econ6micos. Lo que todo el mundo suponia una recesi6n ciclica se 
ha convertido en un largo period0 de depresi6n que tiene consecuencias en el empleo, 
cn la produccion, en la contracci6n de las empresas y el cierre de las mis pequeiias. 
Muchas empresas luchan por sobrev~vir y cada vez mis  buscan mercados y producci6n 
en paises menos desarrollados para bajar costos. Sobre todo las empresas 
multinacionales que por aRos han sido las que tienen filiales en 10s paises del Sur, 
buscan lncrementar el uso de estas naclones para bajar 10s costos y mantenerse 
competit~vas en el imbito intemacional. En conjunto con estos ahorros de costos, 
tradicionalmente mas importantes como la mano de obre barata, las promoclones 
fiscales y otros costos de operaci6n menos onerosos ~ncluyendo normas ecol6gicas 
menos esmctas. 

Las empresas del None invariablemente reciben una bienvenida por pane del Sur, y 
por ende no tienen que pasar por 10s mismos problemas al intentar establecer su 
credibilidad como las empresas de otros paises. En la mayoria de las situaciones, el Sur 
supone que el empresario del Norte conoce su negocio y la responsabilidad de 
demostrar que puede cumplir con las expectatwas del empresario del Norte es para el 
Sur. 

En el nuevo orden econ6mico mundial que vivimos, el None se encuentra en una 
posici6n muy poderosa con respecto al Sur, ya que gracias a su especializacibn como 
productor de tecnologias, aprovechando por un lado, la acumulaci6n del couocimiento 
cientifico orientado por criterios de mercado y rentabilidad econ6mica y por olro, las 
condictones de su med~o  ambiente fisico y social, tecnologias que posteriormente se 
comerc~alizan y exportan a 10s paises en desarrollo sin las oportunas adaptaciones a sus 
c~rcunstancias generales y con escasa contribuci6n a su bienestar social y su calidad 
amb~ental. 

De esta forma, el Sur padece un grave deterioro ambiental como resultado de un 
incontrolado crecimiento industrial, iniciado tanto por las empresas nacionales como 
por las transnacionales: en primer lugar hay una alteration de sus ecoslstemas naturales 
y una rapida disminuci6n de recursos ambientales para cumplir con su misi6n 
exponadora y en segundo lugar, la degradaci6n ambiental debida a las tecnologias y 
productos contaminantes que se ven obligados a adquirir de 10s paises desarrollados con 
modtficaciones adicionales en las relaciones urbano-rurales y en 10s sistemas de 
produccion y extracci6n industrial. Ademis, 10s pobres incrementan este deterioro al 



talar irboles para su uso como combust~ble, y al utilizar metodos ~nadecuados de 
cultivo. Junto con esto, por primera vez estas naciones estin preocupadas por el ripido 
atrotamiento de muchos de 10s recursos naturales, sobre todo el agua, la tierra, el aire y 
10s bosques. 

Para 10s paises del Sur, la degradacrbn ambiental significa un detenoro en la 
calidad y el suministro de aguas dukes, el agotamiento de fuentes renovables de 
energia, la destrucclon de bosques y el deterioro y la pirdida del suelo productlvo. En la 
mayoria de estos paises, el resultado es un serio y acelerado deterioro de la capacldad 
de resistencia de 10s principales slstemas ecol6gicos y de recursos de 10s que dependen 
el desarrollo y la supervrvencla. 

Ademas, estos paises son incapaces de proporcionar por ellos mlsmos 10s 
recursos necesarios para establecer redes de acceso a la infomaci6n, ya sea desde el 
inrenor de sus propios paises o desde fucntcs cxtemas dentro del rango de las 
tecnologias disponibles y de la experiencia de otros para utilizarlas. 

Es por ello que miran hacia el Norte en busca de ayuda, de invers16n y de 
oponunidades comerc~ales. Esto ha afectado slgnificativamente la via de desarrollo que 
han podido seguir, porque el enfoque de estas inversiones ha sido condlcionado a la 
aceptac16n de la monocultura traditional del desarrollo con base puramente econ6mtca, 
y se estan dando cuenta que cada dia dependen m b  de 10s paises desarrollados no s61o 
econ6micamente sino tambiin desde el punto de vista del abastecimiento de alimentos 
bisicos. Dunnte la ultirna dicada, la mayor parte de 10s paises del Sur han disminuido 
su autosuficiencia alimentaria, debido a que 10s agricultores se han visto presionados a 
cultivar para la exportaci6n enfatizando en especial la agticultura comercial a gran 
escala. Esto ha dejado a muchos agncultores, que pertenecen a1 micro y pequeiio sector, 
con la tierra mas marginada y con una agticultura de subsistencia mas dificil. 

Sin embargo, el Sur posee la mayor parte de la base de recursos naturales que 
ahora 10s paises desarrollados requieren para su futuro industrial y ello esti! considerado 
como una ventaja importante para el desarrollo de cualquier pais. Ademhs esti! 
demostrando ser la salvaci6n del Norte en la lucha por la competitividad, ya que les 
permite a sus industrias establecer plantas en el Sur en condic~ones bastante atractivas 
aun con algunos nuevos reglamentos ambientales, el total de 10s costos de operaci6n 
permite todavia una mayor rentabilidad y un mejor cumplimiento de obligaciones hacia 
10s accionistas. De este modo, el Sur posee una nueva ventaja comparativa: su mayor 
calldad ambiental en cuanto a la disposicion de 10s recursos ambientales y humanos, y 
su mayor capacidad de absorber contaminaci6n debido a la flexibilidad de las 
regulaciones en esta materia. 



1.4 MEDlO AMBIENTE Y COOPERACION INTERNACIONAL 

A partir de la d k a d a  de 10s setenta existen dos eventos que provocaron la 
~lobalizac~on de las politicas amb~entales. La Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Med~o  Ambiente Humano de 1972 en Estocolmo, es considerada como un parteaguas 
cn el desarrollo de la legislacion amb~ental internacional y como el inicio de una 
cooperacion intemacional seria para controlar su deterioro y como el evento en el que 
se inic~o el debate sobre el ambiente. Dos dircadas despuCs, la reunlhn en Rio de Janeiro 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(UhlCED) signific6 el reconocimiento del problema ambiental como una cuestion 
central en la agenda de la politica internacional. 

Antes de la Conferencia de Estocolrno y espec~almente antes de 10s sesenta, 10s 
problemas ambientales eran tratados por 10s paises en forma individual y definidos en 
terminos cientificos y tCcnicos dejando en segundo tCnnino 10s impactos sociales y 
politicos. Conforme avanzb la dCcada, 10s desarrollos de  la cienc~a y 10s informes de sus 
impactor asi como el aumento de la preocupaci6n de la poblaci6n por la degradacibn 
ambiental, contnbuyeron al lento desarrollo de las politicas amb~entales internacionales. 

En las dos dicadas entre la Conferencia de Estocolmo y la de Rio de Janeiro, la 
preocupaci6n por la degradaci6n ambiental creci6 de manera sorprendente con lo que 
aumento tambiCn la demanda de cooperaci6n intemacional para detener y si es posible, 
revertir el impact0 ambiental de la actividad humana. El resultado es un increment0 no 
solo en el nlimero y alcance de 10s problemas ambientales en la agenda internac~onal, 
sino tamb~Cn un aumento en el numero de  10s tratados multilaterales adoptados para 
responder a este problema9. De 1921 a 1959, sblo se firmaron 20 tratados 
intemacionales en materia ambiental. Este nlimero aument6 a 26 en la dbcada de 10s 
sesenta, a 49 en 10s setenta con un numero similar durante 10s ochenta y a 152 en la 
decada de 10s noventa.I0 

CRaRCA 1.2 IRSTADOS AhlBIENTALB 
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Fuente: Cfr. Worldwatch Instihlte. La sirrioci6,t en el 
mundo 1995. Esparia: EMECE Editores, 1995. 

' VPare la relecei6n de acu~rdor internae~onales en el Anexo 1. 
1(1 Ellloll. Lorra8nc. Tl~e~lobolpolitics ofrlzc env~ro,rnrolt. New York. New York Ulllrersily Press, 1998, p 9. 
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1.3.1. La Conferencia de  Estocolmo. 

En 1968. la Asamblea General de Nac~ones Unidas, encargb al Secretario 
General que recogiera datos sobre la situation que reinaba sobre el medio ambiente del 
hombre en todas las regiones del mundo y se propusieran las medidas de protecci6n 
pertlnentes. El informe de U. Taht, titulado "El hombre y su medio ambiente" 
cornenzaba d~ciendo: "por primera vez en la historia de la humanidad exlste una crisis 
de alcance mundial que abarca tanto a 10s paises desarrollados como a 10s paises en 
vias de desarrollo y se refiere a la actitud del hombre frente a su medio ambiente. Los 
indicios que anuncian esta cnsis son ya v~sibles desde hace mucho tlempo: la 
explosion demograftca, la insuficiente integraci6n de la potente tknica con las 
exlgenclas del medio ambiente, la devastaci6n de las tierras cultivables, el desarrollo 
no planificado de las zonas urbanas, la dlsminuci6n de 10s terrenos libres y cada vez 
mayor pellgro de extinci6n de numerosas especies de vida animal y vegetal. Es 
indudable que en caso de continuar este proceso, la vida sobre la tierra se veri 
amenazada"" 

La Asanlblea General de las Naciones Unidas, despub de estudiar el informe 
encarg6 a la UNESCO que organizara simposios regionales, 10s cuales se celebraron 
en 10s afios 1969.1971 en Asia, bifrica, Ambrica Latina, Medio Oriente y Europa y una 
conferencia mundial celebrada en Estocolmo cuyo objetivo era la concientizacibn de 
10s gobiemos y de la opinion pfiblica acerca de la importancia y la urgencia de dlcha 
cuestibn. 

En 10s trabajos preparatorios existieron tensiones entre 10s paises del Norte y del 
Sur, 10s primeros afirmaban que la importancia de la conse~aci6n del medio ambiente 
era mayor que 10s problemas de desarrollo y pobreza y 10s del Sur afirmaban que era 
sirnplemente el resultado de la explotaci6n capitalists y un pretext0 de las naciones del 
Norte para limitar su desarrollo. Asimismo existieron tensiones sobre la 
responsabilidad de la degradation arnbiental, 10s niveles de cooperation para el 
desarrollo, financiamientos, transferencia de tecnologia y poblacion. Estas 
preocupaclones heron expnestas en una reuni6n de cientificos y expertos de 10s paises 
desarrollados en Founex en 1971, el reporte de la reunion enfatizaba la importancia de 
continuar con el desarrollo y dejaba en claro la oposici6n de 10s paises del Norte hacia 
cualquler estrategia que impidiera o retardara el desarrollo, asi como la utlllzacibn de 
las cuestlones ambientales para restringir la ayuda, inversibn y el comercio. 

Finalmente, la conferencia se celebr6 10s dias 5 al 14 de jnnio de 1972 con una 
participation incompleta de 10s paises europeos por no haber sido reconocidos 10s 
derechos de la Republics Democritica Alemana a tomar parte en la conferencia y la 
accibn solidaria de 10s estados socialistas, consistente en su no participaci6n en la 
conferencia Paralelamente, se desarroll6 una conferencia de organizaciones no 

" Orma6cz>h. Edmund Jan. Enciclopedio n,ru,dtnl de Rel<r,eroner Inrentncionalrr y Nnciones Unld,ns, FCE: 
\ lcr~co,  19i6. p. 3x29 



gubemarnentales las cuales podian presentar declaraciones formales en la conferencla 
y tenian acceso a 10s delegados para propbsitos de cabildeo. 

Los resultados de la conferencia son tres: una declaracibn, un plan de acci6n y la 
creac~on de i~na  estructura organizational en el marco del sistema de las Naciones 
Unidas que atendiera 10s problemas ambientales. La declaracion de Estocolmo 
conslstente en 26 princ~pios constituy6 una simple declaraci6n sobre el compromiso 
global para alcanzar un equil~brio entre la protection de 10s recursos, la disminucion 
de la contaminac16n y la ~mportancia de un desarrollo econ6mico. La declaracion 
cnfatizaba, en 10s principios 9 al 12 la importancia de la cooperaci6n international, la 
tecnologia y oho tipo de asistencia para superar el subdesarrollo, que era identificado 
coxno una de las pr~nc~pales causas de la degradaci6n ambiental en 10s paises en 
desamollo. El principio mis  citado fue el 21, que aseveraba la soberania de 10s Estados 
sobre sus recursos asi como la responsabilidad por el daRo ambiental transfronter~zo, 
sln embargo, no otorgaba lineamientos para conciliar estos problemas12. Los expertos 
colnc~den en que la Declarac16n de Estocolmo no constituy6 mhs que una lista de 
deseos por pane de 10s Estados, inconsistentes entre si; sin embargo, es considerada 
como la base de las leyes ambientales intemacionales durante la dCcada de 10s setenta 
y 10s ochenta. 

El plan de acci6n consistia en 109 recomendaciones sobre asentamientos 
humanos, gestion de recursos, contaminacibn, desarrollo y las dimensiones sociales de 
la degradac16n ambiental en el medio ambiente humano. 

Evaluacihn y revision Fijacihn de objetivos y 
• Investigac~hn planificacihn 

Vigllancla Consultas Y acuerdos 
lntercarnbio de informaci6n internacionales 

4 4 

PLAN DE ACCION 

. Educacihn y cooperaclhn 
Information publica 
Organizaclhn 
F~nanciacion 

EVALUACI~N DEL MEDIO 

( Cooperacibn ticnica 
Fuenre. OsrnaRczvk. Edrnund Jan. E?tciclooedio mundiol de Relaciones 

ORDENACI~N DEL MEDIO 

. . 
/,rtersacio,,nlery Nncio,!es U,!irlas, FCE: Mexico, 1976, p.390 



Este plan fue considerado como un proyecto a largo plazo que no imponia 
llirrguna obligac16n ni lineamientos especificos para su desarrollo, por lo que cada 
nacion podia adaptarlo de acuerdo a sus neces~dades e intereses. 

El tercer resultado es la creaci6n del Programa de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (PNUMA) con sede en Nairob~, Kenia. Este programa forma 
pane del sistema de Naclones Unidas y es dirigido por un consejo de 58 personas que 
presenta infonnes a la Asamblea General por conduct0 del Consejo Econ6mico y Social 
(ECOSOC). El programa se financia con un 7% del presupuesto de  Naciones Unldas y 
el resto procede de aportaciones voluntanas. El PNUMA se ha convertido en el 
escenario mas importante de la diplomacia ambiental. 

Pese a 10s problemas y diferencias entre 10s paises del None y del Sur, la 
Conferencia de Estocolmo, inici6 un conjunto de actividades dirigidas a incrementar el 
conocimiento y el debate entre las naciones sobre el ambiente y la lmportancia de su 
proteccibn y rnejoramiento, de este modo, su Cxito fue mis  politico que ambiental. 

1.3.2. De Estocolmo a Rio d e  Janeiro: 10s aAos intermedios. 

Los aiios siguientes a la Conferencia de Estocolmo se caracterizaron por el 
dcsarrollo del conocimiento cientifico acerca de la degradacion ambiental y sus causas, 
on incremento de las actividades y competencia de las organizac~ones no 
gubemamentaies ambientales y un gran reconocim~ento de que 10s problemas 
ambientales requerian no s610 atencibn cientifica, sino tamb~Cn econ6mica, politica y 
social. Hubo un incremento de las conferencias internacionales en materia ambiental" y 
se adoptaron muchos acuerdos, sin embargo, la actwidad fue mucha pero 10s logros 
reales no fueron tan significativos. 

Entre 10s tratados internacionales de mayor importancia se encuentran sobre 
contaminaci6n maritima: la Convenci6n para la Prevencibn de la Contaminaci6n 
Maritima por Evacuacih llegal de Desechos y otras Materias, y la Convenc16n 
Internacional para la Prevenci6n de la Contaminaci6n Proveniente de Barcos 
(MARPOL). Sobre especies amenazadas, la Convencibn sobre Comercio lnternacional 
de Especies Silvestres de Flora y Fauna Amenazadas (CITES) y en lluvia acida, la 
Convention sobre Contaminaci6n del Aire de  Largo Alcance a t ravb de las Fronteras. 
En I989 se adopt6 la Convenci6n de Basilea sobre Control de Desplazamlento de 
Desechos Peligrosos a travb de Fronteras y su Disposici6n Final. Sobre atm6sfera 
global se encuentra la Convenci6n de Viena para la Protection de la Capa de Ozono y 
el Protocolo de Montreal. 

" \'tare Anexo 1. Selecca6n de acuerdos intemacionales. 



Convenci6n para la prevenci6n de  la contaminaci6n maritima por evacuacibn 
ilegal de  desechos y otras materias (Convencion de  Londres) y la Convencion 
internacional para la prevenci6n de  la contaminaci6n proveniente de  barcos 
(MARPO L) 

La Convencion de Londres y la MARPOL son 10s dos acuerdos principales 
d~r~g idos  a la prevention de la contaminacion maritima por barcos. La Convenci6n de 
Londres desamollada en 1972, regula la descarga de sustancias peligrosas en el mar a 
rravb de dos listas: una lista en donde estin contenidos todos 10s desechos prohibidos 
y otra en donde se incluyen sustancias que requieren de un permiso especial para ser 
arrojados, 10s desechos de materiales altamente t6xicos est6n estrictamente prohibidos. 

La MARPOL, firmada en 1973, tuvo la 1ntenci6n de controlar la contaminacion por 
hldrocarburos, sustancias nocivas liquidas transportadas a granel, por sustancias 
perjudiciales transportadas por via maritima en paquetes, comenedores, tanques 
pottitiles y camiones cistema o vagones-tanque por las aguas sucias de  10s buques y 
por la basura procedente de 10s buques. 

La filosofia del convenio es que siendo el mar susceptible de admitir cierta cantidad 
de productos contaminantes, las descargas o vertidos voluntarios deben de ser 
reahzados en determinadas cor~diciones a fin de minimizar sus efectos perjudiciales 
combinando estas condiciones con criterios geogrificos y tkcnicos. Entre 10s primeros, 
la fijaci6n de una distancia minima desde la costa a partir de la cual se pueden realizar 
las descargas y el establecimiento de zonas especiales que requieren de una mayor 
protecci6n en las descargas. Los requisitos t&cnicos incluyen la cantidad de sustancias 
que pueden ser vertidas en el mar y que 10s buques estin equipados con determinadas 
~nstalaciones a fin de no sobrepasar 10s limites prescritos. 

El MARPOL no ha sido lo suficientemente eficaz debido a que no se cuenta con 
equipo especializado que monitoree 10s desechos de 10s barcos y evalde 10s tipos de 
desechos, ademas de que 10s estados no entregan reportes en esta materia. 

Convenci6n sobre comercio internacional de  especies silvestres de  flora y 
fauna amenazadas (CITES). 

La Convencih sobre comercio internacional de especies silvestres de flora y 
fauna amenazadas firmada en 1972, es uno de 10s principales acuerdos intemacionales 
dirigidos a proteger a las especies de flora y fauna vulnerables. Bajo su auspicio, la 
mayoria de las naciones del mundo ( 96) tienen un estricto control sobre el maltrato de 
las especies con el objetivo de prevenir su extinci6n debido a la sobrexplotac~on 
humana, cada pais establece su propio sistema de permisos para controlar el 
movimiento de  las exportaciones e ~mportaciones de especles silvestres. Existen tres 
apindices con listas de especies amenazadas, el apendice I incluye a especies en alto 
riesgo de extincion, el I1 incluye a especies en pel~gro de ext~ncion y 10s Estados parte 



votan para la inclus16n de nuevas especies en estos apindlces. En el apelidice 111, lor 
Estados de manera unilateral incluyen especies o fam~lias de especies amena~adas . '~  

Los kxitos alcanzados por esta convenci6n son muchos, sin embargo, se ven 
mmimizados debido a que no existe una autoridad central que regule el comerclo de las 
especies silvestres amenazadas, cada parte estahlece su propia agencia y 
procedim~entos para cumplir w n  sus obligaciones bajo la Convenci6n. Otro problema, 
es el amplio mercado negro que existe para el comercio de estas especies y que por ser 
altamente rentable, dificilmente se podrh controlar. 

Convencibo sobre contarninaci6n del aire de  largo alcance a travCs de  las 
fronteras 

Esta convenci6n wnocida como la Convenci6n de  Genova, fue adoptada en 
noviembre de 1979 por 35 Estados y reconoci6 como un grave problema ambiental 10s 
contaminantes aerotransportados y sus implicaciones en la salud del aire, pero no lleg6 
a nada mis que el simple reconocimiento del problema. Sugiere que las partes intenten 
limitar y si es posible reducir la contamination del aire, enfatiza la importancia del 
intercambio de informaci6n e investigaciirn que sirvan de base para la aplicaci6n de 
estrategias adecuadas. De este modo, irnicamente provey6 de  instrucc~ones vagas m b  
no de lineas de  acci6n sustantivas. 

Convenci6n de  Basilea sobre control de  desplazamiento de desechos peligrosos 
a traves de  las fronteras y su disposici6n final 

Este acuerdo efectuado en 1989 por 116 Estados, est i  destmado al control del 
wmercio intemacional de desechos peligrosos, no prohibe dicho comercio, pero 
impone exigencias especlalmente en cuanto a 10s requerimientos de infomaci6n. 
Impone a 10s paises una obligaci6n de prohibir cualquier exportacron de desechos 
peligrosos a menos que las autoridades correspondientes del pais receptor hayan dado 
su consentim~ento por escrito al importador y a no ser que haya seguridad de que 10s 
desechos tengan un proceso apropiado de disposici6n final, tambiin presenta algunas 
estipulaciones acerca de notificacibn, cooperaci6n en materia de responsabilidad y 
transmisi6n de information especial. 

Los logos de la Convention de Basilea no han s ~ d o  10s esperados, deb~do a que 
es muy dificil controlar este tip0 de comercro ya que muchos de ellos se realizan en 
foma  clandest~na y tambihn porque no todos 10s desechos peligrosos estin contenidos 
en las convenciones intemacionales y cuando lo estin son disfrazados bajo usos de 
reciclado dafiando la salud ambiental de 10s paises a 10s que se exportan. 

" Conrrmonorr o,rdort~;ror~me,,~olir,N. An e,zcycIopedio Washingron: Fitzroy Deardorn Publushcrs, 1995, p. 
123. 



Convencion de  Viena para la protecci6n de la capa de  ozono y Protocolo de  
Montreal. 

La Convenc16n de Viena para la proteccibn de la capa de ozono, es una 
convenci6n marco de 21 articulos, muchos de  10s cuales se refieren a procedimientos y 
cuestiones admin~strativas, no contiene objetlvos ni medidas de control, solo 
obl~gac~ones generales enfatizando la importancia de la cooperaci6n en la investigation 
cientifica. La falta de ixito de la Convencion radica en que en esa fecha no existia una 
certeza cientifica sobre las causas y 10s impactos de la disminuci6n de la capa de ozono 
por lo que solo hablo la atenc16n que debia dedicarsele. 

El Protocolo de Montreal firmado en noviembre de 1987, sustituye a la 
Convencibn de Viena, una vez que hub0 infonnes c~entificos de que 10s 
clorofluorocarbonos (CFCs) y otras sustancias quimicas son 10s causantes de la 
destmccion de la capa de ozono. El protocolo original, obligaba a 10s paises 
desarrollados a reducir la produccibn y el consumo de CFCs en 50% en junio de 1999. 
Pasos intermedios incluian la estabilizacibn de su uso siete meses despub de entrado 
en vigor el Protocolo y un 20% de reduccion para junio de 1994. A 10s paises 
signatarios que tenian niveles bajos de utillzaci6n, se  les dio un periodo de gracia de 10 
afios: comenzarian en 1999 una reducci6n hasta 10s niveles registrados en 1995-1997. 

Estas modificaciones a1 Protocolo fueron cuestionadas cuando un reporte del Panel 
Intemacional sobre las Tendencias del Ozono, en marzo de 1988, concluy6 que el 
agujero de la Antirtida fue causado tambien por contaminantes antropoginicos. 
Aseveraron que las concentraciones estratosfiricas en las regiones m i s  pobladas del 
hemisferio Norte, estaban adelgazando la capa de ozono de una manera mucbo mhs 
acelerada que en el pasado. La alarma mundial por el problema creci6 y se realiz6 una 
reuni6n en Londres en junio de 1990 para revisar el Protocolo de Montreal. En esta 
reunion se acord6 la reducci6n del consumo y producci6n de 10s CFCs, hal6genos y 
carbones tetraclorados para el aiio 2000 y de  metil cloroformo para el aiio 2005. Los 
hidroclorofluorocarbonos, que substituyeron a 10s CFCs debian ser reducidos para el 
aRo 2040. A 10s paises desarrollados, se les permitia un periodo de gracia de 10 arios 
para alcanzar estas metas. El ajuste ademis, seria facilitado por asistencia financiers y 
por la transferencia de tecnologia para el desarrollo de sustitutos. En el encuentro de 
1991, China se adh1ri6 a1 Protocolo, quedando solo fuera del acuerdo la India, la mayor 
usuarla de CFCs. 

Se reallzaron dos reuniones mas en 1992 debido a que un informe de Naciones 
Un~das  se sefial6 que la capa de ozono disminuia no solo en 10s Polos sino en todas las 
latitudes except0 en el c1ntur6n tropical, por lo que las partes revisaron el calendario 
para la reduccibn de contaminantes y en la cual acordaron la reduction de 10s HCFCs 
para el a6o 2030. Estados Unidos anunci6 el adelanto de la reduccion en la producci6n 
dc 10s CFCs, halones, metilcloformos y tetracloruros de carbonos en un 50% para 



finales de 1995. lo que constituye una reducc16n del 70% de la producc~on mund~al de 
CFCs. 

El Protocolo de Montreal y sus revisiones son considerados como 10s acuerdos 
niultilaterales ~ n i s  importantes en materia ambiental y como un protot~po en la 
responsabilidad intemacional de 10s problemas ambientales puesto que generaron las 
condiciones en las cuales 10s paises desarrollados y 10s paises en desarrollo podrian 
convenir un tratado. Alin est i  por verse s~ suminishari un modelo para pactar acuerdos 
intemac~onales futuros. Lo exclusivo del acuerdo de CFCs es que esenclalmente se 
encarga de un conjunto restringido de sustancias, en todos 10s paises productores, la 
industria de CFCs se compone de unas cuantas grandes compaiiias de agentes 
quimicos, de tal modo que la polit~ca intemacional se ha d~rigido no s61o por 10s 
resultados cientificos, sino tambiLn por la competencia intemacional generada en esta 
indusma. 

1.3.3. La Confereneia de Rio 

La Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo 
conocida como la Conferencia de Rio o la Cumbre de la Tierra, se desarrollo en Rio de 
Janeiro del 3 a1 14 de junio de  1992 con una agenda muy amplia de temas no s61o en 
matena ambiental, sino tambitn econ6m1cos, con el objetivo de lograr un acuerdo 
intemacional de largo alcance que revirtiera las tendencias sobre deterioro ambiental al 
mismo tiempo que se reducian las condiciones de pobreza y subdesarrollo. 

Entre 10s principales temas de la agenda se incluyeron la annosfera, el cambio 
clim8tic0, la destruccibn de la capa de ozono y la contaminaci6n transfronteriza; el 
deterioro de 10s recursos terrestses incluyendo la deforestacibn, erosibn, desertificaci6n 
y contamination del agua, pirdida de la diversidad biologics y el funcionamiento de la 
~ndustria de la b~otecnologia; el ecosistema marino y la destrucci6n de 10s recursos 
vivos de 10s ockanos; el trifico ilegal de productos t6xicos y desechos y la prevalencia 
de la pobreza en una gran mayoria de las naciones y 10s obsticulos para su desarrollo 
econ6mico. 

El estimulo para la realizaci6n de la Conferencia fue el reporte de la Comis16n 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo titulado "Our Common 
Future" en I987 que concluyb que la pobreza y subdesal~ollo son las princlpales causas 
de la degradaci6n en el mundo. La Asamblea General aprobb la realization de la 
Conferencia y form6 un comitL preparatorio que coordin6 10s trabajos predecesores que 
~ncluyeron cuatro reuniones de 10s Estados entre agosto de 1990 y abril de 1992 que 
fueron notables por la gran participaci6n de las organizaciones no gubemamentales. 

En Rio se desarrollaron dos reun~ones simultineas con un tema comlin per0 con 
diferentes formatos. La conferencia oficial contb con la asistencia de delegados de 178 
~~aciones incluyendo jefes de Estado de 118 naciones y por numerosas agencias de 
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Naciones Unidas y otras organizaciones intergubemamentales preocupadas por 
problemas ambientales especificos y por 1400 organizaciones no gubemarnentales. La 
otra reunion conocida como Foro Global 92 h e  una mezcla de eventos informales que 
tomaron la forma de una verbena realizada en el Parque Flamingo de Rio de Janeiro. 
Los 18 000 participantes de  166 Estados afiliados a 7 000 organizaciones no 
gubernarnentales intercambiaron ideas y expusieron sus puntos de vista y proyectos a 
travis de exposiclones, lecturas, seminanos, dernostraciones, conferencias de prensa asi 
colno simulacros de adopci6n de tratados internacionales de manera que llamaran la 
atenclon de la opinion p6blica intemacional y se adoptaran en la conferencia o f i c ~ a l . ' ~  

Los logros de la Conferencia oficial fueron tres: la Declaracibn de Rio, la 
Agenda 21 y una declaracion de principios forestales. La Declaracion de Rio incluye 27 
pr~nclpios que constituyen 10s linearnlentos a seguir por parte de 10s gobiemos para 
lograr un desarrollo sustentable. Su objetivo es el establecimiento de una sociedad 
global equitativa a havis de la creaciirn de  nuevas formas de cooperaci6n entre 10s 
Estados, 10s sectores claves de la sociedad y la poblacion. 

El pruner principio concibe al ser hurnano corno el objetivo primordial del 
desarrollo sustentable antes que la preocupacion por 10s ecosistemas. El segundo 
principio reafinna el principio 21 de la Conferencia de Estocolmo acerca de la 
soberania de 10s Estados sobre sus recursos asi como su responsabilidad transfronteriza 

La preocupacibn politica y econ6mica de las naciones en desarrollo 
constituyeron rnuchos de 10s principios contenidos en la Declaraci6n. El derecho al 
desarrollo se incluye en el principio 3, el principio 5 enfatiza la importancia de erradicar 
la pobreza, el principio 6 exlge que se les otorgue atenci6n prioritaria a las necesidades 
de 10s paises en desarrollo. El principio 7 refuerza la responsabilidad comim per0 
diferenciada de las naciones desarrolladas y en desarrollo. El principio 8 llama a la 
reducci6n y ellminaci6n de patrones insustentables de producci6n y consumo, asi corno 
a la promoci6n de politicas demogificas apropiadas. 

Esta Declaration es m6s completa que su predecesora, ya que incluye a las 
rnujeres, a 10s j6venes y a las comunidades indigenas y son reconocidos corno actores 
importantes en el desarrollo sustentable (principio 10). El principio 23 es el que caus6 
mayor controversia debido a que llama a la protecci6n del medio ambiente de las 
personas que estin sometidas a represion, dominaci6n u ocupacibn. Israel lo tomb como 
una intewenci6n en la politica de Medio Oriente, per0 finalmente se acepto en el 
entendido de que la frase no seria utilizada en la agenda 21. El principio 12 habla de la 
promocion de un sistema econbmico abierto y cooperativo. El principio 15 afirma que 
la falta de una ceneza cientifica no puede ser utilizada como pretext0 para posponer 
medidas ambientales y el principio 16 postula la f6rmula intemacionalmente reconocida 
de que el que contaminapaga. 

"Ell~otl .  Lorraine. Opcil. p. 18. 
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El principio 24 de la Declaracih establece que la paz, el desarrollo y la 
protecci611 amblental son todos temas interdependientes e indivisibles. En el princ~pio 
26 se habla de la solucion pacifica a las controversias en materla ambiental y de que 10s 
Estados y la poblacion deben actuar de buena fe y con un espiritu de cooperation de 
manera que se curnplan 10s principios establecidos en la declaracion (principio 27). 

La Declaracion de Rio constituye una sene de principios que dirigen la acci6n 
intemacional sobre ambiente y desarrollo y proporcionan las bases de la Ctica global 
sobre desarrollo sustentable. No esth muy claro sl la declaracion estableci6 algo nuevo o 
un~camente agrup6 y codific6 principios ya existentes, lo cierto es que son solo 
declaraciones que dependen de la voluntad de 10s Estados para su cumplin~iento, 
ademis, la declaracion hizo patente la dificultad de reconciliar medio ambiente y 
desarrollo concemiente a1 concepto de desarrollo sustentableI6, concepto que no esti 
definido en ninguna parte del acuerdo. 

La Agenda 21 constituye un plan de acci6n para implementar 10s principios de la 
declaration y para alcanzar el desarrollo sustentable. La agenda contiene 40 capitulos 
agupados todos en un prehmbulo y 4 secciones, cada capitulo adopta un mismo 
fonnato: ident~ficacion y elaboration de un tema, la desaparici6n del programa 
propuesto y el costo es t~mado. '~  

La seccion uno de la Agenda sobre dimensiones econ6micas y soclales incluye 
capitulos sobre cornbate a la pobreza, cambios en 10s patrones de consumo, gestion de 
dinarnicas demogrificas, salud y asentamientos humanos. La segunda incluye temas 
ambientales bajo el titulo "consewaci6n y manejo de 10s recursos para el desarrollo", 
esta secc16n contiene capitulos en atmbsfera, recursos naturales, deforestation, 
desertificacibn y sequia, agricultura sustentable y desarrollo rural, biodiversidad, 
biotecnologia, ocCanos, recursos acuiferos y varios aspectos en el manejo de desechos. 
La seccion tres se centra en 10s roles de 10s grupos: niRos y jovenes, indigenas, 
organlzaciones no gubemamentales, autoridades locales, uniones comerciales, negocios 
e industna, ciencia y tecnologia y granjeros en el proceso de  desarrollo sustentable. La 
liltima seccion cubre 10s recursos financieros y sus mecanismos, transferencia de 
tecnologia e inshumentos legales, asi como capitulos contenciosos en materia de 
ciencia y educaci6n. 

En sus 41 capitulos, el programa de acci6n contenido en la Agenda 21 aborda 
casi todos 10s temas relacionados con el desarrollo sustentable que se puedan 
imaginar, por lo que podria pensarse que signific6 un gtan l o g o  para el combate del 
problema amb~ental, sln embargo, simplemente constituye una estructura politica que 
no provee ninguna soluci6n aplicable en la prhctica debido a que no estb lo 

'* Vease el punlo I 5 .  El concepto de deranolla sustentable. 
' Ibid.p.21. 



sufic~entemente financiada por lo que muy pocos paises podran absorber 10s costos 
que el desarrollo de un programa de tal magnitud implica. 

Una de las conclusiones a las que se lleg6 fue el cornpromiso por pane de un 
nlimero considerable de paises ricos, de ayudar a 10s paises en vias de desarrollo en la 
rehabilitation y prevenci6n ecol6gica. Desgraciadamente, a la fecha, s610 un muy 
pequeiio porcentaje de 10s paises han cumplido sus comprornisos. 

Otro resultado de la reuni6n fue una declaraci6n por parte de las elnpresas 
transnacionales mis  poderosas del mundo", en donde reconocian que una gran pane 
del dafio ecol6gico mundial se debe a 10s actuales procesos industriales. Se 
comprornetieron a una hansformaci6n de sus procesos para reducir la contamlnaci6n y 
el uso de recursos naturales. Con estos cambios, se consideraba que la tierra podria 
soportar un crecimiento industrial limitado. 

El concept0 limitado es el punto en el que esthn en desacuerdo el sector 
empresarial y 10s visionarios de la ecologia. Estos tiltimos creen que deben existir 
limites a1 crecimiento industrial a pesar de las reducciones actuales. Estiman que es 
necesario rnodificar la manera de pensar en 10s conceptos de crecimiento y progreso 
relacionados con la indusmalizaci6n y cambiar el enfoque econ6mico actual hacia uno 
basado en la persona humana. Este liltimo enfatizaria las necesidades e intereses 
humanos como ~nmediata prioridad, y las necesidades econ6micas en segundo lugar. 
Por el contrario, 10s empresarios argumentan que limitar el crecimiento industrial se 
traduce en una lirnitacion del crecimiento econ6mico y por ende en la disminuci6n del 
blenestar social. 

A pesar de que el inter& del futuro del planeta se intensific6, la Conferencia de 
Rio se qued6 corta y no respondi6 a las esperanzas y expectativas que habia levantado. 
Muchos de 10s temas que no se resolvieron en Rio habian estado ya presentes en la 
agenda de Estocolmo veinte arios antes y tampoco fueron resueltas. Mientras la agenda 
de problemas ambientales crecio entre estos aiios, las soluciones no han avanzado del 
mismo modo, mis  alin, es casi posible decir que no lo harin. 

No obstante, la Cumbre fue un trascendental ejercicio de concientizaci6n a 10s 
mis  altos niveles de la politica. A partir de ella, ninglin politico relevante podri aducir 
ignorancia de 10s vinculos existentes entre el medio ambiente y el desarrollo. Ademis, 
dej6 claro que eran necesarios camb~os fundamentales para alcanzar un desarrollo 
sustentable. Los pobres deben recibir una participaci6n justa en 10s recursos para 
sustentar el crecirniento econ6rnico; 10s sistemas politicos deben favorecer la 
partlcipaci6n cludadana en la torna de decisiones, en especial las relativas a actividades 
que afectan a sus vidas; 10s ricos deben adoptar estilos de vida que no se salgan del 

" Sclun~dhelmy, Slephao. Chon8ging course, Busriness Courlcil for Surtalnable Development. Cambridge: 
MIT Press. 1992 
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nlarco de 10s recursos ecol6gicos del planeta; y el tamaiio y crecimiento de la poblacibn 
deben estar en armonla con la can~biante capacidad ~roductiva del ecosistema. 

Durante la Conferencia se negociaron ademis dos convenciones separadas: la 
Convention Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climitico y la Convencibn sobre 
Diversidad Biologics. 

Convenci6n marco de Naciones Unidas sobre cambio climitico 

El objet~vo de la convencibn sobre cambio climitico es la estabilizaci6n de las 
concentraciones de gas de la atmbsfera para reducir el efecto invernadero y reducir de 
cste modo, la interferencia antropogCnica en el sistema climsitico. Ademhs establece 10s 
calendar~os para la estabilizacibn de las emisiones de gases a niveles de 1990 y su 
reduccion para finales de la dtcada. 

Un adelanto importante de esta convenci6n es que 10s Estados signatarios deben 
cntregar inventarios peribdicos sobre sus enusiones de gas y de las acciones 
emprendidas para reduc~r el efecto invemadero lo que obliga alin m b  a 10s Estados a 
cumplir con las disposiciones por la presibn de la opinibn ptibfica internacional. 
Ademis, se establece que las naciones desarrolladas tienen un compromiso adicional de 
proveer de asistencia tecnol6gica y financiera a las naciones en desarrollo para que 
alcancen las metas de la convenci6n. 

Esta convencion constituyb un paso importante en cuanto a cooperacibn 
internacional para la solucibn de un problema ambiental global de fundamental 
rrascendencia como lo es el cambio climitico sin embargo, tuvo muchas dificultades 
debido a la insistencia por parte de Estados Unidos de que 10s objetivos y 10s 
calcndarios para la reducci6n de ]as emisiones de carbon0 debian desaparecer de la 
convencion, dejindolo en poco mis  que buenas intenciones lo que no constituye ninglin 
logo. 

Convenci6n sobre diversidad biolbgica 

El objetivo de la Convenci6n sobre diversidad biolbgica, como lo establece su 
preambulo, es "la consewaci6n de la diversidad biolbgica mediante la utilizacibn 
sustentable de 10s componentes y el reparto equitativo de 10s logros obtenidos en la 
utilization de 10s recursos gentticos ya que la diversidad biolbgica implica valores 
intrinsecos en materia ecolbgica, genttica, social, econ6mica, cientifica, educativa, 
cultural y recreativa y debido a que la consewaci6n y utilizaci6n sustentable de la 
diversidad biolbgica estrechan 10s lazos de amistad entre 10s Estados y contribuyen a1 
~nantenimiento de la paz in ternaciona~ '~  



El acuerdo recomienda el desarrollo de estrategias, planes y programas 
nacio~iales para la conservacion y monitoreo de sus riquezas biologicas. Refuerza 
nsimismo, el derecho soberano de 10s Estados sobre sus recursos, pero hace hincapii en 
la consen-aci6n de la biodiversidad como un interis comlin de  la humanidad. No se 
garantizan derechos especificos en 10s recursos geniticos, no obstante, 10s Estados 
tlcnen la obl~gacion de permitir el acceso y difundir la tecnologia para la conservacion 
de la biod~versidad y el uso de sus recursos gentticos. 

Esta convencion sin duda tiene muchos puntos dkbiles, pero el mas significative 
es que Estados Un~dos no lo firm6 debido a la obligaci6n de transferencia de tecnologia, 
esta decision fue revertIda por la administracion Clinton en 1993, sin embargo, a la 
fecha no ha sido ratificada por el Senado Norteamericano lo que sugiere una falta de 
voluntad por pane de las naciones desarrolladas en la cooperac16n para la protecci6n del 
medio arnblente. 

1.4.4 LA SEGUNDA CUMBRE DE LA TIERRA. 

En junio de 1997 se efectu6 en la sede de Naciones Unidas la I1 Cumbre de la 
Tierra. La Asarnblea reprob6 el desempefio de la comunidad intemacional en esta 
materia durante 10s cinco afios que median entre la Cumbre de Rio y tsta de Nueva 
York. Los 173 paises participantes en la cumbre reafirmaron 10s acuerdos de Rio tras 
reconocer el g a v e  retroceso en lo referente a las tareas intemacionales que exige el 
problema del medio ambiente. 

Se reconoci6 nuevamente la urgencia de tomar medidas en conjunto para salvar al 
planeta de la catistrofe, per0 fracas6 la expectatlva de que se firmara una declaraci6n 
politica de compromisos entre paises desarrollados y en desarrollo. Este fracas0 se 
debio a las diferencias entre ambos grupos, sobre todo en lo referente a 10s recursos 
para financiar el desarrollo de las naciones mis  necesitadas. En Rio hub0 un 
compromiso de 10s paises desarrollados en el sentido de destinar el 0.7 % de su PIB 
para ayudar a1 desarrollo, acuerdo que no se ha cumplido. Las naciones en desarrollo 
propusieron fijar el afio 2002 para cubrir este porcentaje, per0 10s paises desarrollados 
con la excepci6n de 10s n6rdicos que ya cumplieron, se negaron a establecer 
compromisos. 

Si la Curnbre de Rio termin6 con euforia, tsta hltima dej6 un sentimiento de 
disgust0 y escepticismo en quienes han observado el comportamiento de la comunidad 
intemacional ante nno de 10s mis  graves problemas que enfrenta el planeta.20 
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1.5 EL CONCEPT0 DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

En 1987, la Organization de las Naciones Unidas ante el reconocimiento de la 
gravedad de 10s problemas ecolbgicos y el riesgo para las futuras generaciones creo la 
Comision Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo cuya tarea era el estudio y 
anallsis de la situac~bn prevaleciente en las condiciones ambientales. El resultado del 
estudio se encuentra en el llamado "Bruntland ~ e ~ o r t " ~ ' .  Tal estudio ind id  claramente 
que el mundo s e p i a  un camino muy peligroso en su proceso de modemizaci6n. Los 
puntos importantes enfatizaban que si se cambiaba profundamente el enfoque de 
dcsarrollo -en particular la industrializaci6n basada s61o en fines econ6micos- la tierra 
y sus sistemas ecolbgicos sufririan dafios ~rreversibles, y se  ponia en peligro la 
existencia sana del ser humano en el fuhlro. 

En el informe se describen dos futuros: uno viable y otro que no lo es. En el 
segundo, la especie humana continlia agotando el capital natural de la tierra. En el 
primero 10s gobiemos adoptan el concepto de  desarrollo sustentable y organizan 
esmcturas nuevas, m& equ~tativas, que empiezan a cerrar el abismo que separa a 10s 
paises ricos de 10s pobres. Este abismo, en lo que se retiere a la energia y 10s recursos, 
es el principal problema ambiental del planeta; es tambiCn su principal problema de 
desarrollo. En todo caso, lo que quedaba claro era que la incorporacibn de 
consideraciones econ6micas y ewl6gicas a la planificaci6n del desarrollo requeriria 
toda una revolucibn en la toma de  decisiones econbmicas. Este estudio concluyb con 
una definiabn del nuevo concepto llamado desarrollo sustentable, por su carbter de 
sustcntados de la naturaleza 

La definiclbn literal del Informe es: "la humanidad tiene la responsabilidad de 
procurar un desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades", y agrega " no se puede asegurar la sustentabilidad 
fisica si las politicas de desarrollo no prestan atencibn a consideraciones tales como 
cambios en el acceso a 10s recursos y e n  la distribucibn de 10s costos y 10s beneficios". 
Adenias se asevera que "10s objetivos del desarrollo econ6mico y soc~al se deben 
definlr desde el punto de vista de sustentabilidad de todos 10s paises ya Sean 
desarrollados o en desarrollo, de economia de mercado o de planificacibn 
~enlralizada".~~. Esta definici6n fue complementada en 1989 por el Consejo de 
Administracibn del PNUMA, el cual afirmb que el desarrollo sustentable "es un 
progreso hacia la equidad nacional e intemacional, asi como el mantenimiento, uso 
racional y mejoramlento de 10s recursos naturales que inciden en la fortaleza 
ecolbgica y en el crecimiento econ6mico"" 

!' Vbarc Bruntland, G H .  Our Commo,r Fulrrre. World Cornisston on Enviromcnt and Development. Oxford 
Univcrsiy Prcrr. 1987. p.8 
" Informe de la Conusi6n Bruntland. Nuesrrofutvr~ comrin. Madnd: A l l a m  Editorial, 1987, p. 67. 
" Organ~zaci6n de la$ Naclooer Un~das, documento A144125.1989. 
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Hay dos conceptos fundamentales en lo que se  refiere al uso y gestion 
sustentables de 10s recursos naturales del planeta. En primer lugar, deben satisfacerse 
las necesidades bisicas de la humanidad, comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo. 
Esto implica prestar atencion a las necesidades, en gran medida insatisfechas, de 10s 
pobres del mundo, ya que un mundo en el que la pobreza es endCmica serb siempre 
procl~ve a las catbstrofes ecol6glcas y de  todo tipo. En segundo lugar, 10s limites para 
el desarrollo no son absolutes, sino que vienen impuestos por el nivel tecnol6gico y 
dc organizaci6n social, su impacto sobre 10s recursos del medio ambiente y la 
capacidad de la biosfera para absorber 10s efectos de la actividad humana. Es posible 
mejorar tanto la tecnologia como la organizaci6n soclal para abrir paso a una nueva 
era de crecimiento econ6mico sensible a las necesidades ambientales. A partir de 
entonces tanto 10s gobiernos como las grandes corporaciones intemacionales se 
comprometieron al cumplimiento de dicho objetivo. 

Aunque el concepto de desarrollo sustentable no es un concepto legal, si contlene 
implicac~ones legales como: una sene de conflictos que requieren de la cooperacihn 
multilateral para su resoluci6n entre 10s que se encuentran aquellos que pueden existir 
crltre 10s paises del Norte y del Sur, entre el medio ambiente y el desarrollo, entre las 
prioridades nacionales y las prioridades intemacionales, entre las generaciones 
presentes y futuras y enhe 10s intereses individuales y colectivos. Ademis, iucluye la 
regulaci6n en instrumentos juridicos, no s61o en estindares minimos de calidad 
ambiental, sino tamblin de 10s procesos de production vinculados con las activ~dades 
economicas.'" 

Se considera pues al desarrollo sostenible como un proceso de cambio contlnuo 
cn cl cual la utilization de 10s recursos, la orientaci6n de la evolucibn tecnol6gica y la 
modification de las instituciones estin acordes con el potencial actual y futuro de las 
necesidades humanas. Su filosofia subyacente, es la equidad y el interb comlin de las 
sociedades y ecosistemas globalmente interdependientes, su estrategia prioritaria es la 
de revitallzar el crecimiento como condici6n necesaria para la eliminaci6n de la 
pobreza, cambiar la calidad del crecimiento sobre bases reales del capital ecolbgico que 
lo sustenta, satisfacer las necesidades humanas esenclales, conservar y aumentar los 
recursos de base, dar una nueva orientaci6n a la tecnologia, conciliar economia y med~o 
ambiente, y finalmente, introducir cambios profundos en las relaciones econ6micas 
lntcmacionales y modificar 10s esquemas de cooperacihn mundial. 

La realidad de una interdependencia mundial en continuo aumento demuestra 
de forma palpable la necesidad de lograr una gesti6n integrada a nivel intemacional 
dcl medio ambiente para encontrar un camino vlable para el desarrollo global 

?' Ponce Nava. Diana. "El dereeho tnremacional sobre medio ambiente y desarrollo: la contnbuei6n 
nlericana" . Reislo Merrcono de Polilrco Exlerior No. 47, verano de 1995, p. 90. 



sostenible. Los tratados y convenciones entre distintos paises son hoy la principal 
fuente de leyes ambientales intemacionales, estas reglas intemaclonales lntruslvas 
respecto de lo qoe sucede a nivel national, reclaman apertura y transparencia para 
asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones adquiridas por 10s paises en 10s 
acuerdos intemacionales. 

No obstante, la instrumentaci6n a nivel intemo de 10s compromisos 
~ntemacionales tiene multiples implicaciones a escala intemacional. En general, las 
medidas de protecci6n ambiental dan lugar a complejas modificaciones en las 
relaciones econ6micas ~ntemacionales que afectan a la localizaci6n, competitivldad, 
rentabtlidad, al movimiento de 10s factores productivos, a 10s tkrminos de 
intercambio, balanza de pagos, entre otros, con diferentes implicaciones econ6micas 
para 10s diversos ,gupos de paises que panicipan en el comercio intemacional. 



2. TRATAMIENTO INTERNO EN MATERIA AMBIENTAL 

El progreso econ6mico y la riqueza alcanzados por 10s paises del mundo 
desarrollado se realiz6 mediante el uso ilimitado de 10s recursos ambientales. Los 
indushiales consideraron que el aire, la tierra y el agua eran bienes gratuitos y que la 
naturaleza 10s prod~gaba en cantidad ilim~tada. En esta etapa se concedi6 poca atencibn 
al ambiente, ya sea como una base de recursos o como un vertedero para recibir 10s 
desechos de las actividades de producci6n. 

La industrializaci6n sigui6 desarrollindose a la par de un increment0 en la 
deforestation, la pirdida de cuencas y de diversidad biolbgica, la escasez de agua y 
madera combustible, la degradaci6n del suelo y la contaminaci6n de  tlerra, alre y agua. 
En forma tradicional se pens6 que estos efectos colaterales de la 1ndustrializaci6n eran 
de tipo extemo. 

Hoy en dia, la degradation ambiental a escala global, nos impone una visi6n mis  
amplia de la actividad econ6mica y en ella se le presta m i s  atenci6n al ambiente fisico y 
biologico en el cual tiene lugar la producci6n. 

Estas tendencias se han plasmado en la mayoria de  las convenciones y acuerdos 
globales que sugieren el uso de inventarios, programas de acci6n y mecanismos de 
reporte. Para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, 10s gobiemos han 
tenido que adaptar esthdares, limitaciones reglas y regulaciones para ~mplementar 
estos acuerdos en el Qmbito national. 

Las respuestas tipicas se enfocan en medidas institucionales y constitucionales y 
despuis en la implementaci6n y ejecuci6n de legislaciones y regulaciones ambientales 
sectoriales. Las acciones subsecuentes se concentran en el ddsarrollo de planes de 
protecci6n ambiental y e n  el establecimiento de un conjunto de medidas de  comando y 
control. En la fase siguiente, la atenci6n se dirige hacia la implementaci6n de incentivos 
de mercado, aliento de conductas ambientales positivas basadas en acciones voluntarias, 
flexibles e innovadoras y mediante la estimulacion de la participaci6n p6blica de la 
sociedad civil. 

El desarrollo y ejecuci6n de las regulaciones no es una cuesti6n que s61o 
competa a 10s paises del Norte sino que es una cuestibn decisiva para 10s paises en 
desarrollo. Sin embargo, como se tratari de explicar en este capitulo, 10s llamamientos a 
la regulation de la producci6n no poseen la misma intensidad entre las naciones, esta 
dependeri de diversos factores de tipo politico, econ6mico y social como la situacibn 
econ6mica, el grado de concientizaci6n de la sociedad civil y la capacidad asimilativa 
del ambiente. 
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2.1. REGULACION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS SUCIOS 

Los procesos productivos sucios se definen como aquellos procesos que utilizan 
gran camdad de  recursos, energia, que provocan contaminaci6n del aire, tierra y agua o 
que generan gran cantidad de  desechos. Dentro de esta clasificaci6n se incluyen a las 
~lidustrias pesadas bisicas, de transformac16r1, la siderurgia, la constmcci6n naval, el 
rcfino del petroleo, pehoquimica, fertilizantes, productos quimicos, metalmecinica y 
textil." 

La forma de regular estos procesos en el imbito nacional esti determinada par la 
politica amb~ental, normas, licencias y cualquier mecanismo destinado a reducir las 
pricticas contaminantes y la degradation del ambiente. 

Fuenke: Cfr. OCDE. E,zvira,mrenfol reqeirenrenls for otdrcrlriol per!,rifN,lg. Vol. 1. Approaches and 
8nslruments. Paris. OCDE, 1999, p. 49. 

:I Sunkel y Tomarrini. "Loi factores ambientales y el cambio en lar relaciones mternacionales"en Su&el y 
Gltgo. Eriilor de dcsomollo y medio atnbierrre en Antdrier? Latino. Mexico: FCE, 1980, p. 31 1 



En esta estructura, el Estado es el centro del proceso regulador, el establece una 
ley amb~er~tal general basada en las necesidades y caracteristicas ambientales 
especificas y en 10s acuerdos suscritos con la sociedad international. Una vez 
establcc~da esta ley, se determinan las regulaciones ambientales que establecerin 10s 
criterios de comportamiento del sector privado que puede ser ex -ante(estindares e 
lnstrumentos econ6rnicos) y ex -post (responsabilidad por 10s dafios causados). De este 
proceso se desprenden 10s permisos, cornpromisos, monitoreo e inspecci6n de la 
act~vidad industrial, lo cual variara dependiendo de 10s tipos de  regulation que se 
ut~licen y de la eficacia de su ejecuci6n. 

A continuaci6n se explicarin 10s diferentes tipos y caractensticas de la 
regulac~on de 10s procesos productivos sucios y sus convenientes e inconvenientes, asi 
como su aptltud para lograr 10s objetivos amb~entales intemacionales. 

2.1.1. DEFINICION Y CLASIFICACION DE LAS REGULACIONES 
AhlBIENTALES 

El termino regulaci6n se define de manera muy diversa depcndicndo del 
context0 en el que se maneje por lo que no existe una definici6n intemacionalmente 
aceptada. La definici6n que se utilizari para la presente investigaci6n es la 
proporcionada por la Organizaci6n para la Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico 
(OCDE) la cual la define como: "el amplio rango de instrumentos legales incluidos en 
las constituciones, leyes subordinadas, o en forma de decretos, brdeues, normas, 
licencias, planes, c6digos y d e m h  formas de guia administraliva, mediante 10s cuales 
las instituciones gubernamentales en todos 10s niveles de gobiemo, obliga y coacciona 
el cornportamiento del sector privado"26 

Los principales tipos de regulaci6n ambiental que caen dentro de esta definici6n 
se agrupan en Res categofias: instrurnentos de comando y control, instrumentos 
econ6m1cos y otros instrumentos. 

2.1.1.1 Instrumentos de  comando y control 

Estos instrumentos regutan directamente el comportamiento sobre el ambiente, 
tip~camente a traves de permisos, limites, prohibiciones y procedimientos de 
autor~zacion relacionados con lo siguiente: 

Los bienes produc~dos y dishibutdos 

-- 

'" OCDE. R<ror,na8g environn,e~tml reg,rlotion in OECD countries. Paris: OCDE, 1997, p. 7 



Esto implica las propiedades fisicas y quimicas de un producto, su empacado, 
etiquetado y la contaminac16n derivada de  su consumo. Por ejemplo, 10s paises de la 
OCDE han establecido prohibiciones y permisos muy estrictos para el 
establecimiento de plantas productoras de asbestos debido a que producen fibras de 
polvo de asbesto que han sido causa de cincer. Otro ejemplo es la prohibiclbn de la 
produccion de pesticidas en Gran Bretaiia debido a 10s desastres ambientales que 
produjeron a\ inicio de la industrializacih. 

Los materialrs usados en la produccibn y distribucibn 
Por ejemplo. el gobierno d a n k  en cumplimiento con lo establecido por la 
Organizacio~i lntemacional de Maderas Tropicales, desde 1995 ha prohibido la 
utilizac~on de maderas tropicales para la produccibn de  muebles y para el 
empaquetado de clertos productos que no provengan de procedimientos 
sustentables. 

Las tecnologias a travis de las cuales 10s bienes y materiales son producidos 
Los paises de la OCDE han establecido como politica ambiental, la concesibn de 
permisos para el desarrollo de  plantas industriales bajo el concept0 BAT (Best 
Avarlable Technologic), es decir la mejor tecnologia disponible. Un ejemplo de ello, 
es la celdilla de membrana FMzde ICI para la produccibn de  clor-alcali que redujo 
las emisiones de mercurio en un 45 %, a partir de este descubrimiento, cualquier 
rndustria que requiera clor-alcali debe utilizar dicha membrana no se permite su 
e~tablecimiento.'~ 

La eliminacibn de residuos 
Por ejemplo. en el irea del Gran Sfio Paulo en Brasil, es una de las zonas mhs 
grandes del mundo, alli se produce m i s  del 40% deI valor agregado industrial en 
Brasil. Esta concentracibn de la industria pesada ha dado lugar a niveles de 
contaminacion del aire que rebasan 10s limites aceptables. Ante este problema, el 
gobiemo federal ha instituido nonnas sobre la cantidad de  residuos que deben 
eliminarse en el aire. Para calcular 10s niveles de reducci6n necesarios, 10s estados 
brasilefios han adoptado normas de emisiones para distintas fuentes de inficion del 
aire. Asi rnismo, tanto el gobierno federal como 10s de nivel estatal se han servido 
tambiCn de la expedicibn de licencias y de la zonificacibn para tratar de controlar la 
eliminacibn de residuos atmosfhricos en industrias nuevas o potenciales y las ya 
existentes." 

La localiwcion de las indusmas y de otras actividades econbmicas 
En Gran Bretaiia, el c1ntur6n industrial de la regibn nordeste que incluye Greater 
Manchester. Saint Helens y Merseyside contiene uno de 10s peores ejemplos de 

.y 

OCDE. E~n~iroantrt~rol reqlriremenLs/or ind~slrinlpmnrrn,rg. Vol. 1. Approaches ans inrtmrnenu, Paris: 
OCDE. 1999. o 49 
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contamination y descomposicibn ambiental que se puede encontrar en cualquier 
lugar de Europa. La cuenca del Rio Mersey cuenta con 750 km de rio y otras 
conientes de agua que estin tan contaminadas que casi ninguna f o m a  de vida puede 
sobrevivir en ellos. Se someten a tratamlento unos 1900 millones de litros de aguas 
negras cada dia y arjn asi se arrojan diariamente 230 millones de litros de aguas 
negas  sin tratar. Ante este grave problema, el gobierno britinico ha prohibido el 
establecimiento de industrias quimicas y de metales en el area ademis de un sistema 
de pemisos integrados para cualquier tipo de industria que quiera operar en el area. 
Este sistema incluye 3 permisos de agua, 2 de aire y 2 de de~echos . '~  

Existen diversos tipos de instrumentos de comando y control y la mayoria de 
ellos tienen penalidades financieras. Si estos instrumentos son implementados de 
manera conecta, no permiten otra eleccion mis  que su cumplimiento cabal. Pero, si son 
dCbilmente impuestos y comlinmente violados y las penalidades son muy pequefias para 
ser punitivas, se cone el nesgo de que el sistema se convierta en una politica ambiental 
poco eficiente en donde las normas estan a la venta y no cumplen con su objetivo. 

La mayor parte de la literatura econbmica ambiental tiende a sostener que estos 
instrumentos constituyen una f o m a  poco eficiente de la ejecucibn de la politica 
ambiental. Esta posici6n se basa fundamentalmente en dos razones: 10s instrumentos 
tienden a basarse en factores que no se relacionan con ninguna evaluacibn objetiva de 
10s beneficios y 10s costos y segundo, aunque se acepten, su ejecucibn tiende a requerir 
sanciones legales que no constituyen la forma menos costosa de  asegurar la observancia 
de las normas. 

2.1.1.2 lnstrumentos econ6micos 

El objetivo primordial de estos instrumentos es persuadir a 10s productores y a 
las firmas a que adopten comportamientos ambientalmente amigables mediante el uso 
de incentivos o desincentivos financieros. Las aproximaciones basadas en instrumentos 
de mercado comprenden una amplia gama de mecanismos potenciales, y la literatura 
lista centenares de instrumentos particulares. En un extremo, ellos incluyen multas o 
sanciones que se vinculan con las regulaciones tradicionales de comando y control. En 
otro extremo, ellos incluyen enfoques que requieren la participaci6n activa del 
consumidor o el juicio privado como fomas de  incentivos para mejorar la gesti6n 
ambiental. Entre estos dos extremos, es posible encontrar aproximaciones mas 
familiares basadas en impuestos y subsidios asi como 10s mecanismos rnenos familiares 
basados en derechos de propledad comerctables. Todas estas aproximaciones, en su 
propio estilo, intentan internalizar 10s costos ambientales. 

9 OCDE Enwru,rnt~nm/ reqItiren~e#b/or rndvs~~i~tIpert~~iII ing. Vol. I. Approacller ans instruments, Paris: 
OCDE. 1999. p. 5s. 



No hay kina definici6n standard particular de un instrumento de mercado. La 
definici6n usada en este estudio se construye sobre el entendimiento usualmente 
sostenido de que un instrumento de niercado debe, primero, intentar equiparar o alinear 
10s costos pri\.ados con 10s costos sociales para reducir las extemalidades. La 
"fortaleza" particular de un Instrumento de mercado entonces depende del grado de 
flexibilidad que un contaminador tiene para lograr una meta ambiental detemnada. Un 
i~istrumento de mercado dibil esencialmente dicta mediante la regulaci6n que tipo de 
proceso debe usarse; el fracas0 en el cumplimiento de la norma o regulaci6n resulta en 
sanciones economicas. Un inshumento de mercado d l ido  permitiria que las fuerzas del 
mercado determinen la mejor manera de cumpllr con una meta o norma determinada. 
La flexibilidad es operacionalizada si se considera como equivalente al nivel de 
descentralizaci6n que ocurre a1 hansferir las decisiones sociales (o phblicas) al nivel 
privado (o individual) Asi, un inshumento de mercado d i d o  descennaliza la toma de 
decisiones al eshemo en que el contaminador o el usuario del recurso tiene un grado 
miximo de flex~bilidad para seleccionar la opci6n de consumo o producci6n que 
minimiza el costo social de lograr un nivel particular de calidad ambiental. 

Una creencia usualmente sostenida es que 10s instrumentos de mercado s6lidos 
son economicamente mis eficientes y ambientalmente mis  efectivos que 10s 
instrumentos de mercado dCbiles y que las aproximaciones de  comando y conhol. La 
Iiteratura teorica muestra que, al proveer incentives para controlar la contaminaci6n u 
otros dafios ambientales, 10s inshumentos de mercado han abaratado 10s costos privados 
de cumplimiento y pueden proveer gran parte de las rentas necesitadas en las arcas de 
10s gobiernos locales. Estos factores han sido largamente responsables del entusiasmo 
inicial por usar inshumentos de mercado. En la prictica, sin embargo, muchos paises 
estin encontrando que 10s costos administrativos asociados con 10s instrumentos de 
mercado pueden ser altos. Los requerimientos de monitoreo y las demis actividades 
para asegurar que las leyes son obsewadas son similares a aquellos requerimientos 
asoclados con 10s inshumentos de comando y conhol. Asimismo, pueden requerirse 
esfuerros adicionales de administraci6n para abordar el diserio y 10s cambios 
instituc~onales surgidos a partir de la aplicaci6n del instrumento de mercado?' 

Los instrumentos de mercado mas comljnmente utilizados por 10s paises para el 
mejoramiento amb~ental son: el principio contaminador pagador, cargos y tasas, 
subsidios, esquemas de reembolso de depbsitos y el uso y creaci6n de mecanismos de 
mercado. 

. Principio contaminador pagador (Polluter pays principle) 

En tirmlnos globales, el principio contaminador-pagador implica que 10s costos de 
las medidas de prevenci6n y lucha contra la contaminaci6n deben ser imputados al 

l, Huber, Richard &I. Ruirenbeek, Jacky S e r b  Da Mona, Ronaldo. lnrrrumenros de Mercodo pot0 in Polifica 
An?b!e,8rol erz -la~;riw Lntino? el Cnnbe- Leccrottes de O,rr Puises. World Bank Discussion Paper No. 381, 
\Varh!ngian. Baoco Xlundial. 1998, pp.14-19. 



contaminador, independientemente de que b t e  haga repercutir sus mayores costos de 
production en 10s precios del producto. Desde el punto de vista de la aplicacion del 
principio, lo que rmporta es determinar el primer pagador para que de esta manera el 
pueda integrar plenamente en su proceso de decisibn, la carga econbmica que constituye 
el conjunto de costos ambientales. 

Otro aspect0 importante de este principio es que no es exclusivamente un principio 
de compensaci6n de 10s daiios causados por la contaminaci6n, al contaminador deben 
~mputarsele 10s costos ambientales decididos por 10s poderes pliblicos, ya Sean medidas 
de restaurac16n, prevencibn o ambas. 

El principio contaminador pagador responsabiliza a1 contaminador de 10s gastos de 
prevention y lucha contra la contaminaci6n para lograr un estado aceptable del medio 
ambiente seglin la decisi6n de 10s poderes pliblicos, bashdose en las preferencias 
colectivas y a la informaci6n disponible. Se considera que este principio responde a la 
vez a la doble exigencia de eficacia (internalizaci6n de efectos extemos) y de equidad 
(1mputaci6n de costos al responsable), contando ademis con la ventaja de determinar 
con facilidad el momento de  aplicaci6n precis0 para la actuacibn, ya que Csta se realiza 
sobre el contaminador desde el inicio. Sobre esta base se afirma que el principio 
contaminador pagador es una regla de  sensata  econ6mica, juridica y politics, aunque 
no por ello resuelve todos 10s problemas ambientales, ya que, por un lado, se centra 
fundamentalmente en la contaminacibn fisica y, por otro tiene determinadas dificultades 
de puesta en marcha y aplicacibn tanto a nivel local, nacional e international." 

Cargos e impuestos 

lntentan penalizar las pricticas anti-ambientales y el uso de ciertos productos 
justificados por el principio contaminador pagador. Estos instrumentos afectan 
directamente a 10s preclos de 10s productos de la parte afectada, lo que produce un 
incentive para reducir o cesar la practica contaminante. 

Constituyen el esquema opuesto a 10s impuestos y cargos, intentan recompensar 
el uso de sistemas, tecnologias y servicios ambientalmente favorables. Sin embargo, 
poseen la desventaja de que absorben parte de 10s ingresos pliblicos y estan propensos a 
ser desviados y a abusar de ellos. 

Esquemas de reembolso de depbsitos 

Estos esquemas alientan a 10s productores de bienes potenc~almente 
contaminantes a que vigilen el consumo seguro del producto. Funcionan mediante la 
imposici6n de un recargo sobre el precio del producto el cual es reembolsado cuando es 

" DCDE. Lrpr;ncrpepolltro.poyeer Pnrir- OCDE. 1975, p 25-29 
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consumido de manera segura. Estos esquemas se utilizan fundanlentalmente en la 
producc~on de latas de metal, botellas de vidrio y contenedores de plastico. 

Se refieren a aquellos instrumentos que se basan en 10s signos del mercado y del 
precio para el conhol y prevenci6n de la contaminaci6n. Los recursos ambientales esthn 
generalmente subvaluados por 10s subsidios otorgados por 10s gobiemos, lo que reduce 
el costo de sobrexplotaci6n y contaminaci6n y 10s precios del mercado generalmente 
reflejan solo costos privados ignorando 10s dafios a terceros. La utilization del mercado 
involucra el libre movimiento de 10s precios constituyendo una forma de reducci6n de 
10s costos economicos de conhol de la contamination. 

Las politicas de 10s Estados que utilizan este mecanismo lo hacen debido a dos 
caracteristicas atractivas; en primer lugar, son instrumentos mucho mis  ficiles de 
administrar e implementar que ohos y en segundo tkrmino tienen consecuenc~as fiscales 
importantes para 10s gobiemos debido a la reducci6n o eliminaci6n de subsidios. 

Creacihn de mecanismos de mercado 

Los mecanismos de creaci6n de mercados constituyen la forma mis  importante 
de reducir uno de 10s peligros mis  persistentes para el desarrollo sustentable que es la 
falta de mercados para 10s recursos ambientales y semicios. El establecimiento de 
derechos de propiedad, la privatizaci6n y descentralizaci6n, 10s sistemas de permisos y 
derechos comerciables son todos ejemplos de regulaciones bajo el mecanismo de 
creacihn de mercados. A continuaci6n se describen las principales caracteristicas de 
cada uno de ellos: 

a) Establecimiento de derechos de propiedad 
Se establecen para tierra, agua y concesiones de explotaci6n forestal y proporciona 
un incentivo para el manejo eficiente de 10s recursos. Cuando 10s explotadores de 
10s recursos obtienen su derecho de  propiedad o de concesi6n buscan contratos a 
largo plazo lo que resulta en u n  incentivo para la explotaci6n de 10s recursos de una 
manera sustentable. Supongamos que un lago es utilizado por dos industrias, la 
primera lo utiliza como dep6sito de desechos y la oha como suministro de agua. Si 
se otorga el derecho de propiedad a la primer industria, esta seguiria contaminando 
y se terminaria la fuente de agua para la otra industria. Si por el contrario el derecho 
de propiedad se otorga a la industria que utiliza el lago como suministrador de agua, 
esta podria prohibir la utilizacibn del mismo para arrojar 10s desechos por lo que la 
primera industria terraria. Si el derecho de propiedad se otorga una tercera industria 
o a un particular, este veria la forma de hacer contratos a largo plazo con ambas 
indushias para obtener mayores ganancias, de este modo, el tercero encontraria la 

a2 Vknrc ejernplor de uttlizaclOn y creaci6n de rnercador en Anexo I1 
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forrna de vig~lar y controlar dicho recurso para obtener el maximo valor par un 
ttempo prolongado. 

Los derechos de propiedad deben estar bien definidos de 10s contrario, darian lugar 
a protestas y conflictos rivales que crean incertidumbre y desalientan la inversion, la 
conservacion y la administration de 10s bienes. Los derechos que se obtienen con la 
propiedad se dehen especificar en forma integra junto con las reshicciones que se 
aplican a 10s que son propietarios y 10s derechos que le corresponden a quienes no 
lo son. TarnbiCn dehen ser exclus~vos en el sentido de que ninguna otra persona 
podra tener derechos similares o antag6nicos sobre esa misma parte del recurso en 
cuestion. Por bltimo, 10s derechos de propiedad deben ser legalmente transferibles, 
por tnedio de arrendamientoo, la venta o la donacion. Si no es asi, 10s incentives 
para la inversion y la conservacion se reducen en forma apreciable y la eticacia de la 
asignaclbn del recurso resulta afectada. Si a 10s dueiios de 10s recursos no se les 
permite transferir estos, se les desalienta a hacer inversiones a largo plazo ya que no 
podrian recuperar su inversion si cambian de actividad econ6mica. 

b) Privatlzacibn y descentralizaci6n 
Estos mecanismos juegan un papel Importante en la utilizaci6n sustentable de 10s 
recursos con el objetivo de obtener ganancias durante un tiempo mis  prolongado lo 
que proplcia las inversiones para el mejoramiento de  dichos recursos. Su mecanismo 
es muy similar al de 10s derechos de propiedad, pero en este caso se refiere al paso 
de servicios proporcionados por el Estado a manos de particulares. Un claro ejemplo 
de la privatization es el uso de energia, mientras lo controla el gobiemo su uso es 
indiscriminado y barato por 10s subsidios otorgados. Si pasa a manos de particulares 
el costo se eleva y por tanto se hace un uso m!is eficiente del recurso. 

c) Permisos y derechos comerciables 
lmplican el comercio de 10s derechos de contaminaci6n. En ciertas situaciones en 
donde la contamlnaci6n del aire y del agua esti sujeta a limites, 10s contaminadores 
individuales pueden vender y comprar cuotas de  emisi6n. La idea bisica bajo la cual 
funcionan 10s permisos es simple. Primero, se establece un nivel de contaminacion 
determlnado, que puede ser expresado en niveles de concentracibn, nlveles de 
emislon, cantidad de desechos quimicos, producci6n con CFCs, etc., y que se 
encuentra relacionado con niveles de emision pasados. Una vez determinado el nivel 
de contaminaci6n se erniten cuotas de contaminaci6n dependiendo del tipo de 
industria que se trate, de esta formi, cualquier persona que contamine menos del 
numero de permisos que posee recibe un cridito. Por ejemplo, imaginemos dos 
~ndustrlas A y B, las cuales emiten 6xidos de sulfuro a la atmbsfera. Cada una tiene 
diferenres costos: el control de una tonelada de  oxido de sulfuro en la industria A es 
de 20 d6lares y en la B es de 30. Supongamos que cada una de las industrias emite 5 
toneladas de bxidos de sulfuro. Si se utiliza una solucibn de comando y control , se 
requiere que A y B reduzcan sus emisiones en una tonelada cada una, la reducc~on 
total es de 2 toneladas y el costo es de 50 d6lares. 
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Por el contrario, si se establecen pennisos por 8 toneladas de emisiones y A y B son 
igualmente contamlnantes, el regulador decide colocar las 8 toneladas de manera 
equitativa y permite el comercio de 10s pennisos, lo cual significa que 10s permisos 
adquiririn un valor de mercado porque estin sujetos a la oferta y la demanda; el 
resultado del preclo de mercado es de 24 d6lares por tonelada de sulfuro. La 
~ndustria A puede reducir una tonelada de sulfuro a un costo de 20 d6lares y aunque 
A s61o necesira reducir una tonelada (de 5 a 4), gana mis  si reduce mis que eso, 
digamos a 3 loneladas. Esto le da un n i d ~ t o  de una tonelada que puede comerciar 
con 9. La industria B comprari gustosamente el permiso porque le pennitira evadir 
la obligation de reducir sus emisiones. El resultado final es que A reduce en 2 
toneladas sus emisiones y B en nada, per0 tinalmente se alcanza el objetivo inicial 
de reducir en dos toneladas las emisiones alcanzando de este modo la calidad 
ambiental. Pero interesantemente, A y B han ganado a travis de 10s permisos 
comerciables como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA 2.1 BENEFICIOS DE LOS PERMISOS COMERCIABLES 

Costo total de reduccih de emisiones en unal 20 I 30 
tonelad~~lp rorncrclo de perm~sos 

dc contrul con corncrcto de wrrnlsos I - 
I 

40 0 - 

h a  c o p  d p e s o  , .- _ I 0 I 
Corto nrlo d~ la rcrlui;tun con comer~~o I 16 

IGanancta del cornercio I 20-164 I 30-24=6 11 
Fuente: Turner. Pearce & Boleman. Environ,,renlol econo,niu: an elementary introduction. 
Londres: Haresrer Wheatsheaf, 1994, p. 138. 

Estos instrumentos recompensan a las empresas con procesos menos 
contaminantes sin que el sector p6blico utilice parte de sus ingresos y del mismo 
modo desincent~va a 10s procesos contaminantes por el costo que implica la 
adquislcion de cuotas, genera asimismo, un estimulo para la investigaci6n e 
1nversi6n en procesos menos contaminantes. 

Las ventajas de estos esquemas radican en el hecho de que si son monitoreados 
de manera adecuada se alcanza un tope en las emisiones totales por lo que 
constituye un modo eficiente de combatir la contaminaci6n y es compatible con 
cualquier nivel de contaminaci6n deseado por la sociedad de un pais en particular. 

Cuando estos instrumentos son.aceptados por 10s industriales y el mecanismo es 
puesto en practlca de manera eficiente, se pueden imponer estandares de 
contaminaclon mis exigentes lo cual redobla el incentive de 10s participantes a 
reducir sus em~siones. Tambiin hace posible que 10s gmpos ambientalistas compren 



parte de esas cuotas presionando a6n mas a 10s contaminadores a reducir sus 
pricticas." 

2.1.1.2.1 Otros instrumentos 

Estos instmmentos contienen un elemento no obligatono con el objet~vo de 
mejorar el ambiente a travCs de: 

Mejoramiento del acceso a la information relacionada con 10s problemas 
ambientales y las formas de reducirlos . Elevando el nivel de compromiso voluntario a escala individual o colectiva para 
modificar las pricticas contaminantes y reducirlas. Estos elementos se fundan en 10s 
siguientes mecanismos: 
a) Planeacion ambiental, evaluacibn del impacto ambiental, evaluacibn del ciclo de 

vida y responsabilidad del productor 
b) Acuerdos voluntaries individuales o colectivos para promover 10s objetivos de la 

politica ambiental a travCs de convenios industriales, acuerdos negociados, 
auto1~egulaci6n. cirdigos de conducta y eco-auditorias 

c) Esquemas de intercambio de informaci6n 
d) Sistemas de gestibn ambiental y procedimientos de auditoria para mejorar 10s 

costos de la obediencia de 10s objetivos ambientales." 

Estos instrumentos implican una elevada conciencia ecologica por parte de 10s 
productores y de la sociedad civil lo que todavia no es posible, desgraciadamente en 
muchos paises. 

El uso de regulaciones constituye la forma m h  comun de disminuir 10s 
problemas ambientales y refleja el reconocimiento de que muchos de 10s problemas 
actuales, se alcanzaron debido a que 10s precios recibidos y 10s costos pagados por 10s 
agentes econbmicos por utilizar el ambiente y 10s recursos naturales no compensan 
completamente 10s costos sociales involucrados. 

La gama de instrumentos de regulacibn se ha modificado de igual forma que 10s 
problemas ambientales 10s cuales han pasado de ser simples (locales, cuantificables y de 
bajo riesgo) a complejos (globales, no atribuibles, no cuantificables y de alto riesgo). 
Esto dernanda una combinaci6n de instrumentos de regulacibn para alcanzar objetivos 
ambientales. Los instrumentos de comando y control proporcionan un incentivo para 
reducir las emisiones, desechos y uso de insumos por debajo del nivel estipulado sin 
embargo, el costo de estos instrumentos es elevado puesto que s61o constituyen 
obligaciones y no se traducen en beneficios tangibles para las industrias; 10s 
instrumentos economicos pueden empujar a las industrias a alcanzar estindares con el 

"OCDE Op cil. pp. 7-1 I 
Y lbid,pp. 12-14. 
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menor costo y al desmollo de nuevas tecnologias que conmbuyan a alcanzar 10s 
objetivos ambientales establecidos. 

La reducci6n de 10s efectos nocivos sobre el medio ambiente a travCs de las 
regulaciones antes descritas, puede incrementar el bienestar mundial, per0 al hacerlo se 
pueden producir redistribuciones importantes de la renta seg6n que pais o que paises 
introducen las politicas destinadas a contener 10s dafios ambientales. Puede preverse 
que una atenc16n creclente a la protecci6n ambiental ejerceri efectos de importancia en 
la estructura industrial, seria preciso relocalizar industrias contaminantes en especial 
aquellas generadoras de desechos t6xicos e invertir en procesos tecnol6gicos llmpios y 
en nuevos procesos de reciclaje. Estas transformaciones afectatian via precios relatives 
o via suministros una gran cantidad de productos y el consumo tendria que reorlentarse 
hacia la protecci6n ambiental a la vez que a la satisfacci6n de las necesidades bisicas. 

No menos importantes serian las incidencias de las regulaciones en el comercio 
y en las lnversiones nacionales e internacionales, y en 10s flujos de financiamiento 
internacional. Toda relocalizaci6n de la industria, todo cambio en el origen y uso de  10s 
energeticos u otros recursos bhsicos, transformarin la esbuctura del comercio mundial; 
requenrdn asimismo nuevas inversiones asociadas a las nuevas wnientes comerciales, 
asi como nuevas asignaciones de financiamiento y del empleo de tecnologias. 

La ejecucibn de las regulaciones ambientales en pas del desarrollo sustentable 
tiene asimismo, dentro y fuera de las ewnomias nacionales, incidencias econ6micas de 
ono orden, que tienen que ver con el sistema de precios y costos y su manipulaci6n. Por 
un lado, podria ser necesaria la eliminaci6n de subsidies que hayan favorecido el 
desarrollo de actividades daliinas al medio ambiente; por otro, setia indispensable 
mediante diversos medios, reemplazar en condiciones econ6micas de mercado las 
producciones desplazadas por otras que generen empleo e ingresos y satisfagan 
necesidades, lo que a su vez afecta estructuras internas y determinados renglones del 
comercio internacional. 

Las regulaciones ambientales son en muchos casos la linica forma viable de 
proteger al medio ambiente sin embargo, debido al gran nkimero de implicaciones antes 
descritas deben ser utilizadas cuidadosamente mediante un anilisis detallado de las 
condiciones econ6micas, sociales y ambientales, ya que absorben ademis de 10s 
recursos econbmicos tambih recursos reales es decir naturales, humanos, cientificos y 
tecnol6gicos que pueden traducirse en barreras al crecimiento y desarrollo econbmicos 
cuyas consecuencias a nivel mundial serian catastr6ficas. 

2.1.2 REGULACIONES AMBIENTALES EN EL AMBITO NACIONAL 

Debido a 10s diversos acuerdos internacionales y a la presi6n de la sociedad 
civil, las medidas ambientales han tomado un lugar imponante a nivel de cada 1iaci6n. 
Las  dlferencias entre las medidas ambientales entre uno y otro Estado se deben a 10s 



problemas ambientales especificos y a la diferenc~a en el inter& de cada naci6n por 
proteger su ambiente. 

La consecuencia primordial de lo anterior es que estas medidas no tienen la 
rnrsrna ~ntensidad a nivel intemacional o algunas veces no son del mismo tipo, esto a su 
vez confiere consecuencias en el flujo del comercio intemacional, directamente, a travis 
de la restricc16n a las importaciones o a las exponaciones, mientras otras acciones 
pueden tener efectos indirectos en la competitividad, a traves del incremento de costos y 
el establecim~ento de estandares. 

Especificar el tipo y la forma de regulacinn de cada pais en particular seria una tarea 
muy amplia, por ello se describirin las regulaciones ambientales agrupadas en regiones 
que aunque no constimyen un grupo homogeneo, si permite describir las generalidades 
y hacer in fas~s  en aquellos paises que han tenido una regulaci6n destacada por su 
innovac16n o por la sevendad de su implantaci6n. 

En Asia Pacifico se ha desarrollado una legislaci6n ambiental amplia lo que se 
traduce en toda una estructura para la regulaci6n de la contaminaci6n e incremento de la 
gest16n ambiental en general, desafortunadamente, su implementaci6n no ha sido 
exitosa deb~do a que un gran nlimero de paises de la regi6n tienen instituciones dibiles 
o falta de recursos humanos y financieros. En Africa, tambiin se ha establecido una 
legislaci6n ambiental bisicamente a travis de programas nacionales de accibn 
ambiental patrocinadas por instituciones financieras intemacionales. 

En paises de la Uni6n Europea, la legislaci6n ambiental y las consideraciones 
ecolog~cas afectan cada sector de la sociedad, a1 nivel individual, industrial y a la 
eshuctura gubemamental y la utilizaci6n de una combinaci6n de instrumentos de 
mercado y de comando y control han logado un control eficiente de la contaminaci6n y 
de la util1zaci6n de recursos. Noneamirica tambiin ha establecido medidas legislativas 
para combatir el deterioro ambiental que han tenido un Cxito considerable en la 
estabilizacion y mejoramiento de 10s ecosistemas. 

Mientras las reformas econ6micas ofrecen una llave para solucionar ciertos 
problemas ambientales en Europa Central y del Este, la legislaci6n ambiental necesita 
mayor desarrollo, armonizacion y refuerzo para alcanzar la mixima efectividad. 

En America Latma y el Caribe muchas iniciativas concemientes a1 ambiente giran 
alrededor de mecanismos de comando y control, particulaimente la legislaci6n. 
Mientras se establecen nuevas instituciones para implementar reformas legislativas en 
la regi6n. la debllidad institucional permanece y en algunos casos se ha agravado 
dcbido a 10s limites financieros. Los programas de ajuste han obligado a 10s gobiemos a 
reducir el gasto social y ambiental al igual que en Africa causando un abandon0 
temporal de las polit~cas ambientales. 



Los programas ambientales, las instituciones y las leyes de Asia Occidental han 
creado en algunos casos un exceso de legislaci6n arnbiental pero sin in teqacih  ni 
coordlnaci6n debido a la falta de consideraci6n en 10s requerimientos inst~ti~cionales. 

En 10s afios reclentes, la mayoria de 10s paises africanos han desarrollado planes 
estratfg~cos de accion ambiental asi como reformas polit~cas macroecon6micas y la 
~mplementacion de convenciones intemacionales a travCs de programas nacionales. Los 
planes nac~onales de acci6n ambiental, las estrategias de conservaci6n nacional, 10s 
planes de acci6n nacional para el combate a la desertificacion, 10s planes nacionales de 
reforestacion tropical entre otros, han jugado un papel significativo en la integration 
del desarrollo con el medio ambiente. Lo mas relevante de estas actividades en 10s 
setenta, fue la preparacidn de planes de control de desertificacion a lo largo de  Africa 
Occidental y la creacion de estrategias nac~onales de cons~waci6n alrededor del 
continente. En la actualidad, cerca del 80% de 10s paises del Africa subsahariana han 
desarrollado planes nacionales de acci6n ambiental y otros Estados estin preparando o 
implementando estrategias ambientales de caricter ~ i m i l a r ? ~  

Como pane de 10s planes estratigicos, 10s paises africanos han implementado 
reformas instimcionales: instituciones ambientales nacionales (ministerios, 
depanamentos, comisiones), organizaciones no gubemamentales, e instituciones 
pr~vadas quienes han tomado la responsabilidad de promover el desarrollo sustentable y 
desarrollar politicas y programas para el mejoramiento ambiental. 

Sin embargo, en muchas naciones africanas, las instituciones son todavia dkbiles y 
no esthn equipadas adecuadamente para desanollar sus funciones. Esto se debe a 
diversos factores, incluyendo la falta de personal calificado, la ausencia de capacitacibn, 
falta de integrac16n y cooperation entre las instituciones pliblicas y privadas y las 
leglslaciones y politicas gubemarnentales c ~ n t r a ~ r o d u c t i v a s . ~ ~  

TambiCn se han reallzado cambios importantes en las constituciones afr~canas para 
lncorporar 10s principios bhicos de gest16n ambiental. El derecho individual a un 
ambiente limpio y sano y el deber del Estado en la protecci6n y conservaci6n del 
ambiente y 10s recursos naturales son temas recurrentes en las nuevas constituciones 
africanas. 

Es imposible reportar en detalle todo el amplio rango de lnlciativas ambientales que 
se han desarrollado en Africa debido a que cada nacibn tiene condlciones sociales, 

*' 
Ogolla. B.D '.Envlranrnental Law in Africa: status and nends" en htrernnrior,ol Brt,ere5.? Lu~~yer ,  

Warhmgton, D.C.. rol 2 3 ,  no. 9,  ocNbre de  1995, pp. 597.444. 
a ibid. p 2B-311 



Trata,nienfo inferno en n!uferirr atnbienfal 52 

economicas, institucionales y ambientales diferentes, par lo que solo se dara cuenta de 
las mas significativas. 

Los problemas ambientales relacionados con el suelo son de 10s principales temas 
en Africa y el principal reto es la reduccibn de su sobrecarga. Algunas de las politicas y 
acciones planeadas o implementadas incluyen una revision de 10s derechos de 
anendamiento, clasificaci6n de la tierra, conservation del suelo y mejoramiento de las 
pricticas de apricultura, el desarrollo de la ecoagricultura, agrosilvicultura y progamas 
de reforestation. 

Sin embargo, 10s problemas relacionados con la tierra contintian debido a que son 
limitadas las altemat~vas industriales para reducir la presi6n sobre la tierra. Los 
gobiemos han tratado de expandir y diversificar la estructura productiva a traves del 
sector industrial, estos esfuerzos se han enfocado en politicas de desarrollo de la 
infraeshuctura institutional para lograr el cambio, esto incluye el establecimiento de 
condiclones adecuadas (fiscales, monetarias, c6digos de inversion, regulac~ones de 
importation y exportation) para el desarrollo de negocios. 

Debido a la presion de un desarrollo acelerado, las inversiones se han realizado sin 
la considerac16n del impact0 ambiental. A nivel national, existen problemas para 
alcanzar acuerdos entre varios sectores (gobiemo, la comunidad local, inversionistas 
extranjeros y agencias intemacionales de financiamiento) en actividades de inversion. 

El problema del agua se ha convenido en una prioridad en el continente africano. 
Los programas para el suministro y saneamiento del agua incorporan nuevas ideas 
centradas en la evaluaci6n de  las necesidades y requerimientos de 10s beneficianos asi 
como su participaci6n. Ha existido un movimiento gradual hacia la part~cipacion de la 
comunidad en la gesti6n del agua a travks del establecimiento de  prioridades y mediante 
la adopc16n de responsabilidades, autoridad y control sobre mejoramiento y operaci6n 
de 10s servicios. Algunos ejemplos de Cxito en 10s programas de suministro y 
saneamiento de agua se encuentran en Burkina Faso, Mali, Togo, Lesotho, Zimbabwe, 
Botswana y ~amibia. '?  

La reg1611 ha implementado estrategias innovadoras para el control de  la fauna, 
como el programa de gesti6n de Areas comunales para recursos indigenas (CAMPFIRE) 
en Zimbabwe, establecido en 1987, el disefio de gestion administrativa para areas 
comunes (ADMADE) en Zambia y el programa de Conservaci6n de la fauna en 
Tanzania. Bajo estos programas, las comunidades obtienen ingresos a travCs de  la 
administraci6n de la caza deportiva. 

Con relacion a las areas costeras y marinas, 10s paises tienen diversas regulaciones 
para controlar las actividades de  inversibn, pesca, derrames de petroleo y la explotacibn 

3, Dorm-Adzobu h'plv roorr- i??rliraionalinng e~tv;,annte,~ml ntonogaxenl in Africa. Washinelon. World 
Rcrources Insttnxe. 1995pp. 146-259. 
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de aguas maritimas profundas. Sin embargo, la implementaci6n de estas medidas 
reglamentarias no han tenido txito debido a la falta de coordinaci6n entre las 

inst~tuciones, a la falta de recursos tinancieros y tkcnicos para hacer cumplir la ley. Las 
politlcas locales y nacionales existentes estin comprometidas, en algunos casos, con 
benefic~os econ6micos a corfo plazo lo que resulta en el desarrollo de proyectos sin la 
consideracton ambiental adecuada. 

La consideration del ambiente marino ha sido retrasada por 10s esfuerzos de 
conservacion de  la tierra toque trae como consecuencia la pesca ilegal y la explotaci6n 
abuslva de plantaciones acuiferas. Sin embargo, existen esfuerzos exitosos como el caso 
de Nan l~b~a  en donde la conservaci6n de 10s recursos marinos se realiza a travCs de 
sistemas de cuoras, la veda y prohibicibn de 10s mbodos de pesca destructivos. En 10s 
Estados africanos costeros se ha implementado un programa de administraci6n integral 
de la zona costera (ICZM) que es un proyecto de 5 afios patrocinado por la Uni6n 
Europea. El objet~vo del programa es el desarrollo sustentable de las zonas costeras, las 
politicas y acciones incluyen un mejor uso de la tierra, control de desechos acuiferos, 
control de uso de ferfilizantes, protecci6n de dunas, proteccion de acuiferos de 
sal1nlzaci6n, monitoreo de la calidad del agua en las lagunas, consewaci6n de la gran 
variedad de especies de las plantas endkmicas y una auditoria ambiental comp~eta. '~ 

Los acuerdos institucionales que facilitan y coordinan las acciones regionales de 
medio ambiente y desarrollo incluyen organizaciones subregionales como la Uni6n del 
Mageb ~ r a b e ,  el ComitC Permanente Interestatal para el Control de la Sequia, la 
Comunidad Econ6mlca de Estados de  Africa Central, y la Autoridad 
lntergubemamental de De~arrollo'~. De igual forma, se han establecido foros regionales 
de alto nivel para el establecimiento de politicas ambientales regionales. Estos foros 
~ncluyen la Conferencia de Ministros Africanos del Medio Ambientew, la Comunidad 
Econ6mica Africana y el Consejo de Ministros hirabes encargados del Medio 
hmbiente" 

Bajo el auspicio de estos organismos se han desarrollado programas regionales 
sobre desenificacion, sequia, conservaci6n de la biodiversidad, intercambio tecnol6gico 
e investigaci6n ambiental asi como tratamiento de desechos. Sin embargo, se ha tenido 
muy poco exit0 debido a la falta de recursos de 10s paises miembros de cada organismo, 
falta de capacidad en el imbito regional v nacional asi como de 10s mismos organismos - - 
para llevar a la prktica las politicas y programas; falta de  coordinaci6n y transparencia 
entre todas las instancias nacionales y regionales involucradas, falta de democratizaci6n 
y parficipaci6n de la sociedad en la form~laci6n de proyectos y falta de paz y seguridad 
en la regi6n que afectan gravemente fa seguridad alimenticia, la protecci6n ambiental y 
el desarrollo sustentable de la regi6n. 

" Ogalla, B.D. Op eil. 451-459 
)P Formado por Djibull, Erioea. Etiopia, Kenla, Somalia. Sud&n y Uganda. 
A 0  Errsblrcido bajo lor aurpicior del PNUMA en 1985. 
A ,  Erlablecido como un c u e v  especial de la Liga de Eslador ~ r a b e s  y que esfi formado por I 1  Estadas 
alncanos y 12 Esladar de Aria Occidental. 



2.1.2.2. AMERICA LATlNA Y EL CARlBE 

La regulation de la cuestion ambiental en Amirica Lat~na y el Caribe ha sufrido una - 
transformation paulatina; en este proceso se  pueden distinguir tres grandes etapas. En la 
primera, las fuerzas sociales carecen de una conciencia ambiental consolidada. El medio 
ambiente se considera como un factor estable y constante que constituye una 
extemal~dad respecto a 10s procesos economicos. Las consideraciones ambientales 
trenden a perciblrse en 10s medios gubemamentales como obsticulos al crecimlento 
que no se podian dar el lujo de atender. 

Ante la evidencla de 10s mhltiples deterioros ambientales que conlleva la 
industrialization, la urbanizaci6n y la modemizacion productiva del campo, se ~nicia 
una segunda etapa que podria cons~derarse como de transition. En ella empieza a tomar 
forma un nianejo mas institutional de la cuesti6n ambiental determinado tanto por una 
fuerte presi6n politica de amplios nficleos sociales que empiezan a verse afectados en su 
calidad de vlda, como la irmpci6n de algunas calamidades ambientales que podian 
llegar a comprometer a 10s procesos productivos. La defensa del medio ambiente que 
t~ende a concentrarse en el control de la contamination pasa a constitulr un objetivo 
ineludible que se inscribe en todo programa politico de gobiemo, aunque a veces no 
pase de un nivel declarativo. Se empieza a desarrollar una legislacion mas estructurada 
cuya eficacia es sin embargo bastante limitada. En esta etapa se hace presente la presi6n 
de grupos organizados de la sociedad civil, que toman parte activa en defensa del medio 
ambiente. 

En una tercera etapa, 10s estindares ambientales se fijan y se internacionalizan. La 
dimens16n ambiental se incorpora a 10s programas de 10s partidos politicos y se 
consolida su presencia inst~tucional en la sociedad civil. Surge una nueva actividad 
economica cuyos fines son especificamente ambientales. La atenci6n a 10s problemas 
de conservation del medio amb~ente se percrbe incluso como un negocio l u c ~ a t i v o . ~ ~  

En 10s paises de la region son desiguales 10s avances que se han realizado en 
relaciirn con la gesti6n ambiental. Algunos carecen de una politica ambiental adecuada 
y explicita; otros, presentan s61o logros conceptuales en este campo. La gestion 
ambiental sigue asumiendo en la region un caricter erritico aunque la mayor parte de 
10s paises poseen un perlil nacional ambiental que se traduce en un esquema en donde 
se establecen las fuerzas y debil~dades ambientales del pais en general y de cada region 
en particular, 10s planes de acci6n ambiental y las estrategias de consewaci6n son 
escasas sino nulas y en las que existe, su puesta en prictica es muy costosa y dificil de 
monltorear. '' 
42 PNUMA-Agencra Espaola de Cooperacibn Intremacional-Ministerio de Obrar Pdbllcas y Urbanismo. 
Deiorrollo y arc& an~bienre en AmCico Lolit!" y el Cnrzbe. Unu visidn evolunvn. Madrid: Ministena de 
Obrar Publicas y Urbanirmo. 1990, pp. 212-228. 
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La mayor parte de 10s paises de la regi6n han llevado al plano constitutional la 
obligaci6n del Estado a la protecci6n del medio ambiente y han establecido, en la 
mayoria de 10s casos, leyes o reglamentos nacionales en relacion a la protecci6n del 
ambiente. En Colombia se estableci6 el C6digo Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protecci6n a1 Medio Ambiente el 18 de diciembre de 1974, el cual en 
la parte IV respecto a las normas de presewaci6n ambiental estipula el us0 de 10s 
mejores mitodos existentes para la production, el manejo de residuos y desechos pero 
sln el establecim~ento de esthndares. Venezuela en la Ley Organica del Ambiente del 16 
de lunio de 1976 establece la creaci6n de la Procuraduria Arnbiental. Ecuador mediante 
la Ley para la Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n Ambiental del 21 de junio de 
1976 crea el Comitt Interinstitucional de la Protecci6n del Ambiente. Costa Rica creo 
en 1981 el Sistema Nacional de Protection y Mejoramiento del Ambiente. Cuba 
estableci6 en 1981 la Ley de Protecc16n del Medio Ambiente y del Uso Racional de 10s 
Recursos Naturales. Brasil establec16 en agosro de 1981 la Disposic16n sobre lapolitica 
nacional del medio ambiente, sus fines y mecanismos de formulaci6n e implicaciones y 
de otras providencias. Mtxico estableci6 en 1982 la Ley Federal de Protecci6n al 
Ambiente (con reformas y adiciones del Diario Oficial del27 de enero de 1 9 8 4 . ~  

Los C o s  ochenta de crisis en AmCrica Latina fueron tambitn aiios de deuda y 
desconcierlo, la gestion ambiental fue entonces objeto de una revisi6n critica que ha 
cuestionado su eficacia sobre todo en lo que se refiere a1 componente normativo. Existe 
un profundo escepticismo en la opinion publica regional por la promulgaci6n de 
cualquier nonnariva ambiental. Estos problemas en la aplicacion de las medidas se 
deben a: 

Problemas administrativos. No existen organismos administrativos apropiados, 
cuando existen, se traban en un desgastante conflict0 de competencias y 
atribuc~ones; cuando lo superan son victimas de la carencia de  recursos humanos y 
financieros adecuados y cuando 10s consiguen tienen la amenaza de 10s recortes 
presupuestales de liltima hora. 
Falta de realism0 socioecon6mico en la normatividad vigente, deficiencias en la 
estructura de 10s sistemas normativos relacionados con el medio ambiente y al 
siempre insuficiente desarrollo reglamentario de las leyes ambientales y a la 
existencia de un rCgimen apropiado y eficaz de sanciones. 
Desconocimiento de la legislaci6n ambiental propiciado por su exhaordinarla 
dlspersion junto con una conciencia ambiental precaria por parte de la poblacion. 
Ausencia de una concepci6n juridica moderna del medio ambiente e ineficiencia del 
sistema juridic0 general de 10s paises. . Falta de voluntad politica por pane del Estado para aplicar la normatividad 
ambiental que radica en la falta de correspondencia enh.e la profundidad del 
fendmeno sobre el cual se pretende mc~dir y el carhcter del instrumento normativo 

A' PNUMA-ORPALC. Legislneid~t ombzenml en Arni.rrcn Lotino g el Cnribe. Mhxico: PNUMA-ORPALC, 
1985 



de accion. La legislaciirn ambiental ha tendido a concebirse como un derecho 
esencialmente represivo, se ha lim~tado en la practica a establecer un conjunto de 
prohibiciones para proteger el ambiente y en consecuencia a sancionar las conductas 
individuales que violan dichas prohibiciones. 

En 10s ult~mos afios, America Latina y el Caribe se han visto inmersos en un proceso 
de integration subregional que incluye temas econ6micos, sociales y amb~entales. Estos 
acuerdos incluyen al Pacto Andino, MERCOSUR, la Cooperation Andina de Fomento, 
el S~stema de Integration Cenhoamericana, la Iniciativa de las Amtricas que incluye a 
Canada y Estados Unidos y el Tratado de Libre Comerclo de Ambica del Norte4'. Estas 
alianzas subregionales han jugado un papel fundamental en la preparaciirn de 
docunientos ttcnicos que establecen guias de principios, procedimientos de manejo 
adecuado de desechos y politicas regionales en materia ambiental. 

De igual fonna, existe una reuniirn anual de minishos del medio ambiente de 
Amenca Latina y el Caribe organizado en cooperaci6n con el PNUMA y cuyos 
principales objetivos son la implementaci6n de una agenda ambiental, la identificacibn 
de oportunidades de cooperaciirn regional en materia de medio ambiente que 
promuevan el cumplimiento de la Agenda 21 y el alcance de posiciones comunes 
respecto a temas de importancia intemacional con implicaciones para la regi6n. 

2.1.2.3. ASIA OCCIDENTAL 

En las ultimas dos dtcadas, en la region de Asia Occidental se han realizado grandes 
avances en el desmollo y refuerzo de las instituciones ambientales y la legislaci6n. Las 
lniciativas para proteger a1 medio ambiente en el Bmbito nacional dependen 
bisicarnente de mecanismos de comando y control, la legislacion particulamente. Las 
principales vias para la implementaciirn de la politica ambiental en la region han sido 
las instituciones de conhol ambiental, el reforzamiento de las leyes y el establecimiento 
de estindares u nonnas a travCs de la legislaci6n. 

Los cambios socioeconomicos recientes en la regi6n llevan consigo implicaciones 
en materia ambiental. El crecimiento urbano e industrial no tiene precedentes, 
particulannente en la region del Golfo, lo que se ha haducido en el increment0 de la 
demanda de recursos naturales y eliminaci6n de desechos tanto dom&sticos como 
indushiales. Ademhs, 10s programas de ajuste eshuctural han llevado a 10s gobiemos de 
algunos paises de la regi6n a suspender muchas actividades pahocinadas por el 
gobiemo, incluyendo el mejoramiento ambiental. 

Todos 10s paises de la region cuentan hoy con instituciones o m~nisterios 
amb~entales pero en algunos de ellos, estas se han reestablecido o reeshucturado 
dindoles una posici6n politica mas alta. 

4, El TI.C re tralari en el apanado correspond~ente a NorteamCrica 



TABLA. INSTITUCIONES AMBIENTALES GUBERNAMENTALES Y 
AGENCIAS EN ASIA OCCIDENTAL 

Conscja de Mmistros 

Fuenle. UNEP. "Generol Environment01 Ourlook". [On line]. Disponible en: hnpllw~vw. 
rolae.unep.m~~eol.hrm 

Otros Estados han establecido instituciones ambientales aunque no necesariamente 
a1 nivel de ministerios coma las direcciones generales para el medio ambiente o 
~nst~tuciones similares que se establecieron en Irak, Emiratos Arabes Unidos y Yemen. 
Los Consejos de Roteccion ambiental se reemplazaron por autoridades ambientales a 
nivel de direccion general en Bahrein y Kuwait. 

Los emlratos ~ r a b e s  Unidos mediante una ley federal en 1993, cre6 la Agencia 
Federal del Medio Ambiente, la cual es la primera instituci6n en el pais con poderes 
legales para proteger y conservar el medio ambiente. Recientemente, el Banco 
Occidental y la autoridad de Gaza establecieron una instituci6n central para el cuidado 
ambiental e introdujo una legislacion para la protecci6n de losrecursos. -, 



En Libano, el Ministeno del Medio Amblente se establecio en 1993; en Arabia 
Saudita ademas del establecimiento de una instituci6n central para el cuidado 
anib~ental, se establecieron ministerios por sectores arnbientales como el de agricultura 
y agua, el del petroleo, el de recursos minerales, el de  industria y electricidad y el dt. 
salud En Kuwait se aprobb la primera ley para proteger las aguas navegables de la 
contaminaci6n del petroleo y en la constltuci6n se incorpor6 por primera vez en 1980, 
el deber del Estado de proteger el medio ambiente establecitndose 10s mecanismos para 
hacer respetar las leyes ambientales. 

A pesar del gran nhmero de instituciones, 10s programas y leyes, estos son 
sectoriales y no coordinados. En muchos paises son instituciones diferentes las 
responsables del agua, agricultura, pesca, recursos minerales, desarrollo, asentamientos 
humanos, industria, transporte y turismo. Esta falla se ha reconocido y se han realizado 
esfuerzos para corregirlo a travb del desarrollo de estrategias interministeriales o 
interdepartamentales. 

Debldo a esta debilidad en la estructura organizativa, asi como a las fallas en la 
maquinaria consultiva, no existe una politica nacional integral en materia ambiental. 
Ademas de ello, 10s departamentos ambientales tienen personal y presupuesto limitado 
con relacion a las tareas que deben cumplir. 

A pesar de la fragmentation de las responsabilidades ambientales en la regi611, la 
legislacion ha tratado a partir de 10s ochenta de ser mas integral, estas leyes conocidas 
como marcos han ayudado a 10s paises a reordenar sus aproximac~ones fragmentadas 
del cu~dado ambiental. Las leyes marco en la regi6n incluyen: 

El Decreto de establecimiento del Comitt de protecci6n Ambiental en Bahrein 
(1980) 
El Decreto iraqui de Protecci6n y Mejoramiento del Medio Ambiente (1986) 
La Ley Protectora del Ambiente en Kuwa~t (1980) 
El Decreto que crea el Consejo para la Protecci6n del Medio Ambiente y Control de 
la Contaminaciitn en Omin (1979 y enmendado en 1985) 
Los Estsndares de Protecci6n Ambiental en Arabia Saudita (1982) 
El Decreto concemiente al establecimlento del Cornit6 Supremo para el Medio 
Ambiente y su Mandato en 10s Emiratos ~ r a b e s  Unidos (1981). 

A pesar de que la mayoria de 10s paises en la regi6n tienen una legislaci6n ambiental 
adecuada, se requiere de una enmienda, revision e incluso nuevas legislaciones. Las 
normas, estindares y monitoreo son generalmente inadecuadas y se requiere de 
asistencia para remediar la situation mediante la puesta en marcha de mecanismos 
efectivos.'" 

'6 t iSEP.  "Grrzunrl Eavironnm,rol Ot,llook ". (On ime] Dirponible en: httpll\vww. rolac.unep.mxlgeol.htm 



Una tendencia reciente en muchos paises de Asia Pacifico ha sido el reforzamiento 
de las estructuras gubemamentales para la proteccibn ambiental. Se han establecldo un 
Bran nlimero de instituciones ambientales incluyendo ministerios del med~o aniblente y 
agencias lndependientes para asistir a estos ministerios. 

Los instrumentos de politica ambiental aplicados en la region son prlncipalmente 
instrumentos de comando y control y planes estratCgicos ambientales. La legislacion, 
estandares regulatorios y procedimientos de planeaci6n ambiental relaclonados con la 
labor pcblica, particularmente evaluaci6n del impacto ambiental, son lo5 instrumentos 
de gestlon ambiental mis importantes. De igual forma, se han realizado serios esfuerzos 
por pane de las lndustrias e institutos de investigac16n para el desarrollo de tecnologias 
a favor del medio ambiente y para la incorporaci6n de consideraclones ambientales en 
10s procesos de producci6n. 

La legislac~on ambiental y las politicas de proteccion al medio ambiente son las 
pricticas mas comunes de regulation en la regon. En Malasia, el Acto de Calidad 
Ambiental (EQA) provee de una estructura para la regulaci6n de algurias formas de 
control de la contamination de rios, control de afluentes de descarga, control de la 
contaminac16n de  las comentes en Areas bajo control de autoridades locales, guias para 
el control de la contaminaci6n del aire y por emisibn de humo y gases indllstriales. 

El principal tnfasis de la politica ambiental de China es proporciorlar protecci6n 
ambiental a la par del desarrollo economico y el avance social, marimizando 10s 
beneficios sociales y ambientales. La Ley para la Protecci6n Ambiental de la Repliblica 
de China se adopt6 en 1979 y comprende provisiones constitucionales, leyes y 
regulaciones que cubren varios aspectos de protecci6n ambiental incluyendo aspectos 
administrativos y la implementaci6n de convenciones y tratados intemacionales. 
Ademis, se han desarrollado ocho programas ambientales nacionales que incluyen 
instrumentos de creaci6n de mercado y de comando y control: 

Tres politicas sincronizadas (diseiio, construcci6n y control de la contaminaci6n) 
para el desarrollo de proyectos de inversi6n. 
Evaluaci6n del impacto ambiental 
Slstemas de cargos de contaminaci6n 
Sistema de responsabilidad de proteccion ambiental, el cual define la dlstribucidn de 
la responsabilidad para asegurar la calidad ambiental a nivel local, depanamental o 
de unidad de trabajo 
Control centralizado de la contaminaci6n 
R e ~ s t r o  de descargas contaminantes y sistemas de permisos de descargas 



Slstema de control de la contaminaci6n a travts de plazos y requerirnientos de 
descargas y proyectos para alcanzar el estindar de descargas establecido por el 
gobiemo.. 

Otro plan muy bien implementado es el de Singapur denominado Plan Verde de 
Slngapur de 1992 en el cual se puso en marcha un mecanismo para establecer una 
ciudad con altos estindares de salud plibllca, aire limpio, agua clara y tierra limpia para 
el afio 2000. Los objetivos del plan contemplan educaci6n ambiental, tecnologia limpia, 
conservac~on de recursos, conservation de la naturaleza y reducci6n de ruidos; 
establece ademas, la reducci6n de dioxido de carbono, el uso eficiente de la energia y el 
establecim~ento de un tope miximo de un kilo de basura diario por persona. 

Para combatir la degradaci6n del suelo en la region, se han establecido politicas y 
programas que incluyen el control de las cuencas, la conservaci6n del agua y del suelo, 
la estabilizacion de las dunas de arena, la reforestaci6n y el reestablecimiento de la 
fert~lidad del suelo mediante el uso de abonos y fonnas apropiadas de cultivo. En 
Nepal, existen proyectos en ireas criticas como Kulekhani y Phewa Tal en donde las 
politicas han tenido mucho txito." 

Para reducir el problema de deforestacibn, 10s gobiemos nacionales han tornado 
medidas para proteger las keas  forestales, asi como para establecer parqnes y Areas de 
conservaci6n de fauna y crear programas de reforestaci6n. De acuerdo con el Fondo de 
las Nac~ones Unidas para la.Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) en su evaluaci6n de 
1993, la tasa de reforestacih mas alta en el period0 de 1980-1990, se registr6 en Asia 
Pacifico con un increment0 del30% respecto a la dCcada anterior. 

Muchos paises de la region como Japon, Malasia, la Repdblica de Corea y Singapur, 
utilizan incentivos econbrnicos e inshumentos como el principio contaminador pagador, 
reducci6n de  irnpuestos y otras medidas preventivas para alentar a las empresas a 
reducir la contaminaci6n del agua. Un ejemplo notable es el Programa Rio Limpio 
desarrollado por el gobiemo de Singapur en 1977. El programa cost6 200 millones de 
d6lares y ha vuelto a la vida a1 rio Singapur y la Cuenca Kallang. El Rio Singapur 
mantiene una vida acuitica otra vez proporcionando de  2 a 4 mg de  oxigeno por litro, el 
objetivo del gobiemo es reducir la contaminaci6n y alcanzar niveles de 5 mg por litro 
para el aRo 2000. Desde 1988, Hong Kong ha desarrollado proyectos de  limpieza de 
rios, al igual que la India quien ha desarrollado un proyecto de acci6n para el Rio 
Ganges. 

Un nlimero elevado de paises de la regi6n han enfatizado el cumplimiento de las 
politicas de conse~aci6n del agua, incluyendo a las comunidades locales en la 
descentralizaci6n de la administration del agua y promueven la participaci6n pdblica en 
la consewaci6n del agua. Por ejemplo, las estrategias de conse~aci6n de las aguas se 

4: Katb Ichlr6 el al.  Environmen,ollo~~~r in Sourl~rarr Aria on,/ Chem. Japb:  University Tokyo Press, 1981, 
9p.t 1-45 
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han vuelto populares en Beijing en 10s sectores domtsticos e industriales y ha 
contr~buido a ahorrar el 30% del consumo. El uso de agua del mar se ha incrementado 
reenlplazando el agua fresca para propositos dom6sticos en Hong Kong. 

La participation del sector privado en la adm~nistracion ambiental se ha 
lncrementado de manera significativa en toda la regi6n. En JapQ, 10s empresarios son 
10s participantes mis activos en las cuestiones de desarrollo e investlgacion tecnologica. 
En una invesrigaci6n del Nihon Keizai Shlmbun, se encontr6 que el 88% de las 144 
principales firmas han establecido divisiones ambientales. La indushia japonesa es lider 
mundial del ~nercado de equipos de gas, desulfuraci6n y desnitrificacibn, asi como en 
tecnologia automotriz limpia, incluyendo energia fotovoltaica y el desarrollo de nuevas 
tecnologias como recubrimientos de  di6xido de carbon0 y procesos de produccion libres 
de clorofluorocarbonos.48 

Las empresas pnvadas japonesas estin muy involucradas en el patrocinio de 
agencias gubemamentales de investigacibn como la Organizaci6n para el Desarrollo de 
Tecnologia Industrial y Nueva Energia (NEDO) y el institute de Investigacibn para la 
Innovacibn de Tecnologia para la Tierra (RITE), las cuales trabajan fundamentalmente 
en el desarrollo de tecnologias para reducir el calentamiento de  la tierra. Nueve de las 
pnncipales compaiiias acereras e s t h  involucradas en un proyecto para incrementar el 
uso de la chatarra en la producci6n de acero y la Asociacibn de Manufactureros de 
Autom6viles (JAMA) ha establecido estindares para la producci6n de autopartes 
plisticas que promueven su reciclado. Las operaclones conocidas como co-operaci6n de 
consumidores ha tenido una fuerza impres~onante para la popularizaci6n de 10s 
productos verdes, lncluyendo productos reciclables, biodegradables, recargables, sin 
clorofluorocarbonos y productos libres de plomo. 

Los grandes esfuerzos de la regibn en el establecimiento de politicas ambientales, se 
complementan con el sistema de  etiquetado ecolbgico. Singapur ha desarrollado a partir 
de 1992, un esquema de etiquetado verde que ayuda a 10s consumidores a identificar 
productos que son amigables ecol6gicarnente. Este esquema establece guias especificas 
en la manufactura, dishibuci6n, uso y eliminacibn de 10s productos. China e India 
adoptaron un sistema de etiquetado amb~ental en 1993, a la fecha China ha establecido 
estindares para siete tipos de productos y planes para la utilizacibn de insumos 
ecolbgicos como aerosoles que no d ~ ~ t ~ y e n  la capa de  ozono, peliculas plisticas 
degradables y pinturas solventes at agua. La India ha preparado criterios para la marca 
ecol6gica de catorce categonas de productos: jabones y detergentes, papel, pinturas, 
plisticos, aceites lubricantes, aerosoles, material de  empaquetado, sustitutos de madera 
y b.aterias 

A partir de la Cumbre de la Tierra en 1992, se ha puesto nn gran enfasis en la 
cooperaci6n regional para control de la contaminaci6n. En el marco de la Asociaci6n de 

I ,  Ibid, p. 39 



Naciones del Sudeste ~s i i t ico" '  (ASEAN), se desanoll6 en 1993 un plan estratigico de 
acci6n ambiental con duraci6n de 1994 a 1998. Este plan incluye todas las ireas 
prioritarias en materia ambiental coma control de la contaminaci6n maritima, 
con1aminaci6n atmosfkrica, control de desechos, manejo de materiales t6xicos lo que 
incluye el establecimiento de una guia reglonal para el asentamlento de industrias 
altamente con tam in ante^.^^ 

2.1.2.5 EUROPA 

Europa posee uno de 10s m i s  avanzados sistemas de regulaci6n ambiental, sin 
embargo, las tendencias son diferentes en cada una de las subregiones. La mayoria de 
10s paises de Europa Occidental comenzaron sus regulaciones ambientales despuCs de la 
Conferencia de Estocolmo, per0 se les dio mayor prioridad hacia finales de la dCcada de 
10s ochenta. Desde eso, surgieron grandes diferencias con 10s paises con economias en 
transici6n. En Bulgana, la Reptiblica Checa, Hung'a, Polonia, Rumania y la Repcblica 
Eslovaca, 10s deseos de unirse a la Un16n Europea, 10s oblig6 a mejorar sus 
regulaciones ambientales al nivel de 10s estrictos estindares ambientales de la Uni6n. 

En la Un16n Europea, la legislac~on ambiental afecta la vida de todas las personas y 
ha penefrado cada sector de la sociedad y la estructura de gobiemo. Los paises tienen 
legislaciones en el imbito local y nacional y convenios institucionales para alcanzar sus 
objetivos ambientales y para implementar la Agenda 21. Algunos grupos de  industriales 
han adoptado programas de responsabilidad ambiental. Existe tambiCn un Cnfasis en la 
cooperacibn interdepartamental, politicas integrales y legislaciones coactlvas para 
solucionar el problema. 

La participaciin pfiblica esth muy involucrada en la politica ambiental y en 10s 
procesos decisorios en varios niveles. En Europa Central y del Este, de acuerdo con un 
estudio de l996", existen progresos sustanc~ales de oficiales de gobiemo, ciudadanos y 
organizaciones no gubemamentales en la comprensi6n de  10s beneficios de  la 
panicipaci6n pitblica, se encuentran en los derechos constitucionales, leyes de 
proteccibn amblental y procedimientos especificos de participaci6n ptiblica, los cuales 
se han desarrollado en varios Estados europeos. Sin embargo, en algunos estados de 
Europa Central y del Este las refomas legislativas bisicas dificilmente se llevan a la 
prictica debido a que existe una falta de apertura y transparencia en 10s procesos de 
toma de decisibn, una falta de confianza en autoridades pcblicas y falta de 
panicipacion de la sociedad civil. 

19 La ASEAN fue fundada en 1967 y e s d  formsda por Bmnel. Indoneria. Malaria, Filipinas, Singapur, 
Talhndia y Vlernam. Laos. Camboya y Pap<= Nueva Guinea lrenen un eStaNto de observadores y Corea del 
Sur liene un eslaNlo especial " ASEAN Smrrof the c~~vironmorrreporr. Jakana: ASEAN, 1995, pp. 25.86. 
" Com#sl6n Europea. Conzpenrlio deprogrnnros rrnabienrules. Luxernburgo: Camisi6n Europea. 1997, pp 45- 
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Las organizaciones intemacionales se ban involucrado con las agencias 
gubemamentales ambientales y las organizaciones no gubernamentales de 10s paises 
con economias en transition para reforzar sus capacidades, por ejemplo, 17 paises de 
Europa del este participan activamente en el Programa de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente (ENRIN) via Internet disefiado para reforzar 10s sistemas de informaci6n 
amb~ental nacionales y reportar las capacidades ambientales. 

El primer programa ambiental de la Un16n Europea, el Programa de Acc16n 
Ambiental (EAP) fue adoptado en 1973 despuCs de la Conferencla de Estocolmo, y 
actualizado en 1977, 1983, 1987 y 1992 y el quinto programa de acci6n esti alin en 
proceso. Este programa enfatiza una aproximacion dual y coordinada en la cual 10s 
esthndares ambientales se plantean a travCs de regulaciones para la mayoria de las 
emisiones contaminantes, descargas y desechos, y se combinan con incent~vos 
positivos para la indusma. 

El Tratado de Maastricht de 1992, provee de una agenda para el crecimiento 
sustentable y no inflacionario. Esta agenda pretende alcanzar una nueva calidad del 
desarrollo distinta a la conocida por generaciones anteriores, en la que quede 
garantizada la protecci6n del medio ambiente en todas sus formas mediante 
cstablecimiento y aplicaci6n de m6.s de  200 instrumentos, regulac~ones y d~rectrices que 
se han lmplementado en toda Europa para mejorar la calidad ambiental y para 
contrarrestar 10s problemas regionales y globales. 

Para llevar a cab0 esta agenda, la Union Europea ha desarrollado un gran volumen 
de normativas que se plantean en dos frentes: de acci6n interna, es decir, la normativa 
que se genera al interior de la Uni6n y que se refiere al imbito comunitario (directivas, 
reglamentos, decis~ones y resoluciones); y de integration internacional que es la 
normativa basada en convenios y tratados intemacionales asumidos por la Un16n 
Europea y que ratifican individualmente 10s Estados miembros. 

La Union Europea recurre en general a las directwas para que conservando la 
homogeneizacion de las politicas, se permita la adaptaci6n a1 marco legal de cada pais 
miembro, las directivas se agrupan fundamentalmente bajo dos aspectos: regulation de 
la actividad degradadora que incluye normas sobre vertidos a las aguas, emisiones a la 
atmosfera, gesti6n de  residuos y la calidad ambiental de productos y materias primas y 
las directivas a favor de la fijacion de 10s objet~vos de calidad del medio que incluye las 
normas sobre condiciones minimas que deben reunir la tierra, el aire y el agua asi como 
10s limites que no deben sobrepasarse. Por el contrario, 10s reglamentos son normas de 
apllcaci6n directa, mientras que las decisiones y resoluciones tlenen carLter de 
re~omendaci6n.~~ 
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Despuis de la transici6n de las economias de planificacion central y con el objetivo 
de crear una estructura de cooperacibn regional, 10s paises de Europa Central y del Este 
proponen la creacion de una serie de conferencias de ministros del medio ambiente. La 
prlmera conferencia paneuropea se realiz6 en el Castillo Dobris en la Repliblica Checa 
en 1991 con la presencia de 36 ministros de medio ambiente; se solicit6 la preparacibn 
de una declaration y el desarrollo de un programa ambiental para toda Europa. Las 
conferencias posteriores se realizaron en Lucema, Suiza en 1993 y en Sofia Bulgaria en 
1995. 

En la Conferencia de Lucema, 10s rnin~stros de 50 paises aceptaron el Programa de 
Accion Ambiental de corto plazo (EAP). El programa desarrollo una fuerza 
lntemacional compuesta por la Comision Europea, el Banco Mundial, la Organizaci6n 
para la Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico (OCDE) y la Union Europea la cual 
provee de una metodologia para integrar 10s problemas ambientales dentro de las 
economias en t1ansici6n de Europ?. Existen tres componentes fundamentales del 
programa: el establecimiento de prioridades, reforzamiento de las capacidades 
inst~tucionales, y esquemas de financiamiento para la acci6n ambiental ademis del 
establecimiento de programas de asistencia a travks de mecanismos de divisi6n de 
gastos. 

Desde la Conferencia de Lucema se han desarrollado programas nacionales 
ambientales en 13 paises de Europa Central y del Este, muchos de 10s cuales son planes 
de acci6n ambiental que adoptaron la metodologia de 10s Programas de Acci6n a corto 
plazo y son asistidos por 10s Centros Regionales Ambientales (REC) para su 
1mplantaci6n. Las prioridades ambientales identificadas son: contaminaci6n del agua, 
contaminaci6n del aire y tratamiento de desechos marinos. El reforzamiento de las 
instituciones es considerado el punto mis  dibil de estos programas. 

La Conferencia de Sofia estableci6 la Declaraci6n de Sofia, la cual reafirma la 
voluntad de 10s gobiemos a cooperar en la protecci6n ambiental en Europa, ademis 
reconocib que aunque 10s progresos han sido muchos en diversas Areas, todavia 
subsisten muchos problemas y enfatizo la urgente necesidad de integrar consideraciones 
ambientales en todas las politicas sectoriales. La Conferencia aprobb el Programa 
Ambiental para Europa (EPE) basado en la Declaracibn de D o b h  y vinculado con la 
Agenda 21 y con 10s tratados y convenciones ambientales regionales y describe las 
acciones requeridas para el mejoramiento ambiental a nivel europeo. Los principales 
temas son: 

Temas generales (informaci611, participaci6n publica y privada) 
Procesos productivos limpios y uso eficiente de la energia y 10s materiales . Patrones de consumo y producci6n sustentables . Utilizaci6n sustentable de recursos naturales 
Diversidad biol6gica y 
Agricultura sustantable, reforestacih y pesca. 
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Este prograrna abarca todos 10s temas ambientales que preocupan a Europa en el 
largo plazo constituyendo el primer programa de objetivos generales en el campo 
anlbiental adoptado a nivel paneuropeo. 

Comparado con otras regiones del mundo, Europa esti en una posicion favorable en 
el campo ambiental debido a las  siguientes caracteristicas: 

Informac16n actualizada . Estrucruras gubemamentales e instituciones bien desarrolladas y coordinadas . Amplia cooperaciirn regional . Una impreslonante variedad de opciones de politicas ambientales implementadas y 
evaluadas." 

A pesar de todos 10s esfuerzos realizados en las dicadas posteriores a la Conferencia 
de Estocolmo. a nivel regional y nacional, el ambiente de  la  regi6n estB muy daiiado y 
lardari mucho tiempo en recuperarse. M i s  a6n, en 10s paises con economias en 
trans~cton cont~nlia deteriorindose sin tomar en cuenta las experiencias pasadas de las 
naciones de Europa Occidental. 

A princlpios de 10s setenta, Canada y Estados Unidos respondieron ripidamente a 
10s reclamos de la sociedad por resolver 10s problemas ambientales en NorteamCrica. En 
1970 se creo la Agencia de Protecci6n del Ambiente (EPA) en Estados Unidos y el 
~ o b i e m o  de Canada estableci6 el Departamento Federal del Ambiente; a partir de ello 
ambos paises han establecido grandes r6cords en t6rminos de la aplicac16n de politicas 
de comando y control asi como el uso de  instrumentos econ6micos para alcanzar 
objetivos ambientales. Estos instrumentos incluyen legislaciones, monitoreo, 
~nvestigacibn y coacci6n para el cumplimiento de rnedidas ambientales protegiendo asi 
la salud y seguridad de sus ciudadanos y del ambiente. 

En afios recientes, la preocupaci6n sobre la eficiencia de las medidas legislativas 
creci6 por su relacion sin la economia. Hist6ricamente. se desarrollaron y aplicaron 
muchas regulaciones ambientales para sectores y sustancias especificas. esta 
aproximacion hagmentada result6 en el desplazamiento de la contaminacion mis que 
en la efectiva protecci6n del medio, el contaminante se movia de la tierra al aire y al 
agua. Ademis, la frustraci6n creci6 porque la wmpleja red de trabajo de 10s procesos 
de regulacldn ambiental proporcionaba muy poca protecci6n respecto de 10s costos que 
tmplicaban. 

1 " Ccnrro Rezional Arnbienlal. Fondor de prorecczd,~ nnrbienml nocionol en Europn Cenlrnl y del Esle. 
Budapest. REC, 1991, pp. 236-254 
" Dcbldo a rur caraclerirliear politicas y econ6micar, Mexico re considera parte de America Latina. 



Los incentivos de mercado y 10s procesos de participacion se propusieron como 
alternativas para complementar 10s pequefios logros obtenidos por las estrategias de 
comando y control. Sin embargo, 10s gobiemos de estados Unidos y Canadi 
reconocleron que 10s esfuerzos tienen sus propias limitaciones y su efectividad no es 
universal, muchos problemas amb~entales todavia requieren de la coacci6n en reglas 
especificas y regulaciones para lograr estindares aceptables. 

La politica ambiental de Norteamirica se centra en tres ternas: reforzamiento de las 
politicas ambientales sectoriales; evaluaci6n de la adminishac~on integral y 
participacion del sector phblico y privado; y finalmente investigaci6n y desarrollo de 
tecnologias donde el potencial a largo plazo compensa el descubrimiento cientifico de 
la falta de intereses comerciales inmediatos. 

En Canadi y Estados Unidos, las politicas ambientales sectoriales se dirigen hacia 
la tierra, bosques, agua, biodiversidad y desechos indushiales. En la mayoria de 10s 
casos, las iniciativas se construyen con estructuras legislativas, estindares de 
contaminacibn y programas de monitoreo. 

Estados Unidos ha desarrollado a havCs de la EPA programas coordinados 
relacionados con la prevenci6n de la contaminaci6n y el fomento de las actividades 
industriales verdes. La iniciativa de sentido comhn (CSI) involucra a la  EPA, a la 
industna, grupos ambientales, comunidades, agencias locales de gobierno y el gobiemo 
federal en un estudio de politica ambiental de seis sectores industriales para recomendar 
cambios a favor del ambiente. El CSI se dirigi6 inicialmente a la industria del ensamble 
automotnz, computadoras y elech6nicos, acero y hierro, terminacibn de metal, 
refinacion del petroleo y pinturas. 

Por su patte, Canadi ha desarrollado un Inventario de Contaminantes Nacionales 
que se puede consultar via Internet y que proporciona informaci6n sobre contaminantes 
de mas de 1000 industrias, ademas realiza reportes anuales identificando las sustancias 
mis significativas relacionadas con el aire, la tlerra y el agua en el pais en general y en 
cada provincia en particular. 

En cuanto a 10s mecanismos economicos como 10s incentivos, un buen ejemplo es el 
titulo IV del Decreto de aire limpio de 10s Estados Unidos de 1990, el cual establece 
una reduccion de emisiones anuales de 9 millones de toneladas mChicas a favor del 
programa conha la lluvia icida. La pieza central de este programa es el us0 de 
mecanismos de mercado que permite obtener mejores ganancias para las industrias y al 
mlsmo riempo la reduction de las emisiones de di6xido de sulhro (SOz). 

Ambos paises han establecido objetivos de reduction de desechos e introducido 
programas agresivos de reciclamiento. Un gran logro en la regi6n es el &xito econ6mico 
obtenido por la explotacion de desechos; por ejemplo en Canadi, el gas producido por 
la perforation de la tierra es capturado y vendido en instalaciones que lo convierten en 
electricidad. 



Una caracteristica fundamental de la politica ambiental de Norteamtrlca es un 
slsterna de mezcla de ins t~mentos  de regulaclon ambiental lo que incrementa 10s 
resultados en el mejoramiento ambiental. En este sisterna, las grandes corporaciones se 
toman en cuenta como complementos fundamentales de la politlca. Los beneficios 
econ6micos y saciales de  esta nueva cultura verde est i  llevando a las empresas a 
adelantarse a las regulaciones generindose asi un sistema de autorregulac~on. 

Ademas, la regi6n ests progesando en la adopci6n de  mecanismos de mercado para 
aumentar la administracibn ambiental. En Canadi, estudios reclentes sobre las barreras 
y desincent~vos a las empresas revel6 que 10s subsidios, compensaclones y 
contribuciones no fomentan el cuidado ambiental y por el contrario alientan otras 
priict~cas desleales, a partir de ello, el gobiemo ha reducido 10s subsidios entre 1994 y 
1998 en un 60%. 

El Decreto de Prevenci6n de la Contaminaci6n de 1990 en Estados Unidos incluy6 
todo un sistema para alentar a las empresas manufactureras a rnodificar el equipo, 10s 
procesos, al rediseiio de productos, substimci6n de materias primas y de realizar 
mejoramientos en las tkcnicas de enhenamiento y control de inventarios a travis de 
incentivos otorgados por la Divisi6n Eshattgica de Industria (ISD) creada en 1995 por 
la EPA, esla divisi6n habaja con compaiiias de Luisiana, Nueva Jersey e Indiana 
enfocindose en 4 subsectores indushiales: terminados metilicos, manufacturas 
quimicas, peliculas y plkticos tkrmicos. 

En el Ambito regional, Norteamtrica estH integado comercialmente a hav6.s del 
Tratado de Libre Comercio de Arntrica del Norte el cual establecib el Acuerdo de 
Cooperac16n Ambiental de Amkrica del Norte (ACAAN). Este acuerdo, establece el 
mantenimiento y cumplimiento del derecho ambiental nacional incrementando la 
participacibn p~iblica en el proceso de iniciativa de una ley, y garantizando el proceso 
de cumplimiento, en las disputas derivadas de  laspautas persistentes de  omisiones en la 
aplicaci6n efectiva de la legislaci6n ambiental, y crea mecanismos para la colaborac~irn 
entre las panes; asi mismo, las sanciones comerciales que podrian ser usadas para hacer 
cumplir las disposiciones en circunstancias limitadas. 

Denho de 10s principales temas ambientales derivados del comercio, enconhamos 
10s siguientes: 

El hacer curnplir 10s acuerdos ambientales. 
La apl1caci6n de estandares ambientales domCsticos (nacionales) para blenes 
irnportados. 
La existencia de diferentes estsndares ambientales, y aplicaci6n de leyes entre 
Estados. 
El arreglo de disputas derivadas del comercio intemacional. 



El tema fundamental que asegura la integridad del derecho arnbiental domestico o 
nacional, ya sea relativo al comercio o no, no fue incluido en el TLCAN, fue 
subsecuentemente incluido en el ACAAN. De las disposiciones ambientales del 
TLCAN encontramos: 
r El cumpl~m~ento de 10s acuerdos intemacionales ambientales. (Articulo 104). De 

scuerdo con el Representante Comercial de los Estados Unidos Mr. Kantor: "el 
articulo 104 es una medida que no tiene precedente en 10s acuerdos comerclales, 
puts este precept0 expresamente dispone que las obligac~ones de las partes sobre 
Acuerdos lnternacionales Ambientales, deben prevalecer sobre alguna 
inconsistencia en las obligaciones previstas por el TLCAN". 55 

. Cada parte puede, adoptar, mantener o aplicar cualquier medida sanitaria o 
titosanitaria, para proteger la vlda humana, animal, vegetal o salud en su territorio, 
~ncluyendo medidas m k  rigurosas que el estindar internacional. (articulo 712: 1) 

En el capitulo relativo a inversiones del TLCAN, expresamente remarca los temas 
ambientales; las medias impuestas en este apartado aclara a cada pais parte que es 
libre de adoptar y hacer cumplir cualquier medida ambiental que sea necesaria para 
asegurar que las nuevas inversiones dentro de su temtorio no degraden el medio 
ambiente, siempre que estas medidas domisticas Sean aplicadas igualmente a la 
inversion nacional y extranjera. 

Respecto de la disparidad de niveles en las regulaciones nacionales ambientales, 
seria importante seiialar que la competitividad de las firmas, el comercio internacional 
y 10s flujos de capitales son completamente diferentes en cada uno de las partes del 
Acuerdo. 

El capitulo sobre inversiones del TLCAN atenta contra algunas de las 
preocupaciones asociadas en el articulo 11 14 (medidas ambientales) que dispone que: 

Nada en ese capitulo deberi ser interpretado para prevenir a alguna parte de 
adoptar, mantener, o hacer cumplir alguna medida, consistente con este capitulo que 
considere apropiado asegurar que la actividad inversora en su temtorio comprometa 
el medio ambiente. 

Las partes reconocen que es inapropiado motivar la inversion por medio de la 
relajacion de la salud dombstica o nacional, seguridad o medidas ambientales. En 
consecuencia, una parte no debe suspender o derogar, u ofrecer suspender o 
derogar, tales medidas coma forma de motivar el establecimiento, adquisicion, 
expansion o retenci6n en su territorio de una inversi6n o a un inversor. Si una parte 
considera que otra parte ha ofrecido tales incentivos,puede solicitar consultas con 
la aka  parte; y juntas deben consultarse con vistas a evitar tales incentivos. 

" "WAFTA: Green Law or Green Spin", Lmu and Policy in lnfen~orio,zol Business, Vol. 26, 
Washington. D.C.. 1994, p. 43. 



Este arriculo fue un significante paso a1 reconocer el eslabon entre las disparidades 
en las leyes nacionales y 10s flujos de inversi6n; e indirectamente 10s flujos 
comerciales. 

El articulo 3 establece un importante principio con respecto de los niveles de 
proteccion. pues dispone: "Reconoclendo el derecho de cada pane para establecer en 
sus proplos niveles de proteccion ambiental domCstica, y el desarrollo de politicas y 
prioridades ambientales, y adoptar o modificar de acuerdo con sus leyes y regulaciones 
ambientales, cada parte debe asegurar que sus leyes y reglamentos proporc~onen de un 
alto nivel de proteccion ambiental y deben seguir luchando por conseguir mejorar esas 
leyes y reg lam en to^"^^. Por lo tanto, ninguna parte es libre de reducir la eficacia de sus 
leyes ambientales, por que es obllgatorio establecer un alto nivel de protecci6n 
ambiental. 

El ACAAN lntenta demostrar la transparencia en sus procedimientos, por medio del 
acccso pliblico a la informaci6n respecto del medio ambiente cuando sea emitido por 
autoridades publicas de cada parte. Esto incluye informaci6n sobre materiales 
peligrosos y actividades en sus comunidades. Cada parte, por lo tanto, est i  obligada a 
notificar a otra pane interesada de alguna propuesta o medida actual ambiental, que se 
considere que podria matenalmente afectar la operaci6n del acuerdo, o afectar 
substancialmente 10s intereses de otra parte. '' 

2.2 DIFERENCIAS EN LAS REGULACIONES AMBIENTALES 

La naturaleza de 10s instrumentos de regulaci6n anlbiental en el Bmbito nacional ha 
cambiado de un mlnucioso enfoque sectorial a una aproximacion mds comprensiva y 
antlcipada para proteger 10s ecosistemas mediante la incorporaci6n de factores 
socioeconomicos. 

En las regiones mBs desarrolladas del mundo, la experiencia en el manejo y 
conservation ambiental es extensiva y de larga duraci6n. Los logros alcanzados despuks 
de la Conferencia de Estocolmo se hicieron a travCs de politicas de comando y control 
mediante la efectiva implementaci6n de legislaciones y estindares de emision y limites 
asi como lmpuestos por el uso de recursos. 

Hoy en dia, estas nac~ones han incrementado el nso de politicas de comando y 
control mezcladas con instrumentos econ6micos que las han llevado a logros mds 

% 
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evidentes en el establecimiento de sistemas de produccion miis ljmpias con un uso 
cficiente de recursos, y mediante la modification de attitudes de consumo con lo que 
han mejorando su calidad ambiental o mantenido estable. 

~ncrrmnta Co&idnest&k , Deerecmnto 
Fuenle: UNEP. "General Environmet8rol ~srlodk". [On line]. Dlspontble en: httpli\v!vw. 
rolac unep.mxlgeal.hbn 

Por el contrario, en 10s paises del Sur 10s gobiemos optan por aplicar un enfoque 
regulador direct0 (VCase grafica 2.2) en el que, presionados por fuerzas externas como 
las convenciones y estrategias intemacionales, requerimientos de donadores y 
programas de  ajuste estructural, establecen las normas sobre 10s efluentes o emisiones y 
confian la tarea de hacerlas cumplir a agencias administrativas y a1 sistema judicial. 

Otra practica recurrente en estos paises es el uso de incentives como 10s subsidios, 
el descuento sobre 10s impuestos o 10s pristamos con intereses bajos. Esta forma de 
regulaci6n depende de un sistema centralizado para la elaboration y el cumplimiento de 
las normas, lo cual es caro e ineficaz, favorece la ineficiencia puesto que requieren el 
mismo grado de reduccibn de la contaminaci6n en todas las fuentes sin tomar en cuenta 
10s costos. Dan lugar a abultadas burocracias y a onerosos subsidios. Requieren que la 
agencia de protection ambiental domine las tecnologias de la produccion y el control de 
la contaminaci6n para cientos de industrias diferentes, ademis de todas las ohas 
altemativas tecnologicas y de que posea sistemas de monitoreo adecuados para cada 
l ~ p o  de industria lo cual constituye una tarea monumental que distrae a la agencia de su 
funci6n primordial que es la vigilancia. Ademis, el grado de  cumplimiento suele ser 
llmitado porque la cantidad equivalente de certeza que implica la multa que se aplica 
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La intensidad adminishativa de 10s instrumentos de mercado es alta. Los 
requerim~entos de monitoreo, 16s requerimientos de disefio legal, las necesidades de 
consulta pljblica, y las necesidades de recaudaci6n o verificaci6n del ciimplimiento de 
la ley asociadas con la implementaci6n de instrumentos de mercado no siempre son 
marcadamente diferentes de requerimientos y necesidades de las aproximaciones 
eshictas de comando y conhol. Por lo tanto, 10s inshumentos de mercado no son un 
sustituto para instituciones dtbiles o para inshumentos de comando y control; 
i~lev~tablemente se requiere de algunos elementos regulatorios; y una base institucional 
fuene es un prerrequisito para la implementation de instrumentos de mercado cuesti6n 
que no ha sucedido en estos paises. 

Las reformas basadas en el mercado pueden estorbar o apoyar la 1mplementaci6n 
de inshumentos de mercado. Las reformas macroecon6micas tales como la 
liberallzaci6n del comercio, la comercializaci6n del sector pliblico, y la reforma fiscal 
son caracteristicas importantes de la experiencia de 10s paises del Sur. En algunos casos, 
estas reformas del mercado proporcionan un ambiente econ6mico que es apropiado para 
implementar instrumentos de mercado; este es frecuentemente el caso donde la 
eliminaci6n de subsidios hace que 10s costos privados esttn mAs cercanos a 10s costos 
soc~ales. En otros casos, sin embargo, 10s instrumentos de mercado pueden ser 
lnconsistentes con reformas en marcha; la desregulacih frecuentemente relaja las 
regulaciones necesarias para que operen 10s instrumentos de mercado, y las reformas 
del sector pliblico pueden limitar el grado de fortalecimiento institucional requerido 
para que 10s inshumentos de mercado operen efectivamente. 

Las diferencias en las regulaciones ambientales entre 10s paises del Norte y 10s 
paises del Sur e s t h  eshechamente ligadas con las diferencias en el desarrollo no s61o 
econ6mico sino a nivel politico y social. Esto puede explicarse a travts del siguiente 
esquema: 

Politicas economicas Politicas ambientales 

La globalizacibn cambia la tecnologia, la escala y la composic~on de las actividades 
de producci6n y consumo. Esto genera efectos econ6micos (A), que pueden ser 
positives o negativos para cada actor en particular de la economia. Cada uno de estos 



cambios pueden dirig~rse hacia efectos ambientales (B) que pueden ser positlvos o 
negativos. Las politicas economicas y ambientales son entonces introducidas (C,D) para 
compensar las consecuencias negativas o para alentar las positivas. Estas politicas 
alcanzan sus objetivos (E,F). Finalmente, asi como 10s cambios en la economia afectan 
el arnbientc, de ~gual modo, algunos cambios en el ambiente afectan la economia (G). 

La relacion entre A, C y E son la esencia de la politica economics, son tamblen 
importantes para la construction de la politica ambiental, pero por razones diferentes, 
en primer termino, ayudan a describ~r las condiciones para la creaci6n de 10s impactos 
ambientales y en segundo lugar, proveen de infomaci6n acerca del context0 politico en 
el cual cualquier respuesta de politica ambiental puede operar. En este sentido, 
determinan cuiles politicas ambientales son politicamente posibles. La relac~on entre 
B,D,F y G son la esencia del problema de la implantaci6n de politicas ambientales 
puesto que las condiciones econ6micas foman un escenario bisico para la puesta en 
marcha de la politica ambiental, por lo que determinan cuiles politicas ambientales son 
poslbles economicamente. Esto explica con claridad las limitantes de 10s paises menos 
desarrollados para imponer politicas ambientales eficientes y las ventajas con las que 
cuentan 10s paises del Norte para implantar medidas mis  estrictas. 

Ademis de 10s factores mencionados anterionnente, existen otros que son 
detem~nantes en las regulaciones ambientales y su efectiva aplicaci6n; entre ellos 
podemos considerar que: 

Cuanto mayores sean las diferencias en la capacidad asimilativa del medio ambiente 
de 10s diferentes paises (recepci6n de contaminacibn). La capacidad asimilativa 
depende de factores fisicos, biol6gicos, demogrificos y econbmicos que determinan 
el nivel en el que el medio ambiente se ve afectado por su utilizacibn o por la 
emision de desechos de 10s procesos productivos. Se puede esperar que las normas 
ambientales de un pais con abundancia de recursos naturales Sean menos estrictas 
que las de 10s paises en que la capacidad asimilativa se  ha agotado. 

La situation econ6mica que est& viviendo. Los paises en que existen crisis 
recumentes que se traducen en una reducci6n de ]as tasas de expansibn de la 
producci6n industrial e incluso una menor utilizaci6n de la capacidad instalada, se 
vuelve dificil la absorci6n de 10s costos que implica el control de las emisiones 
industriales contaminantes. Se considera que en el caso de una planta industrial 
nueva, la 1nstalaci6n de equipos de control y eliminaci6n de emisiones toxicas podria 
representar hasta el 15% de la inversion total. En una situaci6n de grave desempleo y 
crisis, las autoridades se enfrentan a fuertes presiones si decidieran exigir la 
implementaci6n de medidas costosas o clausura de aquellas industrias que no 
estuvleran en condiciones de cumplir con las normas ambientales. 

Cuanto mayores sean las diferencias entre 10s paises de su preferencia social por la 
calidad ambiental (nivel de concientizaci6n ecol6gica). Los paises del Norte estin 
elevando constantemente 10s niveles de su reglamentaci6n ambiental como 



consecuencia de una fuerte presion pliblica de 10s grupos ambientalistas y de la 
soc~edad civ~l, con el fin de imponer medidas destinadas a corregir las consecuencias 
ambientales negativas del desarrollo economico. Las coniunidades que son mis 
ricas, mejores educadas y mejor organizadas encuentran mejores fonnas de  hacer 
cumpl~r las normas ambientales y donde las regulaciones formales estin ausentes o 
son rneficientes, la regulaci6n informal es implementada en la comunidad a travks de 
organizaciones no gubemamentales. 

Del monto de 10s costos econ6micos para lograr una calidad amb~ental determ~nada, 
lo que depende de factores como el nivel de la actividad industrial y el de la 
compos1ci6n de la actividad economics, ya que 10s bienes y sewicios muestran 
diferencias en la utilizaci6n de 10s recursos naturales: pueden ser insumos directos en 
la production o aplicarse a la generac16n de todo tipo de residuos s6l1dos, liquidos y 
gaseosos. 

I Cuanto mayores sean las pos~bilidades de sustitucibn y sensibilidad de 10s precios de 
10s productos comercializados que se encuentren afectados por las disposiciones de 
carhcter ambiental. 

De lo anterior se pueden explicar las razones por las cuales en la mayoria de 10s 
paises del Sur 10s niveles existentes de protecci6n ambiental son relativamente bajos, a 
veces casi inexistentes. Estas regulaciones tienen una incidencia significativa a1 nivel de 
las empresas puesto que son ellas las responsables de realizar las modificaciones 
pcninentes para el cabal cumplimiento de la ley ambiental. 

Desde la perspectiva del desarrollo y de la posici6n de las naciones del Sur, las 
implicaciones ambientales intemacionales t~enen su mayor incidencia en dos aspectos 
fundamentales. El primer0 est i  relacionado con el proceso de relocalizaci6n industrial 
que se apoya en una presunta ventaja comparativa ambiental de 10s paises 
subdesarrollados y da lugar a movimientos de 10s factores productivos y cambios en la 
distribution espaclal de las industrias contarninantes que tiene su mayor significaci6n 
en el context0 del proceso de transnacionalizaci6n del capital. El segundo aspect0 tiene 
que ver con 10s cambios en las relaciones comerciales Norte-Sur derivados de diversas 
normas ambientales implantadas en 10s paises desarrollados y que repercuten 
especialmente en las exportaciones de 10s paises en desarrollo al actuar como barreras 
proteccionistas no arancelarias. Discutiremos estos temas en el pr6ximo capitulo, junto 
a orros factores vinculados con la regulaci6n ambiental como son la influencia en la 
competitividad y el desarrollo de nuevas estrategias empresariales. 



Ill. 1MPLtCAClONES DE LAS REGULACIONES 
AMBIENTALES EN LA ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS 

TRANSNACJONALES 

Las acciones a favor del amb~ente, ademis de las inversiones de ~nfraeshuctura y 
las polit~cas generales de 10s gobiernos, las tendran que llevar a cab0 las empresas. 
Particularmente en el desarrollo industrial, las empresas se han acostumbrado a pensar 
de manera lineal, es decir, la producci6n de mercancias utilizando insumos naturales y 
sln atender a 10s desechos y contaminaci6n que provocan. Esta practica ha resultado ser 
altamente insustentable, ahora las empresas se ven obligadas a aceptar su 
responsabilidad en el proceso, desde 10s recursos naturales, 10s desperdicios generados 
hasta el desecho final de 10s desperdlcios producidos por el cliente cuando utiliza el 
producto. 

La Cumbre de la Tierra de 1992 marc6 la gran entrada al escenario mundial de 
empresas transnacionales autoproclamadas ambientalistas, es decir, la fusion de la 
globalization economics y ecol6gica en una ideologia coherente que permiti6 a las 
transnacionales conciliar su insatiable hambre de expansi6n y ganancias con la dura 
realidad de la pobreza y la deshucci6n ambiental; mediante la refomulaci6n del 
discurso ambiental se justific6 el crecimiento econ6mico. 

Se han desanollado esfuerzos individuales de  las compaiiias y asociaciones 
industnales que introdujeron numerosos cbdigos de conducta para ejercer presi6n y 
mejorar la imagen p6blica de las empresas. Esto ha coincidido con la emergencia de 
nuevos manejos tanto de 10s procesos productivos como del mercado por parte de las 
compaGas para garantizar su acceso a 10s mercados e iniciar las operaciones con mayor 
rapidez, obtener nuevas tecnologias, productos, competidores y mercados, compartir 10s 
riesgos, costos y recursos. 

El objetivo del presente capitulo es demostrar las implicaciones de las 
regulaciones ambientales en la estrategia de las empresas transnacionales siendo su 
efecto primario, una nueva eshuctura del comercio intemacional basada en la 
reubicaci6n de las industrias contaminantes en paises cuya regulacibn ambiental sea 
mis  flexible. Una modificaci6n de las relaciones comerciales Norte-Sur debido al 
empleo de estas regulaciones como prkticas desleales a comercio y como estrategias 
neoproteccionistas; modificaciones en la ideologia empresarial y en 10s mitodos de 
marketing asi como el desarrollo de una nueva indushia ambiental capaz de  satisfacer 
las neces~dades empresanales de una infraeshuctura ambiental s6lida. Ademis se han 
establecido nuevas reglas para la competitividad intemacional mediante las 
modalidades de certificacibn empresarial. Todo ello ha permitido a las empresas la 
continuidad de sus actividades intemacionales para lograr una presencia estrathgica en 
10s mercados y obtener una rentabilidad que permita la consolidaci6n empresarial en la 
nuerra contienda econbmica global. 



3.1 CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 

De sobra es conocido que la ripida expansion de las grandes empresas 
transnac~onales como clara expresibn del capitalismo avanzado contemporineo ha 
const~tuido en la tpoca reciente uno de 10s fen6menos mas significativos en el nuevo 
ordcn economico internacional. Estas entidades econ6micas no gubemamentales han 
repercut~do en las relaciones internacionales y han adquirido marcos jundico-politicos 
proplos como sujetos de las relaciones intemacionales a veces desligindose y otras 
llgandose a 10s gobiemos de 10s Estados en donde se originan, pero slempre rompiendo 
sus propias fronteras. 

Existen varios tCrminos con 10s que se les ha denominado: empresas 
rnultinacionales, consorcios internacionales y empresas transnacionales, nombres que 
poseen un significado distinto y una connotacibn diferente, sln embargo, para evitar 
confusiones, dentro de este trabajo se utilizara el ttrmino empresas transnacionales. 
Esras se pueden definir como: "oligopolies o consorcios que operan en diferentes dreas 
a n~vel nacional e intemacional controlando un amplio espectro que incluye desde la 
producci6n hasta el mercado y que achian y compiten con 10s gobiernos participando en 
las relaciones internacionales y gubernarnenta~es"~~ 

TambiCn se definen como "enormes compafiias con unidades manufactureras 
establecidas en todo el mundo para lograr menores costos de producci6n y abastecer 
mercados rnundiales sobre una base integrada vertical y horizontalmente y bajo las 
indicaciones de  una politica centralizada proveniente de la matriznS9 

Con la singularidad de la actual transnacionalizacibn y la interdependencia del 
cap~tal, las empresas h-ansnacionales adquieren hoy una definici6n mSs compleja, como 
poderosas y extensas corporaciones indust~iales, comerciales y de servicios que salen de 
sus fronteras nacionales, fundadas en un gran potencial econ6mico y apoyadas por 10s 
poderes politicos estatales, cuyos objetivos son apoderarse de 10s mercados 
~ntemacionales, obtener rnayores ganancias mediante formas de operar y eshategias 
adecuadas como son las exportaciones de cap~tales e inversiones en forma ventajosa y 
con ello supeditando a sus intereses las ireas o Estados a donde llegan repercutiendo de 
este modo en su desarrollo econ6mic0, politico y social, creando dependencia o 
manlfestando su intervencibn. 

Las caracteristicas de las empresas transnacionales se pueden resumir en: 
consrituci6n de un sistema ~ntegral que contiene las mis  variadas formas y tipos de 
capital, conformaci6n de sus propios sistemas de financiamiento, articulaci6n con alta 
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cficicncia de este sistema con la operacibn del capital productivo y distr~bucion del 
capital productlvo en la esfera internactonal de acuerdo con sus objetivos y con el 
cornporramienro de los mercados. 

Las empresas transnacionales estin preferentemente localizadas en sectores con 
cstructuras ol~gopblicas, caracteristicas que se mantienen cuando estas empresas se 
expanden internacionalmente. El objetivo es obtener mayor rentabilidad asi como poder 
utilizar clenos recursos para la reproducci6n del conocimiento tecnol6gico que le 
permita a su vez incrementar su acumulaci6n y produccion propia. En general, las 
empresas transnacionales tienen direccih centralizada por muy grandes que sean y por 
rnuchas subsldlarias que tengan diseminadas por el mundo; esto les permite el control 
econorn~co, politico y tecnico alin en 10s actuales casos de ampliacion horizontal. Cada 
vez y con mayor frecuenc~a introducen nuevos productos, tecnologias y formas de 
organizarse y creaci6n de fuentes de insumo como estrategia de competencia 
~ntemacional y apropiacion de 10s mercados. 

3.1.1. Control de  mecanismos de  comercio exterior 

Las empresas transnacionales tienen una gran influencia en la economia 
intemacional ya que al encontrarse apoyadas en una estructura financiers solida, con la 
que estin hermanadas, achian mediante una politica de liberalizacion del comercio, 
mediante la creaci6n de mercados libres o asociaciones de libre comercio en el mundo y 
panicularmente en 10s paises en 10s que 10s intereses estin invenidos; a esto responden 
10s acuerdos mundiales o regionales que presentan menores restricciones de 
intercambio; y la influencia que tienen en el sistema financier0 internacional. 

Dentro de 1as formas de operar de las empresas transnacionales se pueden citar: 
las importaciones en bloque o en paquete que obligan a 10s compradores a adquirir no 
precisamente lo que mis  necesitan sino lo que se les quiera vender. Alto costo de 10s 
equipos tmponados y de 10s servicios tkcnicos correspondientes, que encarecen y 
rzuelven m5s dificil el proceso industrial. Creciente dependencia, especialmente 
tratindose de productos intermed~os y bienes de capital, ejemplo en la industria 
mecinica y electronics, asi como tamhien con respecto a proveedores, canales y 
mecanismos comerciales utilizados por 10s grandes consorcios internacionales en su 
beneficlo. 

A lo anterior hay que afiadir la sobrefacturaciirn o subfacturaci6n, no olvidando 
que son mecanismos de intercambio comercial entre las empresas transnacionales y las 
economias nacionales ocultan 10s verdaderos volGmenes de movimientos de capitales 
de las empresas; mecanismos que consisten en elevar 10s precios en la importaciirn de 
paises de menor desmollo hacia las matrices de un producto ttcnico o en disminuir el 
precio de ese m~smo producto en la exportacih de un pais de menor desal~ollo a una 
matriz de un pais desarrollado. 



Las empresas transnacionales para lograr una comercializacibn exitosa de sus 
productos en mercados externos, elaboran todo un plan de mercadotecnia internacional 
para lograr la continuidad de sus operaciones en tales mercados, y asi concretar su 
presencia estraMgica en el exterior, per0 finalmente buscan el txito empresarial en su 
internacionalizacion productiva. Para lograr dichos objetivos definen un plan basado en 
la localization de mercados externos para determinar si existe un mercado para 10s 
productos de la empresa, se investigan 10s mercados y se realizan procesos de escrutin~o 
rnuy puntillosos para la eleccibn del mercado, todo ello refiere a la creac16n de una 
mentalidad preventiva de riesgos e infortunios que fomenta las probabilidades de txito 
en la comercializacion exitosa del producto de la empresa internacional, de hecho, se 
apoya en todos 10s medios por haber para sondear mercados, promover sus productos y 
ventajas, al mismo tiempo que aprovecha 10s primeros contactos con sus cornpetidores 
para localizar sus ventajas competitivas, con el afin de  por lo menos igualarlas, para 
lograr un desplazamiento externo de  la competencia se requieren proyecciones de 
ventas y presupuesto, politicas de fijacibn de  precios, definicibn y adecuac16n del 
producto, ventas promocionales y detalles sobre 10s arreglos con 10s representantes 
extranjeros, una vez lo anterior, el objetivo no serh ya la competencia sino la 
esclavizacibn del consumidor al producto de la recitn incursionada empresa 
multinational capaz de implantar patrones de  consumo y conductas consumistas con un 
arralgo en una cultura rnaterialista, consumista y superficial. 

En las tpocas de crisis las modalidades de las empresas transnacionales tambitn 
se renuevan. Dada la diversidad de 10s distintos elementos que comprenden el universo 
de las empresas transnacionales, la reaccibn de  dichas empresas a una situacibn 
econbmica mundial caracterizada por la desaceleracibn del crecimiento, el aumento de 
la incertidumbre, las innovaciones tecnologicas que requieren de grandes inversiones 
fijas en investigaci6n y desarrollo, la reduccih del ciclo de  vida litil de 10s productos y 
las crecientes presiones proteccionistas en 10s principales mercados ha sido tambiCn 
variada. Sin embargo, se distinguen dos tendencias principales. en primer lugar, ha dado 
origen a lo que se conoce como nuevo despliegue industrial, esto es, un traslado de 
cierta linea a otros paises, particularmente a zonas libres y francas, que les sirven de 
platafomas de exportacibn. En segundo lugar, la gran necesidad de tecnologfa y la 
creciente incertidumbre a que tienen que hacer frente las empresas hansnacionales ha 
producido un aumento considerable de 10s vinculos formales entre las empresas que 
suelen unir a rivales en empresas conjuntas, acuerdos de concesibn de licencias y otros 
acuerdos. 

En el primer caso, las caracteristicas especiales de las empresas transnacionales 
les otorgan un papel potencialmente tinico en la redistribucibn internacional de las 
industrias y en el proceso vinculado de ajuste esmctural en el plano mundial. Como 
exploradoras mundiales, estin en mejor posic16n que otras compatiias para reconocer la 
necesidad de hasladar la produccion industrial a 10s lugares que ofrezcan 10s costos 
internacionales mhs bajos y para sacar partido a las oportunidades resultantes mediante 
inversiones en la produccibn extranjera. Este traslado coincide frecuentemente con el 
anhelo de 10s paises menos desarrollados de promover las exportaciones de bienes 



n~anufacturados como medio de acelerar su crecimiento industrial. Por consiguiente, en 
muchos paises en desarrollo, las politicas gubernamentales han sido configuradas de st 

modo de est~mular las inversiones de las empresas transnacionales en las industrtas 
orientadas hacia la exportaci6n, incrementar las exportaciones de las filiales existentes 

,% 
de dichas empresas y alentar las ventas de exportaci6n de las empresas nacionales a 
estas enipresas transnacionales. 

La distrtbuci6n industrial y geogrifica de las actividades exportadoras de las 
empresas transnacionales en 10s paises en desarrollo esti condicionada por una 
combination de factores econ6micos, instltucionales y politicos qne operan tanto en el 
pais de origen como en 10s paises receptores. Las industrias que han sido redishibuldas, 
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son aquellas en las que las economias de escala no constituyen un obsticulo grave al 
lngreso en el mercado, que emplean tkcnicas con alta intensidad de mano de obra y 
cuyos costos de transporte son bajos o las indnstrias en ciertos segmentos del proceso 
productive que comparten estas caracteristicas y pueden ser extrapolados de la actividad 
principal y ubicados en 0110 pais. La competencia industrial intensa puede constituir un 
factor de importancia para producir en el extranjero para reducir costos. Por 
consiguiente, este tipo de redistribuci6n industrial comenzo a darse en primer t imino  
en las actividades que requieren alta densidad de mano de obra, tales como las 
industr~as electr6nicas, del calzado y textiles en respuesta a la competencia de las 
firmas domiciliadas en paises extranjeros de bajos salarios. Las empresas .de Estados 
Unidos fueron las primeras en iniciar el armado en el exterior de sus productos m i s  
gravemente afectados por la competencia de las importaciones en el mercado de 10s 
Estados Unidos. Poco desputs, 10s competidores japoneses y de Europa Occidental en 
ese mercado tambiCn lmitaron la misma pauta econ6mica. 

La decisi6n de  ubicar una actividad industrial en un pais en desarrollo 
determlnado, esti influenciada por la presencia de una f u e m  de nabajo de bajos 
salarios, la existencia de un mercado nacional capaz de  absorber una proporci6n 
sustancial de las ventajas, la proximidad de  10s mercados adquirientes de  productos 
finales, circunstancia que reduce 10s costos de transporte. Dentro del pais receptor, las 
empresas extranjeras gozan de ciertas ventajas sobre las firmas locales, como la 
superioridad tecnol6gica que obstaculiza el ingreso de firmas recien llegadas asi como 
el acceso a 10s mercados externos y a la infomacibn. 

Si se parte de la premisa de que las condiciones en el pais receptor son en 
general favorables, la intensidad de la actividad de las empresas transnacionales 
depende tambiin del enfasis que den ]as politicas gubemamentales a la producc16n 
orientada hacia la exportaci6n. Ejemplo claro de ello lo constituyen las zonas francas 
industr~ales que mean las condiciones ideales para las industrias orientadas a la 
exponacion, han tenido mucho exito en algunos paises en reciente industrializacihn. 
Hong Kong, Corea del Snr y Singapur, por ejemplo, adoptaron estrategias de 
industrializaci6n orientadas hacia las exportaciones en una etapa relativamente 
lemprana. En Brasil y Mkxico, entre otros paises, las politicas que favorecen la 
praduccion orientada hacia la exportaci6n aparecieron en una etapa posterior, una vez 



que las limitaciones de la industrialtzaci6n dirigida a sustituir importaciones se htcieron 
manlfiestas. 

El papel de las empresas transnacionales en estos paises varia seg6n la 
~mponancia relativa que ocupan las diversas industrias en la estrategia de exportacibn y 
de las ventajas relativas de las empresas extranjeras respecto de las empresas nacionales 
en el marco de estas industrias. Pero en todos 10s casos, esta fragmentacion de la 
produccion hace que la intemacionalizaci6n de  las empresas transnacionales resulte mis  
f i c ~ l  en la dishibucion y logren mayores utilidades, a travis de una mayor exportaci611, 
explotacion de mano de obra y a veces obteniendo materias primas locales como parte 
de un conjunto de ventajas comparativas que le son favorables. 

En el segundo caso, el aumento de la actividad en 10s mercados de activos 
empresariales refleja uno de 10s principales cambios que se han registrado en la 
economia mundial. El aumento del exceso de capacidad instalada en muchas industrias 
durante el decenio de 1980 condujo a presiones para que bajaran 10s beneficios y a 
intentos de transnacionales por racionalizar sus operaciones y distribuir sus bienes. 
Algunas empresas que en ailos anteriores habian adquirido intereses en una amplia 
variedad de empresas descubrieron que la tarea de administrar un conglomerado era 
mucho mis dificil en una situacibn de lento crecimiento econ6mico que lo que habia 
sido cuando las tasas de crec~miento eran mas ripidas. Muchas empresas constituidas 
como conglomerados se  han desecho de algunas divisiones a fin de concentrarse en un 
ntimero menor de negocios bisicos. En algunos casos se formaron nuevas empresas, 
mientras que en otros, las empresas vendieron dependencias que consideraban extrafias 
a sus intereses a otras que las cansideraban bhsicas. Muchas empresas transnacionales 
han mantenido un criterio de conglomerado y algunas se han expandido ripidamente 
mediante adquisiciones a nivel intemacional. Sin embargo, la dificultad general de 
administrar negocios distintos en un dmbito en el que 10s costos son el factor dominante 
ha redundado en la disminucion de fusiones de tipo conglomerado. 

La misma oleada de fusiones ha estimulado una mayor racionalizaci6n de la 
produccibnM. Tras realizar una adquiicton, la nueva empresa combinada ha procedido 
a vender una o mis  de sus dependencias comerciales. Uno de 10s motivos de esas 
rac~onalizaciones posteriores a la fusi6n ha sido el de ampliar la comente de efectivo a 
fin de reducir la deuda acumulada por la adquisici6n. Otro motivo ha sido cumplir con 
las normas antimonopolistas gubemamentales. Si bien la finalidad de la fusi6n consistia 
en adquinr dependencias clave, es posible que una empresa compradora haya 
cons~derado menos deseables otras partes de la empress adquirida. Esta racionalizaci6n 
posterlor a la fusibn ha colocado en el mercado otras dependencias comerciales y ha 
estimulado adquisiciones posteriores. En otros casos, es posible que una adquisici6n 
haya alentado a otras empresas de la misma industria a buscar propiedades anilogas con 
el afan de mantener su nivel competitivo. 

+a 
1.2 mcronaliraci6n de la prducci6n se refiere a la diviri6n de la prducci6n en Clem n~imero de unidades 

produchvas que permale a cada una fabricar componentes para t d a s  lar plantas de ensamble de la empress. 



3.1.2. Control tecnolirgico 

La tecnologia constituye uno de 10s aniculos que normalmente venden las 
empresas transnacionales por lo que constituye un excelente medio para intervenir en la 
economia de 10s paises receptores. Esta comerc1alizaci6n de la tecnologia puede adoptar 
d~versas formas y se llevan a cab0 por medio de distintos canales. La tecnologia puede 
Ir ~ncorporada a bienes de capital como maquinaria, equipo y estructuras fisicas o estar 
diseminada en diversas formas, por ejemplo, derechos de propiedad industrial, 
conoc~mientos ttcnicos no patentados, sistemas de gerencla y organizacidn e 
inshucciones de diseiio y funcionamiento para sistemas de producci6n. 

La inversi6n exhanjera directa ha sido trad~cionalmente urla de las vias mas 
importantes de hansferencla de tecnologia, ya que implica la reubicacidn fisica de 
sistemas de producci6n completes y su comblnaci6n en un conjunto linlco de bienes de 
capltal y dlversas formas no integradas de tecnologia. A panir del decenio de 1970 otras 
vias de transferencia de  tecnologia han adquindo importancia, entre ellas, las empresas 
mlxtas, 10s acuerdos de concesiCln de licencias y otros convenios y 10s proyectos llave 
en mano. En una empresa mixta, el apone de las empresas transnacionales comprende 
frecuentemente todas las formas involucradas en el conjunto de inversiones exhanjeras. 
Los convenios de conces16n de licencias, franquicias y 10s contratos de adminishaci6n 
conternplan habitualrnente el uso de derechos de propiedad industrial o de formas 
especificas de conocimientos tCcnicos no patentados, o ambas. Los componentes 
cubiertos habitualmente en 10s proyectos llave en mano incluyen el diseiio, la 
conshuccion y operaci6n de un sistema de produccibn ademis de la planta y el equipo. 

Uno de 10s factores que influye mas trascendentalmente en el grado de eficiencia 
de la transferencia de tecnologia es el medio empleado para practicarle. Diferentes 
medios implican diferentes grados de acceso a la tecnologia importada por parte de  la 
empresa y de la economia receptora, asi como oportunidades diferentes de aprendizaje 
mediante la participation en el manejo y diseiio del sistema de produccion importado. 
El contenido especifico de la transaction tambitn es importante, por ejemplo, en un tipo 
de empresas mixtas, la empresa transnational de que se trate podrA retener el control 
funcional sobre la tecnologia que snministra, mientras que otro tip0 de empresas tal vez 
contemple la adquisici6n eficaz de la tecnologia par el socio local. Los medios 
utilizados para la transferencia de  tecnologia y el contenido de las transacciones 
especificas son el resultado de la interacci6n de las estrategias de estas empresas con 
estrategias de las empresas receptoras y con las politicas de 10s gobiernos de 10s paises 
receptores. 

I En mnchas industrias, la introducci6n de nuevas tecnologias se ha convertido en 
una condition previa fundamental para seguir funcionando. La necesidad de introducir 
continuamente innovaciones tgcnicas y la velocidad con que cambian alin las 
tecnologias bisicas han aumentado drasticamente el costo de nuevas inversiones y han 

I reduc~do a1 mismo tiempo la esperanza de vida litil de cualquier innovaci6n en la 



fabncacion de un producto. Algunas empresas transnacionales han canalizado recursos 
considetables hacia la aceleracion de  su proceso de  innovaciones intemas con el 
proposito de utilizar 10s cambios ripidos y la introducci6n de nuevos productos para 
ganar ventajas cornpetitivas y conservar el monopolio tecnol6gico. 

La combinaci6n del aurnento de 10s costos de  las inversiones y la reducci6n de 
10s ciclos de vida lit11 de 10s productos ha aumentando 10s riesgos relacionados con las 
liuevas inversiones. por lo que las empresas transnacionales han adoptado varias 
estrategias para hacer fiente a estos riesgos mayores. 

Una de las respuestas consiste en la adopci6n por las empresas, con creciente 
frecuenc~a, de estrategias mundiales destinadas a penetrar en forma sirnultinea 10s 
pnncipales rnercados mundiales con productos nuevos o actualizados a fin de amortizar 
grandes gastos fijos de investigaci6n y desarrollo y de aprovechar al rniximo la 
repercusion de 10s nuevos productos antes de que 10s competidores puedan actuar. Los 
mctodos tradicionales de expansion segirn 10s cuales las ernpresas producen 
inicialniente en el pais, luego exportan a mercados del exterior y luego se dedican a la 
producci6n en el exterior, son demasiado lentos, ya que dan tiernpo a 10s competidores 
internos y extemos para adelantarse a 10s nuevos mercados del exterior. Las estrategias 
en que destacan la comercializaci6n y el desarrollo de 10s productos a nivel rnundial 
entrafian la necesidad de que las empresas transnacionales rnantengan una presencia 
considerable en todos sus mercados principales. 

Otra frecuente reacci6n estratkgica adoptada por muchas empresas ante el nuevo 
medio tecnol6gico consiste en tratar de reducir sus riesgos mediante formas diversas de 
acuerdos de  cooperaciirn, especialmente en materia de investigacibn y desarrollo y de 
adopcion de nuevos mktodos de production. Las principales innovaciones en las esferas 
de la ciencia y la ingenieria se suelen difundir r6pidamente mediante la publicaci6n de 
documentos cientificos y la celebracibn de conferencias tntemacionales, asi como 
mediante el proceso de  copia, o ingenieria a la inversa61 lo que hace dificil que las 
empresas capten 10s beneficios de una nueva idea en un volumen que justifique el 
monto de la inversion necesaria. 

Oha estrategia consiste en la adquisicion de  una empresa con su tecnologia y 
mercado por una empresa transnacional. En tales casos, la firma adquirida suele ser 
relativamente pequeiia, pero posee una tecnologia que la empresa transnacional 
considera importante para su propio desarrollo y por la que est i  dispuesta a pagar un 
precio atractivo. En algunos casos, las grandes empresas transnacionales han actuado 
como capitalistas de  riesgo y proporcionado el capital social inicial para impulsar el 
desarrollo de tecnologias clave, recibiendo a cambio licencias o contratos para utilizar 
la tecnologia. Por su parte, las empresas nuevas estin dispuestas a proporcionar acceso 
a su tecnologia a cambio del capital necesario y con el fin de  adquirir experiencias en el 
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I La rngenieria inversa se refiere a un proceso rnedianle el cval camperidores compran y deraman un 
producto para raber cbrno se conrrmyb y para poder copiarlo e incluso rnejorar sur rasgor rnir irnponanter. 



desarrollo de 10s productos. A la inversa, algunas empresas han adquindo posiciones 
n~it~oritarias en el capital de otras empresas con miras a combinar los conocimientos 
tecnol6gicos y de comercializaci6n para lograr un conjunto rinico de productos o 
nlejorar un conjunto exlstente, pero no para fusionar las actividades de toda la variedad 
dc producros de cada una de las empresas.6' 

En esta esfera debe reconocerse como situaci6n normal que las empresas 
transnacionales son reacias a desprenderse de su tecnologia debido a que en la medida 
ell que se reajuste un desplazamiento importante de 10s centros de producci6n de 
tecnologia hacia otros paises, ello podria resultar perjudicial al pais de origen. A su vez, 
10s paises receptores, si bien a partlr de un nivel inicial de tecnologia se puede prever 
una elevation del nivel tkcnico en las actividades mas directamente relacionadas con el 
nue\*o proceso, se puede dar una situaci6n de dependencia reduciendo su propia 
capacidad de creacion en este campo, iimitando las posibilidades en la elecci6n de  
tecnrcas y en definitiva, obligindose a adoptar ticnicas que siendo las mas rentables 
para la empresa, no son las m b  adecuadas para sus propios intereses generales. 

3.8.3. Control de modaiidades de  inversi6n y recursos financieros 

Las empresas hansnacionales vinculan su capital al capital del pais huCsped, 
llamado capital local, manteniendo 10s capitales circulantes a una mismo grado de 
operation para lo cual amplian la planta productiva mediante financiamientos parciales 
desde la matriz o bien aprovechando el financiamiento intemo a travhs de  10s crkditos 
de foment0 por el apoyo que el Estado otorga a las empresas hansnacionales. 

En cuanto a las formas de vinculaci6n de 10s capitales exhanjeros y nacionales, 
estos pueden ser empresas rnixtas, manufacturas subconhatadas, licencias; en lo 
primero pueden ser 10s capitales exhanjeros mayoritarios o bien adecuarse a las 
regulaciones nacionales de 10s paises huCspedes; tambiin se les puede llamar asociaci6n 
de capitales, concesiones o rentas a1 capital extemo. 

Ademb de exportar, las empresas hansnacionales invierten en 10s paises de 
menor desarrollo para sacar el mayor provecho de 10s mercados cautivos que les 
presentan esos paises. Tambikn adquieren empresas locales como parte de su eshategia, 
fenomeno que se ha presentado con gran frecuencia; asi la compra por parte de una 
empresa nansnacional se una compafiia real previamente establecida es un mecanismo 
rapido y con riesgos minimos para penetrar en un mercado estahlecido y con 
funcronam~ento probado; desplaza al empresario local, per0 aprovecha la lnfraeshuctura 
basrca ya instalada; cuenta ademis con un nombre comercial y una marca 
suficientemente acreditadas y una clientela establecida. Evrtan en lo posible la 

LI Jarump~lak. Somkid, y Liam Fahey. "Strategic global marketing: lessons form the japanese". Colut>#bin 
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competencia, per0 la utilizan por medio de la penetracion de mercados sobre la 
adquisicion de firmas locales. 

La cada vez mayor centralizaci6n de 10s monopolios intemacionales conduce a 
quc sus inversiones se potencialicen a travCs de la ampliacion en la participaci6n de sus 
capltales o en la compra de las acciones de firmas ya establecidas. Por oha parte, 
buscall paraisos fiscales, aprovechando que las leyes dtbiles de 10s paises receptores de 
inversiones directas que ademis no son uniformes o de criterio comlin con respecto a 
las leyes de otros paises. De aqui que las tarifas y 10s impuestos que pagan Sean 
contrastantes en 10s paises desarrollados, esto mismo implica que gran parte de 10s 
beneficios obtenidos en el pais receptor 10s envien en formas disfrazadas como pago de 
resalias por tecnologias, honorarios de asistencia tCcnica, pago de compra de materiales 
a otras filiales, asi como tambien estableciendo fundaciones de tipo cientifico o cultural 
para evitar el pago de impuestos y mejorar sus relaciones pbblicas. 

Todo lo anterior permite cons~derar que las empresas hansnacionales provocan e 
irnpulsan la nueva division de habajo, ya que la forma de operar y de invertir no es la 
trad~cional mahiz-filial sino filial-filial debido a que la production y la direction se 
fragments en distintos lugares del mundo y en diversas partes del producto final y en 
donde 10s flujos de capital son complejos; es aqui donde encajan las nuevas formas de 
operar para crear especializaciones laborales con todas las irnplicaciones contenidas. 

Oha nueva forma de operar es la tendencia actual a desarrollar por parte de las 
empresas hansnacionales sus propios y poderosos mecanismos de autofinanciamiento, 
todo elto atendiendo a la racionalidad que se deriva del circuit0 de operacion del capital 
productivo y de su hansforrnacibn incesante en capital mercancia; esto significa la 
forma en que opera el capital invertido y su conversion en producto final hasta llegar al 
mercado. 

Las modalidades de operacion y de estrategia se innovan por parte de las 
empresas transnacionales porque sus inversiones son complementarias en lugar de ser 
sustantivas, y porque no perrniten a 10s Estados receptores un desarrollo nacional 
lntegrado sino tan s610 un crecimiento fragmentado, y esto se debe a que las inversiones 
efectuadas forrnan partes o fases de un proceso productivo que se introduce en ciertos 
paises y que funclona como parte integrate de estructuras productivas ajenas 
propiamente intemacionales y no de la economia nacional del pais receptor, que 
acenhian y dan nueva forrna a la dependencia y resultan profundamente desintegradoras 
y abn mis desnacionalizadoras debido a que sus decisiones tienen origen en otros 
Estados. 

De este modo podemos decir que abn cuando las empresas transnacionales tienen 
una larga vida que va mis alla de un siglo de existencia, las condiciones y situaciones 
cconomicas actuales han favorecido el impulso y expansion de la economia internacional, 
gracias a la intemacionalizaci6n de 10s procesos productivos y distributivos, la 
interdependencia financiers, la transnacionalizaci6n del capital, el desarrollo de 10s 



negocios intemac~onales electr6nicos, el retomo del libre mercado, entre otros factores, lo 
que ha favorecido la creacion de una nueva estructura econbmica internacional, mas Bgil, 
per0 tambien mis exigente en cuanto a la eficiencia, la productividad la competitividad y la 
calidad total de 10s procesos productivos, financieros y adniinistrativos de las empresas. 

Tales circunstancias en su conjunto han permitido que las ernpresas transnacionales 
desplacen a las economias nacionales, colocindose por encima de estas en cuanto a su 
nqueza econ6mica intema e incluso algunas de ellas tienen una capacidad de influencia en 
las decisiones politicas y econ6micas de 10s gobiemos nacionales. 

3.2 LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y SU INFLUENCIA EN EL 
MEDlO AMBIENTE 

Las coiporaciones transnaclonales operan en un amplio rango de esferas 
contaminantes y de desechos lntensivos cuyo proceso o producto tienen el potencial de 
causar efectos adversos en el ambiente y en la salud humana por lo que no debe 
considerarse exagerado afinnar que en su conjunto, las empresas transnacionales tienen 
la mayor parte de responsabilidad en la degradaci6n del medio ambiente, teniendo en 
cuenta su predominio sobre la economia y comercio mundiales, de productos primaries, 
minerales e industriales de  alto impacto ambiental. Esto no quiere decir necesariamente 
que la actividad intemacional de  estas empresas sea en si misma la responsable de 
fenomenos de degradaci6n del medio ambiente a escala mundial o de 10s problemas 
creados por la contamination transfronteriza. 

Resulta complejo llegar a establecer la verdadera responsabilidad directa o 
indirecta de las grandes transnacionales en 10s accidentes industriales y en 10s procesos 
cotidianos que provocan impactos desfavorables sobre el medio ambiente. Pero a5n 
dejando de lado 10s accidentes industriales y 10s atentados ecol6gicos cornetidos por 
empresas nacionales p5blicas o privadas, descontando tambiin otros impactos 
ambientales debidos al proceso de expansion urbana, infiaestructuras, etc., e incluso 
considerando que la contaminaci6n industrial es un subproducto del modelo de 
desanotlo industrial deteminado, las actividades de las empresas transnacionales 
siguen acaparando una buena parte de responsabilidad industrial. 

La determinaci6n de la densidad de contaminaci6n y peligros de la tndustria no 
es una tarea f6cil, por lo general no se dispone de datos comparativos acerca de las 
repercusiones sobre la salud y el medio ambiente de las diversas industrias, se ha de 
recurrir, por tanto, a sustitutos de diversos tipos. Un mCtodo posible consiste en evaluar 
la naturaleza y el volumen de la producci6n de residuos par las diferentes industrias. En 
un estudio realizado por la Agencia de Estados Unidos de Protecci6n Ambiental (EPA) 
en el que se estirna que durante 1990 en ese pais se produjeron unos 41 millones de 
toneladas mitricas de  desechos industriales peligrosos. Los dos mayores productores de 



desechos peligrosos abarcados por el estudio fueron la industria quimica a la que 
correspondia el 62% del total y la industria de metales ptimarios con el 10%." 

Otros obsewadores se han basado en 10s datos sobre el costo del control 
amblental como fuente de informacibn sobre las densidades de contaminacibn relativas. 
Se parte aqui de la hip6tesis de que las industrias que han gastado las sumas 
relattvamente mayores en control de la contaminaci6n son las que las sociedades han 
considerado que producen una mayor densidad de contaminaci6n. Bajo este esquema y 
basados en el mismo estudio de la Agencia de Estados Unidos para la Proteccibu 
Ambiental (EPA), las industrias que podrian considerarse como las de mayor densidad 
de contaminaci6n de mayor a menor son las siguientes: metales no ferrosos, aparatos 
cl~ctricos, aceros y metales, petrbleo, pasta de papel y papel, piedra, arctlla, vidrio, 
productos quimlcos, alimentos y bebidas, textiles y maquinaria no eltctricaw. Aunque 
el orden de clasificacion ha variado, esas industrias junto con las de instrumentos y 
metales fabricados, han figurado en Estados Unidos desde 1967 entre las diez primeras 
en lo que respecta a gastos relativos para combatir la contaminaci6n y han figurado 
tambien entre las que mas han gastado en ttrminos relativos en la lucha contra la 
contaminaci6n en Alemania, Jap6n y S ~ e c i a . ~ '  

Junto con 10s gastos de capital, otro indicador de  la densidad de contaminacibn 
estA determinado por 10s gastos relativos de funcionamiento para reducir la 
contaminaci6n que incluyen gastos de depreciacibn, mano de obra, materiales y 
suministros, servicios, alquiler de equipo y otros. Con relaci6n al valor total de 10s 
despachos en 1990 correspondientes a cada industria, la reduccibn produjo 10s mayores 
gastos en 10s grupos de indushias de metales primaries, productos quimicos y afines, 
papel y productos afines, petrbleo y productos de carbbn y productos de piedra, arcilla y 
vidrio. Estos gastos indirectos se han calculado que representan una media del 39% al 
52% de 10s gastos totales de  las industrias e ~ t u d i a d a s ~ ~  

Los datos arriba mencionados son bastante fragmentarios por lo que no es 
arriesgado suponer que las industrias que han recibido la mayor atenci6n pliblica son 
probablemente las de mayores cargas potenciales; a este respecto es de seiialar que la 
Oficma para la Industria y el Medio Ambiente del PNUMA ha dirigido la mayor parte 
de su atencibn en 10s liltimos &os a ocho industrias: la agroindustria, el aluminio, 10s 
productos quimicos, el hierro y el acero, 10s vehiculos de  motor, 10s metales no 
feuosos, el petroleo, la pasta y el pape1.67 
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enlprernr lronsnocronaler Nueva Yark, Nacioner Unidas, 1985, p. 38 
t4 Pearron. Charles. Environment North and South: an economic i,~rerpretntioion. Nueva York: Wisleyy- 
lnfcrrctence, 1998, p. 178 
&7 PNUhW- Agencia Espaiola de CooperaciQ International- Ministtrio de Obrar P&blicas y Urbanismo. Op 
a t .  D 226. 
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L'na vez determinada la densidad de contaminacih de las industrias, la cuesti6n 
siguienre consiste en saber en q u i  medida las empresas transnacionales participan en 
ella, en 10s datos compilados en el siguiente cuadro sobre las empresas industriales m8s 
Importantes del mundo, las empresas transnacionales forman parte de prkt~camente 
todas las ~ndustrias de densidad de contaminaci6n, con excepcion de la de aparatos 
electricos. 

Tabla 3.1. Relacion de  contenido extranjero d e  866 de  las m i s  importantes 
empresas industriales del mundo 

Fucn~e. Dunntng y Pearce. lntemo~ional pro,iuluetion and lhe n~ulfinotionol enterprise. Landres: Allen y 
Unaln. 1991.p.5 

El cuadro proporciona datos sobre las relaciones de contenido extranjero de las 
ernpresas transnacionales establecidas en diferentes paises, definiindose el contenido 
extranjero como el porcentaje de ventas de filiales extranjeras de  empresas 



transnaclonales con respecto de las ventas mundiales de  las empresas transnacionales. 
Las relaclones varfan considerablernente para las indushias de densidad de 
contaminacion, siendo en general superiores en las industrias de petroleo y de productos 
quimicos e inferiores en las industrias de productos textiles, de papel y de madera. 

Se debe seiialar que las observaciones hechas hasta ahora, se hacen en funci6n 
de la contaminacibn producida por la producci6n. Si se amplia el concept0 de densidad 
de contaminaci6n para incluir a la contaminaci6n de 10s productos como 10s daiios 
causados al medio ambiente por la eliminacion y uso de productos finales, se podrian 
lamblin indicar otras industrlas en las que las empresas transnacionales desempeiian 
una gran funcion. Como se indica en el cuadro anterior, las industrias del tabaco, 10s 
vehiculos motorizados y el equipo industrial y agricola tienen tambien proporciones 
~mponantes de contenido extranjero y por tanto se pueden considerar como industrias 
de alta densidad de contaminacion. 

Ademis de las conslderaciones antes expuestas es precis0 seiialar que 1aS 
empresas transnacionales han jugado un papel muy importante en la difusi6n 
international de tecnologia indushial. Esta tecnologia puede afectar 10s procesos de 
producci611, las especificaciones y el disefio de  10s nuevos productos asi como 10s 
m6todos de organizaci6n. Los impactos ecoMgicos adversos pueden praducirse como 
consecuencia de la implementaci~n de  estos cambios y su interacci6n con un ambiente 
fisico y hurnano diferente al cual fueron desarrolladas las tecnologias. Asimismo, 
muchos de 10s impactos ambientales adversos son acumulativos y no emergen sino 
hasta que la nueva tecnologia ha sldo utilizada por un tiempo considerable. 

La 16gica del proceso de hansnacionalizaci6n sugiere la presencia de impactos 
negatlvos en el ambiente fisico debido a que la intemacionalizaci6n de las actividades 
economicas involucra una evaluaci6n en la que 10s beneficios deben ser internalizados 
en una proporci6n mucho mayor que 10s costos. Este incentivo es bien conocido y 10s 
fen6menos como la contaminaci6n del aire y el agua son 10s ejemplos m8s conocidos de 
las extemalidades negativas. 

3.31MPLICACIONES DE LAS RECULACIONES AMBIENTALES EN LA 
ESTRATEGXA DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 

Los acuerdos internac~onales, lineamientos y c6digos de conducta no pueden 
lmponer obligaciones legales directas a las empresas transnacionales, son 10s Estados 
10s que una vez que han incorporado esos acuerdos a sus leyes nacionales pueden 
obligarlas a su cumplim~ento. Estas aplicaciones tienen implicaciones importantes para 
las empresas hansnacionales las cuales han tenido que responder mediante la 
implantation de las denominadas practicas ambientales de salud y seguridad (AS&S) 
las cuales lnvolucran modificaciones en toda la eshuctura adminishativa y productiva, 
en In politica y operaciones de las empresas. 



En un estudio realizado por Naciones Unidas, sobre 10s factores que influencian 
a las empresas hacia el cambio de las politicas y el establecimiento de programas 
aniblentales se encontr6 que existe una relacibn muy estrecha entre las pricticas AS&S 
y las regulac~ones en el pais de origen. Los encuestados fueron intel'rogados sobre cual 
de 10s factores (protestas de consumidores, publicidad negativa de 10s medios de 
comun~cacion, costos legales potenciales, las regulaciones ambientales del pais de 
origen, las regulaciones del pais anfitnon, accidentes en la firma o accidentes en otras 
firmas) impulso el cambio de las politicas industriales hacia pricticas ecol6gicas. Los 
resultados se encuentran en la siguiente g i f ica :  

.- I 

GRAFICA 3.1 FACTORES QUE INFLUENCIAN EL 
CAMBIO HAClA POL~TICAS Y PROGRAMAS 

AMBIENTALES 

Fuenlc. Nacioncs Unidas. Environmental mnnngetnent bt Tronrnotionol orpororions Report on rhr 
Benchmark Corporole environmentolsurvey. Nueva York: Nacianer Unidar, 1993, p. 38 

El sesenta por ciento de 10s encuestados indicaron que el desarrollo de leyes y 
regulaciones en sus paises de origen fueron 10s motivos para el establecimiento de las 
politicas ambientales, y por el contrario las politicas en 10s paises anfitriones en muy 
pocos casos motivan las conductas ambientalmente favorables lo cual nos habla de la 
diferencia en las pricticas AS&S dependiendo de la localizaci6n de la matriz. 

El 20% de 10s encuestados aseguraron que las acciones legales propias 
influenciaron su cambio de politica , un tercio de las empresas norteamericanas citaron 
este motivo pero s6io un 18% de \as empresas japonesas y un 10% de las europeas. La 
naturaleza litigante de 10s negocios norteamericanos puede ser la responsable de esta 
sensibilldad a las acciones legales. En Europa , 10s accidentes y el ma1 funcionamiento 



que provocaron dafio ambiental fueron la segunda causa del camb~o hacia politlcas 
ccolbgicas. En general, 10s encuestados reportaron un rol minirno dc 10s eventos con 
trabirjadores y consumidores para el cambio de politicas. 

Este estud~o demuestra la influencia que tienen las regulaciones ambie~~tales para el 
camb~o de politlcas, sin embargo, este cambio no sign~fica unicamente el 
establecimiento de programas ambientales o utilizaci6n de materiales y tecnologia 
menos contaminantes sino que traen apareajados cambios trascendentales en las 
relaclones comerc~ales internacionales relacionados especificamente con lo sigu~ente: 

I .  lmpacto en las decisiones de inverslbn extranjera directa, relacionado con el proceso 
de localizaci6n industrial, que se apoya en una presunta ventaja comparativa 
ambiental de 10s paises del Sur y da lugar al movimiento de 10s factores productivos 
y cambios en la distribution espacial de  las industrias contaminantes que tiene su 
mayor significaci6n en el proceso de trasnacionalizaci6n del capital. 

2. Cambios en las relaciones comerciales Norte-Sur derivados de dos fen6menos 
principales: las normativas ambientales implantadas en 10s paises desarrollados y 
que repercuten especialmente en las exportaciones de 10s paises en desarrollo al 
actuar como barreras proteccionistas no arancelarias, y la utilizacibn de estas 
normativas laxas para reducir 10s costos de produccibn y ofrecer sus productos a 
precios bajos en 10s mercados internacionales. 

3. Surgimiento de una nueva ideologia industrial relacionada particularmente con 
cambios en el disefio, fabrication y uso del product0 

4. Impacto en 10s mitodos de  marketing y desarrollo de nuevos sistemas de 
diferenciacion de productos en los mercados a naves del surgimiento de sistemas de 
etiquetado ecol6gico. 

5. Favorece el surgimiento de grandes oportunidades de  inversion orientadas a la 
creaci6n de la industria ambiental constituyendo asi un nuevo mercado denominado 
mercado ambiental. 

6. impacto en la competitividad como resultado del establecimiento de sistemas para 
certificar a las ernpresas que cumplen con altos niveles de calidad en su producci6n 
y que ademis cuidan el medio arnbiente. 

Todos estos cambios en su conjunto demuestran la aceptacion por parte de las 
empresas transnacionales del imperativo ambiental, sin embargo tambiin poseen una 

I caracteristica fundamental que se refiere al interis propio de las empresas. Es decir, el 
~nreris por la reduccion de  costos, mejoramiento de su posici6n y captura de  nuevos 
mercados. En todos estos casos, las empresas escapan de una posici6n reactiva 



convirtibndose en impulsoras de nuevas estrategras sin que prevalezca en ellas una 
preocupacion genuina por el mejoramiento ambiental. 

Pese a todos 10s esfuerzos de las organ~zaciones no gubemamentales y de la 
presi6n de 10s consumidores, sigue siendo el beneficio econ6mico el principal inter& 
que rige sus politicas y estrategias, y el principal objetivo el mantenimiento de su status 
quo. Esto no significa que estas nuevas estrategias interfieran en el mejoramiento del 
medio ambiente, pero si caracterizan el valor econ6mico y no social que se le ha dado al 
el cu~dado ecologico. 

3.4.1 CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO INDUSTRIAL INDUCIDO POR 
RAZONES AMBIENTALES. 

El cambio de emplazamiento se refiere al "traslado de una industria de un lugar a 
otro en respuesta a factores de mercado o a una intervenci6n gubemamental"68. Este 
fenomeno constituye una reacci6n frente a factores que predominan en 10s paises del 
Norte, entre 10s cuales se encuentran la existencia de costos de producci6n en aumento a 
consecuencia de  10s niveles sectoriales que predominan en esas sociedades y de la 
magnitud del gasto pfiblico, tasas de rentabilidad declinantes, drsminuci6n de las 
inversiones en esos paises y reorientaci6n de las mismas hacia otras regiones y en las 
~iltimas dCcadas a las limitaciones derivadas de la necesidad de preservar o remediar el 
deterioro causado al medio ambiente por las actividades productivas mediante la 
adopci6n obligatoria de medidas para el control de la contaminaci6n sefialadas en el 
capitulo anterior y que encarecen las inversiones respectivas. 

La cuest~bn del cambio de emplazamiento industrial inducido por razones 
ambientales en todo el mundo ha sido objeto de estudios te6ricos y empiricos desde 
comienzos de 10s afios setenta. Estos estudios difieren en 10s datos y la metodologia 
empleada por lo que 10s resultados no son uninimes. A continuaci6n se explicaran 10s 
mis  significativos y 10s resultados obtenidos. 

El phmero que presto atenci6n te6rica y politica a la cuesti6n de 10s cambios de 
las rnversiones de las empresas transnacionales inducidos por razones ambientales fue 
Ingo Walter en 1975, afio en el que predijo que a medida que la toma de  conciencia del 
medio ambiente y las evaluaciones de 10s costos aumenten en 10s principales paises, 10s 
efectos ~ndirectos intemacionales atribuibles al control ambiental naciopal o regional 
tenderin a aumentar, y "10s emplazamientos exhanjeros parecerin progresivamente mis  
ventajosos en relaci6n a 10s emplazamientos nacionales, y las consideraciones 
ambientales cobrarin mayor importancia relativa con respecto a factores como 10s 
gastos de mano de obra y la eficacra, la disponibilidad de materias primas e intermedias, 
la proximidad de mercados, e t ~ . " ~ ~  

U Sunkel, Orvalda y Tamarrin~, Luciano. Op cit, p. 317. 
a* Walter, Ingo. In,ernorio,ml econornicr ofpolltrlion. Londrer The Mc. Mlllan Press, 1975, p 53 



Este autor predijo tambiCn lo siguiente: "como las variaciones entre 10s dist~ntos 
paises en lo que respecta a la toma de conciencia del medio ambiente es probable que 
sean s~empre mayores que las variaciones nacionales correspondientes, y como la 
imposition de unas normas homogbneas de control ambiental en todo el mundo es 
probable que vayan a la saga de la armonizaci6n national, el alcance de 10s efectos 
indlrectos internacionales del emplazam~ento tenderhn a ser bastante duraderos. En on 
context0 dinamico, por lo tanto, es de  prever las presiones ecolbgicas para promover un 
cambio gradual de formas de densidad de contaminacion de regiones de actividad 
econ6mica de altos ingresos a regiones de ingresos m6s bajos en 10s paises y de paises 
de ingresos mas altos a paises de ingresos mas bajos en el plano mundial, ampliandose 
paulat~nan~ente con el tiempo la gama de activldades industriales afectada~"'~. 

Ingo Walter tambibn seRal6 que en ciertas circunstancias esos camblos podrian 
resultar benbficos: "si las diferencias que surgen en las normas de control de la 
contaminacion reflejan, de hecho, las diferencias en la capacidad asimilativa ambiental 
y en las preferenclas sociales y si las repercusiones ambientales estitn realmente 
localizadas con unos minimos efectos transfronterizos, cualquier cambio resultante del 
emplazamiento y las corrientes de capital tenderdn a reducir la diferencia entre 10s 
costos sociales marginales y 10s beneficios sociales marginales a escala mundial y 
contribuirhn, en consecuencia, al bienestar general de la utilization eficaz del medio 
ambiente"" 

Esa l6sica fue recogida en un estudio de 1976 de la UNCTAD titulado 
"Implications for the trade and investment of developing countries of United States 
environmental controls" ( repercusiones de 10s controles ambientales de 10s Estados 
Unidos en el comercio y las inversiones de  10s paises en desarrollo), en el que Charles 
Pearson suponia que "las diferencias internacionales de 10s gastos de control ambiental 
pueden modificar el volumen y la composici6n de las corrientes internacionales de 
inversion. Las inversiones pueden cambiar hacia zonas donde el costo del control 
ambiental es menor ya sea para sustituir exportaciones actuales o para reimportar a 
paises donde el costo del control ambiental es superior. Si esas corrientes se denvan de 
diferencias legitlmas en 10s costos de conhol ambiental (como por ejemplo, en la 
capacidad asimilativa o en las preferencias nacionales manifestadas en metas de calidad 
ambiental), y no se deben a la ignorancia o a una negligencia deliberada con respecto a 
las consecuencias amblentales, o a la rivalidad entre paises receptores para establecer 
paraisos de contarninaci611, la reordenacion resultante de la capacidad productiva 
mejorara la dishibuci6n de 10s recursos ambientales mundiales" Pearson Pronostic6 que 
el cambio de emplazamiento de  la production seria mayor, cuanto mayores fueran las 
diferencias internacionales de  10s gastos de control ambiental y cuanto menor fuera la 
vinculacion espacial de la industria a insumos o a mercados y mejor resultado hubieran 
dado sus actividades pasadas en el ext~anjero.~' 

'"Ib~d. p. 68 
" Ibid, p. 75. 
'' Pearson, Charles Op cl!, pp. 195~213. 



En el estudio efectuado en 1976 por Gladwin y Welles sobre la politica 
:t~iibiental y la estrategia de las empresas multinacionales en el que se analiz6 una 
ampl~a gama de factores relacionados con la tendencia de las empresas a carnb~ar 
e~nplazamiento intemacionalmente por razones ambientales, se captaba cierto 
esceplicismo en cuanto a1 alcance potencial del cambio internacional de emplazam~ento 
~ndustrial inducido por razones ambientales. Del analisis del comportamiento reciente 
de las empresas transnacionales con respecto al emplazamiento, las motivaciones de las 
t~tversiones extranjeras directas, las caracteristicas de 10s paraisos de contaminac16n, 10s 
factores energkticos y tkcnicos y las ideas y el comportamiento del personal directivo, 
llegaron a la conclusi6n de que las comentes de inversiones extranjeras directas no 
parecian diferir sustancialmente de lo que habria cabido esperar a falta de cambios de 
emplazam~ento motivados por razones ambientales salvo en algunos casos. Lo que es 
mas importante, no preveian que se materializara en el futuro ninguna col~iente de 
~~iversiones extranjeras directas ~nducidas por razones ambientales de importancia real 
basados en el principio de que la elasticidad de las inversiones extranjeras directas son 
respecto a las diferencias ambientales parecia ser bastante baja. Su pron6stico era que 
existia ciertamente un ligero cambio marginal en el c&lculo del emplazamiento de las 
~nrersiones directas extranjeras, pero para la mayor parte de las empresas 
transnaaonales ese cambio no seria lo suiicientemente importante como para 
compensar 10s costos y riesgos elevados que entraiia La busqueda de un paraiso de 
contaminaci6n en un pais en desarrollo para establecer nuevas instalaciones 
importantes. Las inversiones exhanjeras directas seguirian fluyendo a las naciones en 
desarrollo, especialmente a las que cuentan con gobiemos estables y con recursos 
naturales aut6ctonos, pero por razines intrinsecas es&n en gran parte poco relacionados 
con unos gastos ambientales inf&i~res.'~ 

En un estudio mis  amplio de 10s datos disponibles sobre el cambio de 
emplazamiento tndushial realizado como parte del Proyecto relativo a1 emplazamiento 
 dustria rial de la Fundaci6n para la Conservaci6nn, llegi, a la conclusi6n de  que es en gran 
parte un mito la alegaci6n de que las reglamentaciones relativas a la calidad ambiental 
provocaba la huida de las indushias a otros paises74. Un examen publicado en 1980 
Ilevo a la conclusi6n de que "aunque el volumen de inversiones extranjeras por parte de 
las filiales de las empresas estadounidenses ha seguido aumentando, las modalidades 
generales de inversion no parecen haber sido diferentes de lo que hubieran sido si 10s 
Estados Unidos no hubieran llevado a cab0 una revolucibn en sus normas ambientales. 
La hipotesis de que las presiones del control ambiental empujarhn a las industrias de 
gran densidad de contaminac16n de 10s paises de altos ingresos y elevado nivel de 
reglamentacion a 10s paises de bajos ingresos y escasa reglamentacidn no ha 
detnostrado todavia ser vilida. Los costos para cumplir con las reglamentaciones 
ambientales no parecen ser un factor decisivo en la mayor parte de las decisiones 

" Gladwin. Thomas y Welles, John. "Environmental policy and rnullinat~onal corporate strategy" en Walter, 
Ingo. Sradrcs an ~nremorronolenvironmee~rnl eco,,o!aicr. Nueva York: John Wiley, 1976, pp.196-202. 

a Ducrksen. Chrrslopher. Environmen/o/ regulorio,, of indu~~riiol plo,,, 9i11;irg. Washmgrolr, D.C.:Tl>e 
Cosrenataan Foundahon, 1983, pp. 50-56. 



industriales relativas al emplazamiento conveniente de las fabricas o a1 cuadro 
competitlvo intemacional de la mayor parte de las industrias. No hay indicios de que 10s 
paraisos de contaminaci6n estin seduciendo a las industrias para que salgan de Estados 
Unidos y de otros paises con normas ambientales estrictas. Tampoco hay ninguna raz6n 
para creer que las pr~ncipales tendencias actuales del emplazamiento industrial 
~ntemacional, es decir, al cambio gradual de muchas indusmas pesadas como la 
s~denirgica, este siendo considerablemente intensificado por reglamentaciones severas 
aplicadas en la mayor pane de 10s paises adelantados". 

Un examen mas amplio sobre las inversiones de 10s Estados Unldos en el 
extranjero y las estructuras de comercio de las industrias de gran densidad de 
contamination dado a conocer por el equipo de la Fundaci6n para la Conse~aci611 en 
1984 llego a varias conclus~ones generales: 

a) Durante 1970 las industrias manufactureras de 10s Estados Unidos es conjunto 
ampliaron sus inversiones en el extranjero tan rapida o m i s  rhpidamente que las 
industrlas propensas a la contamlnacibn. 

b) El porcentaje de las inversiones en el extranjero que van a 10s llamados paises 
menos adelantados no aument6 en un grado sensible para las industrias que han 
pagado la mayor parte de todos 10s gastos de la lucha contra la contaminaci6n 

c) Los paises prefendos por las industrias de productos quimicos, metalurgia, papel y 
de refinacion del petr6leo para sus inversiones en el extranjero fueron 
pnncipalmente otros paises desarrollados que tenian fuertes reglamentaciones. 

d) Aunque el valor total de las importaciones estadounidenses aument6 ripidamente 
durante el decenio de 1970, el valor de  las importaciones de productos de F a n  
densidad de  contaminaci6n no aument6 con mucha mayor rapidez. 

Estos investigadores concluyeron que casi todas las industrias de gran densidad de 
contaminacih se han adaptado a las reglamentaciones ambientales con innovaclones 
tecnol6gicas, cambios en 10s procesos de producci6n o de  las materias primas, controles 
de 10s procesos m b  eficaces y ohas adaptaciones que han resultado m i s  econ6micas y 
menos drasticas que huir a1 ex~anjero . '~  

Podemos seiialar tambiin que en un informe de 1984 de un g ~ p o  constituido en 
gran parte por representantes de empresas y del Instituto sobre 10s Recursos Mundiales, 
se ]leg6 a al a conclusi6n de que no hay indicios de que 10s paraisos de contaminaci6n 
est6n modificando senamente la estructura de las inversiones. El cambio de 
emplazamiento industrial en respuesta a unas reglamentaciones ambientales no rig~das 
es una mala eshategia de las empresas y de 10s paises. El grupo concluyb, sin embargo, 
que se han producido algunos cambios minimos en el comercio y en las inversiones 
como resultado de las diferencias intemacionales en 10s costos de control ambiental. A 

,< L.eonard, Jeffrey y Duerkren, Christopher. "Environmental regulatlonr and the location of induswy. an 
tnlcmalional perspective" The Colu,~~bin Journalof WorldBuri~~ess Vcrano de 1980 pp. 56 y 64 
:6 VCase Jeffrey, Leanard. Are r ~ ~ v i o t r ~ r ~ o s  drivirrg U,rrredS~rller inn'wIrie~ overseas?. A,, o r ~ e  
reporl Warhlsglon, D.C.:The Conrcn,alio~, Foundation, 1984. 



joic~o del grupo, solo una pane de  esos cambios se  han producido por conduclo de las 
cnlpresas multinacionales, la mayor pane se producen como resultado de las mejoras 
niargnales en la situaci6n competitiva internac~onal de empresas nacionales y con la 
cons~guiente expansion de su produccion." 

Low y Yeats en oho estudio concluyeron que ha habido una relocalizacion de las 
industrias ambientalmente intensivas hacia 10s paises en desarrollo. Ellos infieren esto a 
parrrr del hecho de  que 10s paises con bajo nivel de ingreso han experimentado tasas de 
crcc~niiento mas altas en la intensidad de contarninacion por unidad de producci6n que 
10s paises de altos ingresos durante la dkcada de  10s setenta y 10s ochenta, cuando 10s 
paises del Norte impusieron medidas ambientales mhs exigentes7' 

Dadas las limitaciones relacionadas con el estudio del cambio de emplazamiento 
recuniendo a datos globales, se ha intentado hacer otras lnvestigaciones para examlnar 
la cuestion utilizando mitodos de  nivel microeconbmico. En un informe sobre una 
~nvestigacibn efectuada sobre la exportaabn de industrias peligrosas que se fundaba en 
gran parte en estudios monogrificos y comunicaciones personales, Castleman lleg6 a la 
conclusi6n de que la huida de la reglamentaci6n estaba ya en marcha o a punto de hacer 
su aparicibn en algunas indushias de  10s Estados Unidos, incluidas las de 10s productos 
de amianto, arsinico, zinc, mercurio, tintes de bencideno y plaguicidas, "que la 
organ1zaci6n de exponaciones peligrosas esti surgiendo como una fuerza impulsora de 
la inversi6n en nuevas plantas en muchas indushias peligrosas y contaminantes" y que 
"cs posible que esta tendencia a~rnente"'~ 

En una investigaci6n afin sobre el emplazamiento de las plantas industriales de 
las empresas de la antes Republics Federal de Alemania, se indico que 10s factores m b  
Importantes en sus decisiones de inversion guardaban relacion con el inercado mis 
directamente que con 10s costos de produccion. Este estudio puso de manifiesto que las 
empresas de este pais han elaborado nuevas tecnologias y mis  eficaces para su 
produccibn en paises desarrollados y no tienden a instalarse en 10s paises en desarrollo 
porque prevkn que estos paises impondrhn reglamentaciones mis  estrictas en el futuro y 
quieren evitar el elevado costo de  la reinstalacion de plantas. El estudio tambiin revel6 
que no existen indicios de la existencia de  paraisos de contaminacibn que seduzcan a las 
empresas lo suficiente como para salir de ese pais. Sin embargo, las empresas utilizaron 
la amenaza de trasladarse a al@n otro pais en sus negociaciones con 10s organismos de 
la Reprjblica incluso cuando esa posibilidad no era realista.sO 

7, InrUNlo sobre lor recursor mundiales. In,p,aving environrnenfal Co-opetonon: the role, of r~~ullinnlionnl 
<orporoaoner a,zddeveloping counrrier. Washington D.C..World Resources InrtiNre. 1984,pp. 28-43. 
'' LOW. Pamck y YPB~S, Alexander. "DO dirty iindusnies migale?" en Low, Patrick, lnremofionnl Wa,Ir and 
II8r en.n,,zronrnenr World Bank Discussion Pawr. No. 159. Warhineton. D.C.. 1992. oo. 89-103 ." . . . L ~ .  . ... ~ 

Castleman, Barry. "The export of hazardous factortes lo developng narions". Btminehr arld sociery 
2cLn.ll. w ~ s ~ , ~ ~ I ~ ~ D . c . :  oroao d~ 1988, pp. 7-24, 
*I Knodgen. Gabriele. Environnre,u a,,d l~rdurrnal Si~at~a: rerult of on mmiricnl survey ofinvesfmenf bv Wesf 



Dada la escasez general de 10s datos relativos al cambio de emplazamiento 
industrial por razones ambientales a travts de fronteras nacionales, algunos 
obserrzadores han puesto en tela de juicio si ese cambio de emplazamiento en si es una 
cuesti6n pertinente. Castleman en particular, IIeg6 a la conclusi6n d e  que la 
reglamentaci6n relativa al medio ambiente y a 10s lugares de trabajo y la eleccibn del 
emplazamiento para las fhbricas y que la cuesti6n real es la posibilidad de utilizaci6n 
por las empresas transnacionales de un doble criterio en lo que se refiere en este caso a 
la propensi6n de las filiales de empresas basadas en naciones desamolladas a exponer a 
los trabajadores y a las comunidades de 10s paises en desamollo a peligros que no serian 
tolerados en el pais de origen de esas empresas. La hip6tesis presentada en el trabajo de 
Castleman es que, dadas las actividades actuales o previstas en emplazamientos donde 
la reglamentaci6n y las normas de responsabilidad no son rigidas, una empresa 
transnacional es probable es que se vea tentada a reducir 10s gastos fijos y de 
funcionamiento en lo que se refiere a las partidas no productivas de salud en el trabaj0 y 
seguridad ambienfal. En consecuencia, es posible que no se informe plenamente a 10s 
trabajadores de 10s riesgos para su salud, que no se incorporen a 10s productos etiquetas 
de advertencia, que 10s conholes de seguridad y ambientales sean mis  bien flojos, etc. 
Estando todas estas pricticas en contradicci6n con las que aplica la empresa 
transnacional en entomos con reglamentaci6n mis  estricta. 

Esta investigacibn de Castleman document6 la utilizaci6n de  un doble criterio 
por las empress transnacionales establecidas en varias naciones de origen como 
Alemania, Canadi, Estados Unidos, Italia, Japbn, Reino Unido y Suiza, en diversas 
~ndustrias como el amianto, 10s plaguicidas, el acero, 10s cromatos, 10s cloruros 
alcalinos, 10s wlorantes, el clomro de polivinilo y el troclorofenol entre otras, y en un 
conjunto de naciones receptoras como India, Irlanda, Malasia, Mkxico, Nicaragua, 
Repljblica de  Corea y Sudifrica. Sefialb asirnismo , que muchos de estos casos han 
enhariado situaciones de coparticipaci6n entre las empresas hansnacionales y empresas 
nacionales. En unos pocos casos las conclusiones discrepan de  I s  politicas declaradas 
de las empresas transnacionales de que se hata, en la que se afirma, por ejemplo, que 
apllcan de manera uniforme normas elevadas de protecci6n de 10s empleados y del 
medio ambiente en todo el mundo." 

Debemos tomar en cuenta que estos son estudios que, debido a obsticulos 
metodol6gicos y de datos, han obtenido resultados variados lo que hace d~ficil una 
comparacion entre ellos y la obtenci6n de conclusiones precisas. Para poder realizar un 
estud~o propio y asi obtener conclusiones sobre el fen6meno del cambio de 
emplazamiento de industrias motivado por cuestiones ambientales utilizaremos tres 
tipos de datos: 
-El cierre de plantas industriales motivadas por cuestiones ambientales, 
-Los costos requeridos para el cumplimiento de 10s estindares ambientales y 
-La inversi6n extranjera directa por industria y por destino. 

.I E ~ l a  argumentacib  se puede encanhar en Castleman. Barry y Vera M.3 "The double standard 8" 1ndasfr8al 
ltszardr"/nrrrnorionolJo~rn~lo/Ueol/h Sr~~cies ,  Washington, D.C. vol 13, 1983, pp. 5-14 



Desafonunadamente la mayoria de 10s datos disponibles en las tres categonas 
so11 de Estados Un~dos, sin embargo son relevantes si tomamos en cuenta que la 
rnnvoria de las empresas transnacionales penenece a este pais y que son representatwas 
dc lndustr~as simllares en otros paises de la OCDE. 

-Cicrre de plantas y apertura de nuevas 

La s~guiente tabla nos muestra un panorama general del cierre y estalecimiento 
de plantas en Estados Unidos en el periodo 1992-1994 y las que se planeaban cerrar 
para 1995". 

Tabla 3.2 Cierre y apertura de  plantas en Estados Unidos 1992-1994 

Co!,r,cil on Envt,v,~~nenfol Qualify. Washington, D.C.: United States Government Pnnting Office, 
1995. p. 331 

Durante el periodo de 1992-1994 se cerraron un total de 130 industrias, de las 
cuales 84 fueron del sector manufacturero, de  estos cierres, 117 fueron de manera 
definitiva y 13 temporal. Los requerimientos de control de la contaminaci6n del aire 
fueron el principal factor ambiental relacionado con estos cierres en casi un 80% de 10s 
casos , la calldad del agua conhibuy6 en un 40% y 10s desechos solidos con un 5% del 
total. 

Hay que seiialar que el cierre de plantas no es homogkneo para todas las 
il~dustrias. En el periodo comprendido entre 1993-1995 la industria minera 
estadounldense redujo su capacidad productiva en un 8.72%. la indusma quimica en un 
2.79% y la papelera en 1.52%. Estas cifras indican que no existe una influencia 
stpnificativa del carnbio de emplazamiento debido a1 cierre de las industrias. 

6 2  Erior son lor dams disponibles mir recienles 



Con respecto a las facilidades para la apertura de nuevas empresas. El Consejo 
de Calidad Amb~ental inform6 que se prohib16 la realizaci6n de 100 proyectos 
enipresariales en 1995 debido a que no cumplian con las disposiciones del Acto 
Nacional de Politica Ambiental, sin embar~o ,  no se disponen de datos que evidencien 
que estos proyectos se hayan realizado en otros Estados donde las regulaciones sea11 
nienos severas') 

-Costos econ6micos del cumplimiento de  las regulaciones ambientales 

Una evidencia concemiente a1 potencial de empuje de la relocalizaci6n de 
industrias lo constituye 10s gastos de control de la contaminaci6n. La siguiente tabla 
proporciona 10s costos d~rectos e ~ndirectos de control de contaminacibn para las 
princlpales industrias contamlnantes. 

Tabla 3.3 Costos directos e indirectos del control de  la contaminacion por tipo de 
industria 

Fuente: ger- 
Verlog. 1993,p. 184. 

"! Counol oo Environmenlal Quallly. E,t~~i~onsrenfal Quolily Tlgc 25" rrnauol repon of lhr Colrrzcil on 
En~.,ro,ze,t,<tl Q~mlily Washlnglon U.S. Government Printing Office. 1995, pp. 67-71 



Como se puede observar solamente 24 industrias tienen costos de 
descontaminac~on superiores a un 1.85% del total de 10s costos de producci6n. lncluso 
para estas tndusnias, la gama varia enhe un 1.92% y un 2.89%. 

Esto signltica que para un gran nlimero de productos y sectores industriales, 10s 
costos de control amblental s61o representan una pequefia proporcion de 10s costos 
totales de produccibn, por lo que, en consecuencia, este factor no deberia considerarse 
determinante para la localizaci6n de la industria correspondiente. 

Lucas y \Vheeler en un estudio realizado, concluyen que solamente 18 de 123 
lndustrias estadounidenses, identificadas al nivel de indushias contaminantes tienen 
costos de control ambiental superiores a un I % de la producci6n industrial. El promedio 
dc 10s costos de descontaminaci6n y de control amb~ental en Estados Unidos en 1988 
lleg6 s61o a un 0.54% del valor de la produccibn industrial y 10s costos mas altos no 
eran mas de un 3.17% en la indushia del cemento. Los sectores mas descontaminantes, 
segGn tales estudios son la mineria, la indushia de la celulosa y el papel, ciertas 
industrias de madera, las refinerias de peh6le0, la transfomaci6n de metales ferrosos y 
no ferrosos, la indushia de hierro y acero y la industria quimica.84 

Lo cierto es, en cualquier caso, que para conocer el alcance de la repercusi6n de 
10s costos de la lucha conha la contaminaci6n industrial se deberian anaiizar con mis 
precisi6n no solo 10s sectores de producci6n especificos, sino incluso las fases de 
producc~on concretas mis significativas. 

Los costos varian grandemente a lo largo de la cadena de  produccibn y tambibn 
dependen mucho del tipo de product0 fabricado. L6gicamente 10s sectores basicos 
como la sidemrgia, metales no ferrosos, cementos, celulosa, pehoquimica y energia, 
son 10s mis afectados por la elevaci6n de costos. De hecho, las tendencias mAs 
marcadas en la reubicaci6n de nuevos emplazamientos en paises del Sur se han 
experimentado en ciertas etapas de producci6n pr6ximas a la fase de extracci6n de 
recursos minerales o bien en procesos productivos que requieren importar previamente 
de 10s paises indushializados productos semimanufacturados para ser debidamente 
tratados y nuevamente reexportados a aquellos paises.85 

Para resumir, podemos decir que en fa medida en que 10s costos de produccibn y 
precios de 10s productos tengan una incidencia modesta en el proceso de expansibn 
industrial, por si mismos no justificm'an un traslado de  industrias, a menos que se 
combinaran con otros factores laborales, financieros y legales entre otros. 

I' Lucar, Roberry y \Vheeler; David. "The toxic intensiry of industrial production. global patterns, trends and 
trade palicy" A,aerccn,r Economic Ret~itnv (poperr nndproeeedt,tgr), Estados Unidos, No, 82, 1992, pp. 478- 
481. 
ill Jlm+nez Hcrrero. 1-"is. Op cit p. 278. 



-1nversibn extranjera directa en empresas de  densidad de  contaminaci6n 

Para poner en perspectiva las tendencias de las inversiones extranjeras directas 
en las industrias de densidad de contaminac16n, es litil examtnar primeramente las 
tcndencias macroecon6micas de la distribuc16n mundial de la actividad manufacturera 
~ndicadas por las panes del valor afiadido de la fabricacibn mundial correspondiente a 
dos grupos econi7micos principales: paises en desarrollo y paises desarrollados. 

En 1980, 10s paises en desarrollo habian logrado participaciones en el valor 
afiad~do manufacturero mundial superiores a1 25% en solamente dos ramas industriales, 
la del tabaco (30.7%) y la de las refinenas del petr6leo (41.8%). Las tendencias a lo 
largo del tiempo, sin embargo, indican que las participaciones de las economias 
desarrolladas en diversas indushias de contaminaci6n se redujeron de 1983 a 1990. Los 
paises en desarrollo ampliaron en general su participaci6n en el valor aiiadido en, por 
ejemplo, 10s textiles, 10s productos de madera y corcho, las sustancias quimicas 
indusmales, la refinaci6n del petrbleo, el caucho, 10s productos plisticos, el vidrio, el 
h~erro y el acero, 10s metales son ferrosos y la maquinaria elktrica, absorbiendo 
conjuntamente entre el 3 y el 10 % de las participaciones perdidas por las economias 
desarrolladas. En esta expansi6n mundtal de la capacidad indusmal de densidad de 
contaminaci6n s61o participaron en parte las empresas transnacionales; la mayor 
parttctpaci6n de 10s paises en desarrollo se debe en gran parte al crecimiento de las 
empresas nacionales." 

En cuanto a las participaciones de determinadas industrias en las inversiones 
extranjeras directas totalesen el sector manufacturero de 10s paises en desarrollo de 
cuatro paises de origen destacados en 1993 se obtienen 10s siguientes datos: 

Tabla 3.4. Porcentaje d e  determinadas industrias en el volumen de  i.e.d. en el 
sector manufacturero de  10s paises en desarrollo d e  cuatro paises de  origen 

principales, 1993 

a1 A finesde 1991. 
Fuente: Naclones Unidas. Industnal Develo~rnent Organization. I~zrernulronal veurbook of - 
b,~/t~slrialsrorisricr 1998. United Kingdom: University Press, 1998, p. 47. 
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De 10s grupos industriales, el grupo de 10s productos quimicos suele representar 
1.1 mayor partlcipacibn de las inversiones, estando constituida su producci6n por 
diversos productos lncluidos bienes de consumo intermedios y finales como productos 
pcrroquimicos bisicos, productos farmacCuticos pinturas, productos plistlcos, 
fcrt~lizantes y plaguictdass7. Esto significa que casi la cuarta parte de todas las 
~nversiones extra~ijeras directas de 10s cuatro paises de origen mas importantes 
efectuadas en 10s paises en desarrollo corresponden, por tanto, a unas de las industrias 
de mas denstdad de  contaminaci6n y peligros. Esta tabla pone igulamente de manifiesto 
que aproximadamente la quinta parte de todas las inversiones extranjeras directas 
japonesas en 1993 efectuadas en 10s paises en desarrollo correspondi6 al sector 
n~etalurgico, igualmente de gran densidad y peltgros para la salud y el medio ambiente. 

Un examen mas detallado de 10s datos de las cuatro naciones principales en 
~nversiones extranjeras directas proporciona infomaci6n adicional por sector. El 
siguiente cuadro indica la corriente de inversiones estadounidenses por sector en 10s 
periodos 1970 y 1990. 

Tabla 3.5. Estados unidos: corriente de  inversiones directas extranjeras por 
sectores (porcentaje) 

Notas: nld No existen datos 
Las crfran faltantes para completar el 100% de las inversiones corresponden a comentes 
aslgnadas a paises cancretos 

Fuente: Hackman, Rolf. U~~rredSrotes trade. foreign direct invest~~renls andglobal comnpeririverress. 
Estados Unidos: Haworth Press, 1997, p. 21-23. 
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Esta tabla pone de manifiesto que el destino principal de inversiones 
cstadounidenses es Europa y que aun cuando existen corrientes Importantes de 
inversion en industrias quimicas, &stas se han ido reduciendo paulatinamente por lo que 
no existe evidencia de una salida masiva de industrias contaminantes hacia paises en 
desarrollo con regulaclones menos severas, sino que por el contrario, las mayores 
corrientes de inversiones directas extranjeras en ~ndustrias de densidad de 
contam1naci6n estin dirigiendose a naclones que poseen algunas de las 
reglamentaciones mis estrictas y costosas del mundo en lo que se retiere al medio 
ambiente y a la salud del trabajo. 

En cuanto a las inversiones extranjeras directas del Reino Unido por sectores 
para el periodo de 1981-1991. Akin cuando 10s paises en desarrollo representaron el 
20% de la coniente total de inversiones en el exnanjero a lo largo de este periodo, la 
participacibn de 10s paises en desarrollo en algunas de las industrias de m h  densidad de 
contaminaci6n fue considerablemente inferior , en las indusmas de 10s productos 
quimicos y afines del 15%, en la manufactura metillca de 0% y en minas y canteras de 
1 1%~8. 

En cuanto a 10s datos sobre la salida de inversiones extranjeras directas de 
Alemania en le periodo de 1991-1993 se puede inferlr que a6n cuando el 47% de la 
salida de inversiones en 10s sectores de la mineria y de la energia se dirigi6 a 10s paises 
en desarrollo, s61o el 27% de las inversiones alemanas en productos quimicos pas6 a 
esos paises.89 

En lo que se refiere a Japbn, las inversiones extranjeras directas por regi6n se 
han dirigido en un 54% a paises en desarrollo y la participacidn de b t o s  paises por 
sectores, entre 10s dos tercios y 10s cuatro quintos de todas las inversiones extranjeras en 
industrias de densidad de contaminaci6n se han destinado a paises en desarrollo 
pnncipalmente en Asia y Amkrica Latina, el 83% de las inversiones en industrias de 
productos quimicos, el 84% en mineria, el 84% en la industria del hierro y 10s metales 
no ferrosos." 

Reflexiones sobre el emplazamiento industrial inducido por cuestiones 
ambientales. 

Los resultados de la investigation reflejan que atin cuando las empresas 
nansnacionales estin involucradas en industrias con lmpactos ecol6gicos significativos, 
existe poca evidencia de camb~os considerables en el patron de inversi6n extranjera 
d~recta, lo cual no significa que las regulaciones no sean importantes en el proceso de 
localizaci6n industrial y que aun cuando 10s costos del cumplimiento de las 

,4 V(.are Anexo Ill Tabla 3.2 lnveniones extranleras dlrecus del Reino Unldo por sectores 
89 Vkarc Anexo Ill Tabla 3 3 Sallda de inversaones d~recus ertranjeras de Alemanla 
.4 Veasf Anexo Ill Tabla 3.4 Jap6n- ralida de lnverrioner directas exlranjeras por regiones y por sectores 



regulaciones ambientales son altos, no son lo suficientemente fuertes para modificar 10s 
parrones de localizaci6n indusmal. 

Los datos no permiten hablar de un fenomeno masivo de reubicac~bn de 
~ndustrias contaminantes. Ello se debe a la existencia de factores de freno: la 
rclocal1zac16n es posible a1 interior del pais, conservando asi 10s factores de 
competitividad propios de una economia desarrollada (calldad de mano de obra, 
~nfraestructura de  base, tamaiio del mercado, gastos de transporte). Es dudoso, por otro 
lado, que la emigracibn de industrias contaminantes se deba en exclusiva a la diferenc~a 
de costos de protecci6n ambiental y parece estar ligada en mayor grado a otros factores 
de cornpetit~vidad -costos de mano de obra, abundancia de recursos naturales. 

Esto no significa que no existan casos en que sectores o empresas particulares 
sean afectados notoriamente. Existe un grupo de empresas que han sido influenciadas 
s~gnificativamente por las regulaciones ambientales, sin embargo, la mayoria de ellas 
l~an s ~ d o  capaces de  adaptarse a las regulaciones mediante la rnodificaci6n de 10s 
procesos de producci6n o por el uso de diferentes materias primas. No obstante, existen 
otras empresas que por una variedad de razones, la importancia de 10s factores 
ambientales ha sido elevada en las decisiones de localizaci6n. En particular la 
producci6n de asbestos, tintes de bencidina, quimicos inorghnicos y pesticidas y la 
indushia del procesado de metales pesados como cobre, zinc y plomo. 

Las causas de relocalizaci6n pueden agmparse en las siguientes categorias sin 
que ello signifique que son las linicas: 

. Cuando el cumpl~miento de las regulaciones ambientales significa no s61o costos 
financieros sino tambien problemas en el lugar donde esta establecida la empresa 
por lo que es dificil lograr la seguridad ambiental alin con grandes inyecciones de 
capital y nueva tecnologia. Esto se basa en un hecho ecol6gico irrefutable: la 
caracteristica mhs significativa del medio ambiente es que no puede ser trasladado. 
Cualquier pais puede importar factores productivos como trabajo, capital y 
tecnologia de 10s que tenga una escasa dotaci6n. Pero cuando un pais y mis  
concretamente una determinada &rea industrial ha agotado su capacidad de asimilar 
la contamination producida o ha alcanzado cierto limite de saturaci6n ecologica o 
de congestibn fisica, la soluci6n s61o puede venir de una transfomaci6n de 10s otros 
factores productivos porque el medio ambiente es un recurso inm6vil. 
Cuando la regulaci6n prohibe la producci6n de  un bien pero no su consumo. Existen 
casos, como el de 10s pesticidas en Gran ~ re ta f i a~ ' ,  en 10s que un pais ha prohibido 
definitivamente la producci6n de ciertos bienes que por sus procesos o desechos se 
consideran altamente contaminantes y peligrosos para la salud de 10s trabajadores, la 
linica opci6n que tienen en este caso las empresas es hasladar la producci6n hacia 
paises que la permltan para posterionnente exportarlos a sus paises de origen. 

" OCDE En~~i,o,mrrrrlol reqa!re8nrnu for i!td~mD,nlpern~ittirlg. p. 29 



Cuando 10s costos de  cumplimiento de las regulaciones ambientales son de tal 
rnagnitud que superan 10s costos de  traslado de  las empresas asegurando asi su 
competitiv~dad en 10s mercados internacionales. 

Tomadas en conjunto, estas caracteristicas indican que las industrias estin mis 
propensas a relocalizarse para evadir las regulaciones ambientales si se encuentran en 
una etapa avanzada de internacionalizaci6n del producto donde la competitividad esta 
determinada mis  por la produccion directa y reduccion de costos que con la posesi6n de 
un producto superior o d e  una ventaja tecnologica en la producci6n. 

A pesar de la precaution de 10s datos actuales, todo conduce a pensar que en la 
medida en que la diferencia de costos ambientales siga aumentando en 10s pr6xin1os 
afios, la competencia de industrias contaminantes del Sur en sectores especificos 
afectara de  una manera cada vez m i s  clara la viabilidad de esas mismas industrias en 
10s paises desarrollados, produciCndoles un daRo que en muchos casos seri mortal. 

Ejemplos de relocalizaci6n d e  industrias 

Un claro ejemplo de  indushias que han emigrado a causa de las regulaciones 
arnbientales, lo constituye la industria de 10s quimicos inorginicos en Estados Unidos. 
Los quimicos inorginicos se producen de  minerales y son ut~lizados en la producci6n 
de otros bienes quimicos y no quimicos. La mayona de estos quimicos inorginicos son 
mercancias quimicas de  productos estandarizados y manufacturados en grandes 
cantidades con poca diferencia. Como resultado, 10s productores cornpiten 
primariamente en el precio y disposici6n del producto m i s  que por su calidad. Es por 
ello, que deben mantener su competitividad y margen de ganancia mediante el 
desarrollo de iovestigaciones e innovaciones en la ingenieria de procesos para ahorrar 
capital, materias primas y costos de energia. Esos costos, sin embargo, se  han 
incrementado. Los productores que no implementaron procesos de innovaci6n se 
encuenuan en una posici6n vulnerable ante sus competidores. 

En general, 10s productores de quimicos inorginicos enfrentan dos problemas 
ambientales serios: control del vapor causado por la reacci6n quimica y el desecho de 
grandes cantidades de agua sucia y lodo que algunas veces contiene rastros de metales y 
acidos. Como resultado, las regplaciones sobre descargas de aire y agua y disposicidn 
de desechos solidos han influido en el ajuste de 10s mttodos de operaci6n de la industria 
quimica. En algunos casos, esas regulaciones en conjunto con el increment0 de 10s 
costos de materias primas y energia han estimulado el desarrollo de  10s procesos de 
producci6n que son m6s eficientes y menos contaminantes. Como ejemplo tenemos a 
Ins procesos de ctlulas de mercurio para la manufactura de sosa chstica, cloro y 
potasio chustico. Sin embargo, esto s610 ha sucedido en las empresas grandes que 
constituyen la minoria. Para las demis empresas, 10s gastos en control de la 
contaminaci6n se han estimado en 80 millones de d6lares por aiio, mas del 10% de 10s 
coslos totales anuales en la indusma. 



Debido a que el precio es el factor de  competencia de esta industria, las 
regulac~ones han influido significativamente en la competitividad lo que alienta a las 
empresas a mover su producci6n hacia el exterior. Este fen6meno se  ha obsemado en 
10s casos se la altimina, componentes de uranio, icido hidroflu6rico y dioxldo de titanlo 
que en conjunto constituyen m i s  del 80% del valor de 10s quimicos imporiados por 10s 
Eslados Unidos anualmente. Sin embargo 10s ejemplos mas representati~os son el hado 
Ridroflu6rico y el dioxido de titanlo. 

El acldo hidroflu6rico se produce por reacci6n del grado acido de fluor 
(conteniendo no menos del 97% de fluoruro de calcio) con icido sulfhrico. Este proceso 
de produccion se traduce en grandes cantidades de desechos de yeso contaminado con 
fluoruros pellgrosos. En general, estos desechos son disueltos y arrojados a lagunas 
tratadas con cal para precipitar el fluoruro de  calc~o y neutralizar 10s remanentes de 
6cido Esros desperdicios en el agua pueden ser reciclados o removidos una vez que se 
l~an depos~tado en el fondo, sin embargo, se producen serios problemas de 
contaminaci6n por las cantidades de  fluoruro e 10s yesos del desecho. 

Antes de 10s arios setenta, la imporiac16n de acido hidroflu6ricos era de apenas 
1000 toneladas mimcas por afio, per0 durante 10s principios de 10s aiios ochenta se 
1ncrenient6 dramiticamente alcanzando cerca de 100 000 toneladas mitricas lo que 
constituye casi un tercio del consumo domCstico. A mediados de la dCcada de 10s 
ochenta, la producci6n de Estados Unidos de acid0 hidroflu6rico continuo 
disminuyendo, per0 se desplomb en aiios recientes, la mayoria de las priocipales 
cmprcsas cen6 y otras compafiias redujeron su capacidad productiva. 

En un princlplo, la impoflacion de hcido hidroflu6rico se hizo de canadi donde 
enstian dos plantas importantes subsid~arias de la empresa estadounidense Allied 
Chem~cal's una en Amherstville, Ontario con una capacidad anual de 41 000 toneladas 
nlitrlcas y la otra en Valleyfield, Quebec con 6 000 toneladas mChicas de capacidad 
anual. Sin embargo, Canada ha sido reemplazada por Mixico como la mayor fuente de 
~~nporiaciones de acido. Entre 1988 y 1989, las importaciones anuales de icido 
hidroflu6r1co desde MCxico se ~ncrementaron mas de siete veces, de 3.8 millones de 
dolares a 27.5 millones, reflejando el primer ario de  operaciones 68 000 toneladas 
metricas por ail0 en la planta localizada en Matamoros, la cual opera como subsidiaria 
de Du Pont. 

El Lido hidrofluarico es utilizado en Estados Unidos para manufacturar 
fluorocarbonos, componentes orginicos, resinas, elast6meros, solventes, ext~nguidores 
y criohta s~nte t~ca  para bamizar de aluminio el allimina. Ademas ha reemplazado a1 
ac~do  sulfkrico para hacer reaccionar a las oleinas con parafinas para produclr 
conlponentes de octano para la produccion de motores por lo que su producci6n segnlrA 
aumentando en arios slguientes. 



El d16xido de titanio es el pigmento inorganic0 mas producido en Estados 
Unidos, constituye el 50% de 10s pigmer~tos inorginicos consumidos en cse pais, 
sostiene al 80% del mercado de 10s pigmentos blancos y es conslderado un pigmento 
blanco superior sin sustituto en costo y calidad, especialmente en referencia a su 
opacidad. La mitad del di6xido de titanio consumido en Estados Unidos se dirige a la 
producci6n de pinturas, plisttcos, ceramicas y revestrmento de papeles. Durante la 
decada de 10s ochenta, la producci6n disminuy6 y las importaciones aumentaron a1 5 y 
10% del consumo domkstico. Hacia 1988 las importaciones alcanzaron un nivel 
alarmante del 40% 

Los productores presentaron una queja ante el Departanlent0 del tesoro 
argumentando que 10s productos de BClgica, Alemania, Francia y el Reino Unido 
estaban vendiendo dioxido de titanio a precios menores que 10s del mercado. La 
investigac16n del departamento deterinin6 que no existia motivo para determinar una 
practica desleal, el problema eran las regulaciones ambientales. Por ejemplo, dos 
compaiiias PPG Industries y NL Industries disminuyeron drasticamente su producci6n. 
PPD industries decidio en 1982 retirarse del negocio de la producci6n de di6xido de 
titanio debido a la necesidad de su planta en Virginia de invertir en tecnologia para 
cumplir con 10s estandares relativos a la disposition de  desechos. NL Industries cerr6 su 
planta debido a 10s altos costos del equipo para reducir las emisiones de aire, para 
mantener su mercado establecib subsidiarias en Venezuela y en P ~ N  conhibuyendo asi 
en un 35% a la producci6n mundial de di6xido de t i t a n i ~ . ~ ~  

Oho ejemplo de  relocalizacion de industrias lo constituye la industria del 
aluminio. La firma japonesa Showa Denko, report6 una reducci6n de su producci6n de 
un 50%. trasladando su producci6n hacia Indonesia y Venezuela. La compaiiia Nippon 
Light invirti6 en una avenhua conjunta en Filipinas para la creacibn de una empresa de 
esmalte de  aluminio como resultado de  la sene de requisitos japoneses para 
establecimiento de este tip0 de plantas. 

Los asbestos son otro tipo de industria que ha sufndo relocalizaci6n debido a las 
regulaciones por la exposici6n de 10s trabajadores. Taiwan, MCxico y Venezuela cubren 
el 50% del consumo estadounidense de asbesto?' 

Podemos decir que aun cuando 10s efectos competitivos de  las normas 
ambientales y su influencia en las decisiones sobre la localizaci6n de las empresas han 
sido relativamente insignificantes hasta ahora, factores como el aumento de c0nhol 
ambiental en 10s paises desal~ollados, el increment0 en la internacionalizaci6n de las 
empresas, la estabilizaci6n politica en muchos paises en desarrollo, nuevas inic~ativas 
ambientales, la creaci6n de  acuerdos regtonales de libre comercio, etc. Pueden tener 
consecuencias comerciales cada vez mas profundas e inducrr el traslado de mas 
industrias contaminantes hacia 10s paises en donde la regulaci6n es menos eshicta. 

-' Viare Jerfrry. Leonard Op cil. 
" Rubln. Seyniour y Graham, Thomas. Etrv.-o,8n,en, rtnd trade. llle relolion o/ ezrerrrorioaol imde lend 
r ~ ~ ~ ? , - o n r n e ! # r o l ~ ~ o I ~ c ~  New Jersey: American Sociely od hlernalional Law, 1992, p. 93-95 



3.4.2 CAMBIOS EN LAS RELACIONES COMERCIALES NORTE-SUR 

La dimensi6n ambientat se ha vuelto cada vez mis decisiva en el context0 general 
de las relaciones intemacionales que se van conformando al compis del nuevo orden 
econ6mico ~ntemaclonal en gran medida impulsado por un estilo de desarrollo 
transnacional. A1 iniciarse la dCcada de 10s ochenta aparecen nuevas circunstancias que 
van a aceniuar la variable ambiental y reforzar asimismo las interrelaciones econ6micas 
y ecol6gicas Norte-Sur. 

Por una parte 10s paises del Sur argumentan que la imposici6n de normas de 
producto o proceso en relacion con el medio ambiente en 10s paises desarrollados tiene 
~ncldencias notables en sus exportaciones y ayuda a la industria nacional producitndose 
asi un nuevo proteccionismo. Por otra parte, 10s paises del None aseguran que 10s 
goblemos de 10s paises en desarrollo relajan sus reglamentaciones amb~entales para 
hacer mis competit~vos sus precios en 10s mercados intemacionales. 

3.4.2.1. Neoproteccionismo 

En la mayoria de 10s casos, las medidas comerciales actualmente empleadas con 
tines ambientales pertenecen a la reglamentaci6n directa, en una combinaci6n de 
normas ambientales y prohibici6n de importaciones. Esto significa que el pais 
~mportador determina ciertas caracteristicas ambientales, habitualmente en forma de 
una norma legal o admlnistrativa que 10s productos importados tienen que cumplir. En 
caso de no cumplimiento, se prohibe la importaci6n de 10s productos respectivos. Con 
esta cornbinaci611, se quiere regular el comportamiento de 10s agentes econ6micos y 
sociales en cuanto a la generaci6n y eliminaci6n de 10s desechos que resultan de sus 
actividades. Las normas tienden a lirnitar el volumen de  la contaminaci6n, a controlar 
las caracteristicas nocivas de ciertos productos y a reglamentar el transporte, el lugar y 
la forma de eliminaci6n con el prop6sito de  alcanzac 10s esthdares de calidad ambiental 
del pais importador. 

Los costos que estas medidas generan para el pais exportador pueden ser muy 
altos, ya que puede perder parte de  sus ingresos procedentes de  las exportaciones de 10s 
productos afectados por las normas directas, las pCrdidas mayores se prevekn 
claramente, en el caso en que el pais importador rechace las importaciones de otro pais 
debldo al no cumplimiento de  reglas y normas ambientales nacionales. No obstante 
tarnbiCn pueden generarse costos relativamente mis  altos para 10s exportadores cuando 
sus productos cumplan las nonnas ambientales del pais importador y entren al mercado. 
Esos costos pueden generarse debido a la falta de transparencia de las normas de 10s 
paises importadores, particularmente cuando no se basan en consideraciones cientificas, 
sino que constituyen mis bien una expresi6n de valores de la poblaclbn y de 10s 
consumidores de esos paises. Los productos de 10s paises exportadores tienen que 
conseguir todas la informaci6n necesaria para adaptar su producci6n a las exlgencias 



ambientales, rarea que resulta especialmente dificil si las normas ambientales difieren 
de pais a pais, lo que no es una excepci6n. Por el conrrario, a menudo las normas 
nacionales que se emplean para las importaciones en varios paises incluso pueden ser 
contrad~ctorias , lo que impide a 10s productores de 10s paises exportadores aprovechar 
ese mercad~ .~ '  

Estos instmmentos de regulaci6n directa pueden convertirse especialmente para 
10s paises en desamollo en obsticulos para el comercio. En primer lugar, 10s paises del 
Sur, en la mayoria de 10s casos como se vio en el capitulo antenor, tienen las nomas 
ambientales relativamente menos estrictas a nivel mundial, lo que causa que ellos casi 
siempre se encuentren en situacibn de ajustar sus productos y sus procesos product~vos 
a las exigencias de otros paises. En segundo lugar, en estos paises el cumplimiento de 
las ex~gencias ambientales impuestas desde afuera tienden a ser relativamente mis 
costosas ya que a menudo trabajan con tecnologias mucho mis antiguas y mis 
contamlnantes. Por liltimo, el cumplimiento de exigencias ambientales estr~ctas puede 
dificultarse en 10s paises en desarrollo debido a que 10s recursos financieros son 
generalmente escasos. Estos recursos compiten en su uso no solamente con 10s 
objetivos diferentes de la proteccibn ambiental, sino tambiin con la solucibn de 10s 
problemas ambientales locales m i s  urgentes desde el punto de vista nacional. 

Por ello, las normas ambientales directas vinculadas con restricciones o 
prohibiciones de importacibn se  consideran barreras injustificadas al comercio 
intemacional. Los paises en desamollo expresan la preocupaci6n de que 10s paises 
desarrollados utilicen intencionalmente las normas ambientales directas con el fin de 
crearse ventajas artificiales para reducir la competencia importadora. Es conocido que 
en ciertas ocasiones 10s grupos de  inter& econ6mico tratan d e  aprovecharse de las 
preocupaciones legitimas de 10s grupos ambientalistas o de consumidores con fines 
proteccionistas. 

Es evidente sin embargo, que las medidas mencionadas pueden ser explicables e 
incluso necesarias, a pesar de 10s costos que generan a1 pais exportador, cuando el 
comercio intemacional implica productos altamente peligrosos para el medio ambiente 
o la salud humana del pais importador. La Uni6n Europea ha determinado que una ley 
ecologica limitativa del libre comercio intemacional es aceptable a condici6n de que sus 
efectos positivos para el medio ambiente sean juzgados como proporcionales a la 
limitacibn impuesta a1 comercio, es decir, de  un valor de magnitud equiparable a1 valor 
del comercio que se pierde. Sin embargo, esto no ha sido incluido en ningdn acuerdo 
comerc~al intemacional por lo que no se ha puesto en prictica. 

* Coma cjemplos de erta priclica podemm citar el caso del anin-delfin enbe M&ico y Estados Unidor; el 
caso de las rnadersr nopicales enne Malasia y la Uni6n Euuropea y el caro de 10s refrescos enlatador enlrc 
Dinarnarca y la Unidn Europea 



3.4.2.2. Dumping ecologico 

El dumping ecolo~ico se utiliza para caracterizar situaciones hajo las cuales un 
pais mipone politicas ambientales laxas para ayudar a 10s exportadores domtsticos a 
\>cnder su producto a precios mis  bajos en el mercado internacional. El dumping 
ecologico t~ene lugar cuando 10s costos ambientales son de distinto @ado en el interior 
dc dos econoniias que comercian entre si. El pais con una regulac16n mas perm~s~va 
contara con una ventaja en 10s costos, que trasladari a 10s precios. El argument0 del 
d u ~ n p ~ n g  ecolog~co reside en que esa diferencia de  precios es  desleal, y distorsiona el 
cornercio. En muchos casos, se arguments que 10s productos se acaban vend~endo por 
debajo del costo real de producci6n.95 

Naturalniente, el ohjet~vo del dumping no es otro que el de justificar una 
protection en el comerclo entre paises. Un anilisis m k  detenido de la cuesti6n conduce 
n preguntarse por 10s requisitos que deberia cumplir el supuesto dumplng ecolbgico 
para rnotivar una proteccibn. La teoria sobre el dumping establece que deben concurrir 
las siguientes circunstancias: dafio a la indusma nacional (pirdida de competitivtdad), 
prict~ca desleal de comercio y relacion de causalidad entre la prictica desleal y el dafio 
sobrevenldo. 

-El problema de la competitividad 

Los efectos de una politica nacional ambiental rigurosa tienen un efecto 
expansivo sobre 10s costos de producci6n y un consiguiente deterioro de la 
competitividad intemacional frente a aquellas economias que no las poseen. Surge un 
problema de competitividad para 10s productores nacionales en un context0 de 
transnacionalizaci6n creciente de 10s procesos productivos, del capital, de 10s canales de 
comercial~zacion, un proceso de mundializaci6n en el que las economias estin cada vez 
mQs abienas y en el que la competitividad juega un papel clave para la supervivencia 
econ6mica de las empresas. 

Es precis0 tambiin situar el prohlema de la competitividad en una perspeetiva 
global de la economia en su conjunto y no so10 desde las implicaciones a corto plazo 
sobre las indusrrias contaminantes. Esta vis16n sugiere que [as politicas rigurosas en 
materia de proteccibn ambiental, lejos de constituir un factor negativo de 
competitivldad, son fuente de ventaja competitiva en el futuro. En virmd de una 
tendencia creciente de sensibilidad y exigencia medioarnbiental en 10s consumidores, 
10s precursores que se anticipen a adoptar dichas normativas gozan de una posict6n de 
privllegio para competir en 10s mercados, aunque su competitividad se resienta en un 
primer momento. 

?< Rauscher. Michael h!lenzntionol !rode, Joccror mouemerits ond rljeenvironmenr Washington: National 
Academy. 1994. p 27-29. 
,e Garcia Becmo. "El dumping, ineoprotecctontrmo dislmdo?". Ion hnel. Dkoonible en 



-El problema de  la distorsi6n del comercio 

Partiendo de la base de que exlste una diferencia de costos ligados a la 
proteccibn del medio ambiente, con independencia de que su efecto sobre la 
competitividad sea positivo o negativo, la cuestibn a considerar ahora es si esa 
diferencia de costos constituye una distorsion, o, por el contrarlo, una fuente provechosa 
y legitima de comercio. En este segundo supuesto, el dumping ecologico no tendria 
sigificado alguno. 

Los que argumentan que se produce una distorsi6n del comercio reivindican un 
panorama nivelado, en el que 10s paises con regulac~ones mas severas puedan proteger 
sus productos, como consecuencia de su mayor compromlso en la proteccion del medio 
ambiente. A menudo las externalidades amblentales constituyen problemas que 
traspasan las fronteras nacionales, para convertirse en problemas regionales, como la 
lluvia acida, o en problemas mundiales, como el calentamiento de la tiema, o la 
reduccibn de la capa de  ozono. La ecologia muestra las fragiles conexiones que 
mantiene unidos 10s ecosistemas en un equilibrio dinimico e inestable a lo largo del 
planeta. Por tanto, y segim este argumento, se debena compensar a las economias que 
intemalizan costos ambientales puesto que todos nos beneficiamos de esa politica. 

No obstante, se pueden hacer dos primeros comentarios: En primer lugar, 10s 
problemas ambientales internacionales, antes aludidos, se caracterizan por la 
incertidumbre con la que 10s cientificos aventuran sus predicciones. El beneficio 
derivado de las politicas dirigidas a estos problemas es un beneficio en el aire. De otro 
lado, son precisamente 10s problemas ambientales locales, como son el nivel de mido, 
la contaminacion del suelo, 10s nos, o el deterioro del paisaje, 10s mejor conocidos, 10s 
mas tangibles. Una politica ambiental dirigida a combatirlos ongina ahora un beneficio 
mis seguro, pero su disfrute se circunscribe a la regi6n. Una politica de internalizaci6n 
de costos ambientales locales no tiene por q u i  dar derecho a ser compensado mediante 
la proteccion def comercio. 

En cualquier caso, y alin tratandose de problemas ambientales transfronterizos, 
se pueden encontrar tres grandes razones para justificar las diferencias de costos 
ambientales entre paises: 

La diversidad de las caracterist~cas del medio ambiente fisico (diversidad de 
condiciones geogrificas, niveles de concentracibn industrial) hacen que, en 
presencia de la misma normativa ambiental, el costo de procurar su cumplimiento 
vane de un pais a otro. 

La divergencia en la evaluacidn del nesgo que conlleva el deterioro ambiental 
conduce a la elaboraci6n de normativas ambientales mhs o menos exigentes. 



El nlvel de desarrollo de 10s paises condiciona asi mismo las prioridades 
ambientales en la gesti6n de 10s recursos; de  este modo, una sociedad 
subdesarrollada no tiene otro remedlo que aceptar un deterioro del medio ambiente 
en la medlda en que resulte inevitable para alcanzar un mayor crecimiento 
econbmico. Por otro lado, ante problemas ambientales internacionales 10s paises 
desarrollados tienen una responsabilidad historica mayor, como consecuencia de su 
mayor trayectoria de contaminaci6n. 

Otros autores van mas alli y defienden que no s6lo Cstas sino toda dtferencia de 
costos ConStltuye una fuente provechosa de comercio, pues responde en tiltima lnstancia 
a una eleccion legitima de las preferencias de  una sociedad en lo referente a problemas 
ambientales estrlctamente nacionales. Vista de esta manera, dicha diferencia de costos 
pudiera considerarse como una fuente provechosa de comercio mas, como lo son las 
otras ventajas naturales. Es mas, cuando 10s problemas ambientales son estrictamente 
nacionales, la politica ambiental no diferiria rnucho de otras politicas del gobiemo 
cuyos resultados tambiCn inciden en 10s costos y la competitividad de las empresas, sin 
distorsionar por ello el comercio: Las diferencias entre regimenes fiscales, asi como 
otras politicas incentivadoras del ahorro, pueden contribuir a la formaci6n de capital en 
un determinado pais, lo cual repercute en una ventaja competitiva en 10s sectores de alta 
densidad de capital. La realizaci6n de grandes inversiones en materia de educac16n 
aurnentan la competitividad en las industrias con alto coeficiente de mano de obra 
cualificada. En definitiva, se@n esta concepci6n, es inevitable que existan diferencias 
entre 10s paises. derivadas de sus diversas historias, aspiraciones sociales, limitacioues y 
objetivos politicos y econ6micos. 

De esta forma podemos decir que si las regulaciones ambientales corresponden 
realmente con las caracteristicas fisicas y con la capacidad de sustentaci6n de un pais 
constituyen una ventaja en el proceso del comercio intemacional a1 disminuir 10s costos 
de produccion por la incorporaci6n de costos menores de contaminaci6n. La dificultad 
aqui consiste en que no existen mCtodos apropiados para determinar si las regulaciones 
corresponden realmente con las caracteristicas ambientales del pais en cuesti6n por lo 
que en algunos casos puede corresponder a una distorsidn real del comercio. 

En cuanto a las posibilidades de resolver este problema existe consenso 
generalizado en seiialar que la soluci6n 6ptima pasaria por la aplicaci6n de politicas 
domisticas de 1nternalizaci6n de costos ambientales, homogineas entre 10s paises. A1 
hacer internas las externalidades, se reduce el deterioro del medio ambiente y a1 ex~stir 
homogeneidad, se reduce la posihilidad del dumping ecol6gico. No obstante, esta 
politica no se ajusta a la realidad, por lo que las restricciones al comercio aparecen 
como una politica poco eficiente para alcanzar 10s pretendidos objetivos ambientales. 

A efectos del anilisis, se distinguen diversas modalidades de restncciones 
comerciales: 
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- medidas complementarias: a travCs de las cuales se pretende extender las medidas 
Internas. Los productos importados o exportados se ven sujetos a las mlsmas 
restricciones aplicables al consumo o producci6n domCstica con el objetlvo de asegurar 
la eficacia de las medidas internas. 

- medidas drscriminatorias (prohibiciones comerciales, cuotas): la restricci6n se aplica 
de forma exclusiva o diferenciada a 10s productos importados o exportados con el 
objef~vo de lirnitar 10s flujos comerciales asociados a un deterioro del med~o  ambiente. 

- medidas compensatorias (derechos compensatorios): la med~da comercial se dirige a 
limitar o eliminar la diferencia de costos ambientales entre productores nac~onales y 
extranjeros." 

En pnncipio, pudiera pensarse que la aplicaci6n de medidas complementarias, 
esto es, que la extensi6n de las medidas intemas a 10s productos importados, es 
plenamente acorde con 10s principios de trato nacional y de naci6n mis  favorec~da 
(NMF) En virtud del primero, la medida adoptada no debe discriminar 10s productos 
extranjeros nl favorecer 10s productos nacionales; de conformidad con el segundo, 
tampoco puede hacerse discriminaci6n alguna entre productos de distintos ongenes. Sin 
embargo, el principio de trato nacional requiere que la comparaci6n se haga entre 
productos del pais exportador y del pais importador y no entre 10s reglamentos de 
producci6n de esos paises, que no afecten a las  caractensticas del producto. En lo que se 
refiere a la extemalidades a la producci6n, no se puede exigir a las importaciones que 
cumplan 10s requisitos internos relatives a la producci6n. Esta regla se corresponde con 
un criterio de eficacia de la medida comercial en un context0 dombtico. En ausencia de 
una externalldad al wnsumo, el producto importado no tiene ningin impact0 sobre el 
nivel de contaminacibn domtstica. Luego la extensi6n de medidas mtemas no es eficaz 
por no cumplir n i n g h  objetivo ambiental dom6stic0, cumpliendo m i s  bien fines 
compensatorios. En resumen, las medidas complementarias son de aplicaci6n s610 al 
consumo y no a la producci6n. 

En cuanto a las medidas discriminatorias, estas e s t h  destinadas a objetivos de 
interes pliblico, comq son: la protecci6n de la salud, la vida de las personas y 10s 
animales o la preservaci6n de 10s vegetales y la consewaci6n de 10s recursos naturales 
agotables. Si se aceptan estos objetivos, cualquier pais podria prohibir las importaciones 
de un producto procedente de otro linicamente porque las politicas de Cste relativas a la 
salud plibllca o al medio ambiente difieran de  las propias. En tal situacidn, el peligro de 
10s abusos y de  una escalada proteccionista seria muy grande. Quizis exista alglin caso 
en que una restricci6n al comercio fuese "necesaria", pero el peligro de sus 
consecuencias la hace inviable. La eficacia de estas medidas residen en alcanzar el 
objetlvo de frenar el deterioro del med~o, sin embargo, esta eficacia se reduce 
drast~camente en el momento en que se adopta unilateralmente y existen otros mercados 
no sujetos a control. En definitiva, las medidas reshictivas discriminatorlas aumentan 



enomiemente su eficacia y equidad en la medida en que son adoptadas de forma 
multilateral. Cuando son unilaterales no parecen solucionar por si rnismas el problema 
del deterloro del medio ambiente y si corren el grave peligro de ser desviadas con 
facilldad iiacia pretensiones proteccionistas. 

Las medidas compensatorias tienen el objetivo de compensar a 10s productores 
nacionales por inrroducir metodos de producci6n mis limpios, per0 mis  costosos. No se 
rrata de med~das proteccionistas en el sentido usual de proteger una industria 
~neficiente, slno de proteger una politica nacional eficiente de intemalizaci6n de costos 
ambientales. En la medida en que las citadas medidas cumplen tal funci6n y no otra, se 
podri concloir que son eficaces. 

De esta forma, podemos decir que las medidas comerciales no constltuyen de 
modo alguno la linica forma de resolver el problema del dumping, en la actualidad 
esisten otros tipos de instrumentos destlnados a resolver el mismo problema. Mktodos 
como el marketing ambiental y la etiqueta ecologica reemplazan estas medidas y 
permiten la diferenclaci6n de 10s productos en 10s mercados intemacionales. 

3.4.3 SURGlhlIENTO DE UNA NUEVA I D E O L O G ~  EMPRESARIAL 

Las empresas estin comenzando a darse cuenta de que 10s problemas 
amb~entales requieren ser solucionados debido a un gran nlimero de razones entre las 
que se encuentran la presi6n de 10s consumidores, la reducci6n de 10s costos, la 
leglslacion ambiental tanto nacional como intemacional y la Ctica. Estas presiones han 
logrado que se desarrollen nuevas esnategias industriales que coincidan con la politica 
aniblental tanto de la empresa w m o  de 10s consumidores. Es asi como surge la ecologia 
industrial como esquema que vincule el crecimiento econ6mico con el desarrollo 
sustentable. 

La ecolo_eia industrial involucra el diseiio de la infraeshuctura industrial como si 
fuera una sene de trabas hechas por el hombre interfiriendo con el ecosistema global 
natural. La ecologia industrial toma el modelo del ambiente natural como un modelo 
para solucionar 10s problemas ambientales. Este enfoque surge del becho de que se 
estan conshuyendo sistemas globales anificiales en uno preexistente y el tamario de  este 
sistema ha superado la capacidad del ecosistema natural, la soluci6n es una 
aproximacion que permita la coexistenc~a de ambos sistemas sin poner en riesgo la 
viab~lidad del obo. 

Ex~sten muchas caracteristicas del ecosistema natural que pueden set utllizados 
por la indusrria: 

No ensten desechos en el sentido de que algo no puede ser utilizado 
const~cti\'amente en el ecosistema. 
Los nutrientes de algunas espec~es se derivan de la muerte de otros 



Los materiales y la energia no permanecen almacenados sino que estin en constante 
circulaciirn y hansformacion 
El sistema permite la actividad independ~ente de cada parte del ecosistema per0 
tambiin existen actividades conjuntas. La cooperacion y competencla estan 
interconectadas hasta alcanzar el balance. 

El objetivo de la ecologia industrial es  interpretar y adaptar estos conceptos y 
aplicarlos en el disefio de un sistema creado por el hombre para lograr la eficiencia de la 
~ndustna ajustada a las caracteristicas y tolerancia del sistema natural. El 4nfas1s se 
pone en tecnologias que trabajen con 10s sistemas naturales y no en contra de ellos. 
Pretende ofrecer una vision de conjunto del flujo de materiales en la economia, 
descripciones de las dimensiones medioambientales de 10s sistemas industriales, medios 
para el analisis y el disefio de sistemas y artefactos medioamblentalmente buenos, y 
altemativas a la emisi6n de residuos. 

Hace tan solo dos dtcadas, la Ecologia Industrial podia verse como un foro de 
discusion sobre asuntos Cicos especulativos al que aquellas personas con 
resposabilidades pricticas en la industria podian elegir en prestar atenci6n o bien 
ignorar. Hoy en dia, el consumo creciente de materiales y energia y la contamination 
creciente se han convertido en impmativos ~mprescindibles que la industria ya no puede 
obv~ar. De acuerdo con ello, estos asuntos han ido atrayendo cada vez mis 
invest~gaciones. Esto ha ido gradualmente generando una teoria consistente sobre la 
ecologia indushial que a su vez puede usarse para corno un apoyo para evitar nuevas 
catistrofes ~ndustriales. 

Por oho  lado, las amenazas y las llamadas de atencion son solo un lado del 
conocimiento ecol6gico. El nivel de competencia en ecologia y su aplicaci6n a la 
produccibn pueden convertirse en un brazo cornpetitivo para una empresa indushial. 
Los consurnidores estin empezando a exigir bienes que Sean m b  respetuosos con el 
medio ambiente y sewicios producidos por empresas socialmente responsables. Los 
banqueros e inversores evalSan a las empresas y toman las declsiones considerando 
tanto 10s riesgos medioarnbientales como las oportunidades medioambientales en el 
mercado. En consecuencia, las empresas empiezan a descubrir el provecho de ir, m h  
all6 del cumplimiento de la normativa, hac~a la sostenibilidad. 

Las ireas en que 10s problemas ecol6gicos son ahora mis  agudos y donde los 
cambios en las pricticas industriales se precisan mis  urgenternente pueden agruparse 
como sigue: rninimizaci6n del uso de materiales y energia, la sustituci6n por materiales 
coil mejor rendimiento ambiental, y la recuperation de materiales. Todas estas 
necesidades se incluyen en el ciclo de vida tipico de un product0 industrial: disetio, 
fabrication, uso, y reciclaje. 



La fase de disefio de un producto industrial nuevo suele ser crucial para el 
posterior caricter medioambiental del producto. Las decisiones en la fase de disefio 
resrrin~en seriamente el alcance de 10s posibles cambios que puedan hacerse en 
momentos posteriores. Por esta razon, a 10s disefiadores suele pedirseles disefiar para el 
entorno, es decir, plantearse no sblo la fabricacion sino tambibn las fases posteriores del 
c~c lo  vital del nuevo producto, incluyendo su uso y desechado. 

La elecci6n del material es un asunto prominente en que el disefiador tiene gran 
~nfluencia. A veces serh posible usar para un fin un material nuevo y favorable al 
amb~ente, en algunos casos, es bastante con mejorar el procesamiento de un viejo 
material. En todo caso, el material 6ptimo debe cumplir sus funciones mis  tiempo, ser 
procesado f o m a  menos despilfarradora o adquirirse con menores residuos. Entre 10s 
ejemplos extendidos de sustitucibn de materiales se  cuentan la madera por 10s metales, 
el acero por el aluminio y el high carbon steel por otros aceros. TambiCn, mis  
especificamente, el acero por fibra, en neumiticos y 10s plisticos por el vidrio en 10s 
envases de bebidas. 

Un objetivo mis  distante es la desmaterializaci6n, el hacer 10s productos 
gradualmente mas pequeiios y ligeros y finalmente sustituir algunos de ellos por 
servicios no materiales, como el correo electr6nico y 10s servicios virmales del 
ordenador personal. 

TambiCn aqui la finalidad es minimizar 10s residuos generados durante la 
fabricacion del producto, simplificar la reutilizaci6n de 10s productos y sus 
componentes, asi como minimizar el consumo de energia y otros impactos negativos de 
la utilizaci6n del producto. La parte superior del siguiente modelo suele usarse como 
punto de partida en 10s estudios ecol6gicos de la fabrication, mientras que su imagen 
opuesta en la parte inferior foma  parte de un modelo muy conocido en investigacion 
economlca. Por supuesto, ambas mitades de la imagen se han de tener en cuenta en la 
gestion prictica de la fabricacibn. 



GRAFlCA 3.2. ECOLOGIA DE LA FABRICACION 

Fuente: T~bbs, Hardin. "An environmental agenda for industry". 
Centro de Excelencia para el Desarrollo Sustentable. [On line]. 
Dispomble en http: / /www.sus ta inable .doe . .gov /art ic le~ .  

Los diseftadores del producto tienen una gran influencia sobre la ecologia de la 
fabrication porque gozan de mucha libertad a la hora de elegir 10s materiales y 
componenres de 10s productos, incluyendo el uso de materiales reprocesados. Un diseiio 
inteligente puede tambiCn reducir la cantidad de  materiales que se precisan en un 
producto. 

Por ejemplo, una fonna tridimensional intrinsecamente rigida para el producto 
puede permitir usar chapas met&llcas de menor grosor en su construcci6n. Sin embargo, 
la fase montaje del producto ofrece muchas nuevas oportunidades para reducir el uso de 
materiales, particulannente de 10s tbxicos, y para minimizar restduos. Cantidades 
inmensas de metales y de otras materias primas se pierden continuamente para el uso 
productive como resultado de su diluci6n o minimas concentraciones en 10s residuos. 
Grandes cantidades de  recursos valiosos se desechan cada afio como resultado de que 
son vistos como desechos y no como fuentes de materias primas. Esti claro que con 
frecuencia la mejora en la recuperaci6n de 10s materiales podna proporcionar al 
fabricante ventajas no s610 ambientales, sino tambih econ6micas. Existe todo un 
abanico de eufoques ticnicos para la recuveraci6n de metales a vartir de desechos, 
incluyendo ticnicas electroliticas (comunes en procesos hidrometallirgicos usados para 
materias prirnas) y el filtrado dcido (algo familiar para 10s ingenieros de minas). 

La calidad ecologica de la fabrlcaci6n suele medirse por la cantidad de desechos 
producidos por unidad o bien como productividad, que se m ~ d e  con el cocicnte: 
cantidad producida entre cantidad de materiales usados. 



-Eeologia del uso del produeto 

El anil~sis del ciclo vital de un producto se ha definrdo habitualmente como una 
forma de evaluar 10s efectos ambientales asociados a cualquier actividad industrial, 
desde la reunion ~nicial de las materias primas a partir de la tierra hasta el momento en 
que 10s res~duos retoman a la tierra. 

GRAFICA 3.3.ECOLOGIA DEL U S 0  DEL PRODUCT0 

FmcIudO Material sobnntc - Desperdicio final derechado 

Fuente: Ttbbs, Hardin. "An environmental agenda for mdustry". 
Csntro de Excelencia para el Desmollo Sustentable. [On line]. 
D~sponible en h ~ : l l ~ v . s u s t a i n a b l e . d o e . . g o v / a r t i c l ~ .  

Ocurre con frecuencia que el uso extendido de un producto produce, junto a las 
ventajas deseadas, otras repercusiones no previstas, favorables o pejudiciales. Es 
tambiin conitin que estos efectos secundarios recaigan en personas distintas de aquellas 
en las que se pens6 como usuarios del producto (vbase una lista de participantes en el 
desarrollo de un proyecto). Un ejemplo famoso es el autom6vi1, que ha causado 
cambios fundamentales en el patron de estilo de vida, uso del terreno y en la 
construcci6n. Al calcular 10s rneritos ecol6gicos de estos productos con importantes 
efectos colaterales, Cstos 61timos deben, por supuesto, tomarse en cuenta. 

El objetivo final para un sistema industrial ecolbgicamente saludable es que 
practicamente todos 10s materiales que se usan recorran el ciclo completo una y otra 
vez. La cantidad de desechos hacia el entomo debe ser tan pequeiia como se pueda. Esto 
es posrble solamente con una amplia reutilizaci6n de materiales. 

Para las mezclas de materiales el reto est i  en la separaci6n. La clasificaci6n 
manual de 10s materiales de desecho es costosa e ineficaz. Los mCtodos automiticos 
para separacion de materiales son capaces de identificar 10s distintos materiales 
explotando las disparidades en cuanto a propiedades fis~cas y quimicas. El sacar partido 
dc las difereocias en cuanto a tamafio de las particulas, densidad y propiedades 6pticas y 
magneticas de 10s materiales permite a las mbquinas automiticas de 10s vertederos 
municipales separar la basura olginica, 10s metales ferrosos y no ferrosos del conjunto 
de 10s desechos. Las baterias de sensores y la alta capacidad de cblculo permite ahora la 



tdentificacion en tiempo real y la separaci6n de las distintas reslnas plhttcas en las 
conjuntos mixtos de desechos. 

El disefio de productos para facilitar esa d1scriminaci6n es de una considerable 
imponancia prictica para permitir la recuperation. Cuanto menos trabajo y capital sean 
necesanos para discriminar, mas econbmicamente atractivas se harin estas actividades. 
Este objetivo no hay sido muy destacado en el diseiio o la investigaci6n de productos 
hasta ahora, per0 en el futuro probablemente sera algo que ahaiga mayor inter&. 

A t ravb del tiempo, la aplicaci6n de estas herramientas y ttcnicas se han 
constituido en avances prkticos especialmente en la creacibn de ecosistemas 
indushiales. Estos ecosistemas son una extensi6n 16gica de la ideologia del ciclo de 
vida, lnvolucra lazos eshechos entre reciclado, optimizac16n del uso de materiales y 
energia, minimizacibn de generaci6n de desecho y reevaluaci6n de desechos como 
materias primas de otros procesos. Tambitn implica mis que un simple reciclado 
unidimensional, sino que representa un reciclado multidimensional o la creaci6n de  
complejas redes de alimentaci6n enhe compaiiias e i n d u s ~ i a s ? ~  

Un ejemplo de  este concept0 lo constituye la cooperaci6n industrial ambiental en 
el poblado de Kalundborg, 80 millas al Oeste de  Copenhague en Dinamarca. Esta 
cooperaci6n involucra a una planta generadora de elechicidad, una refineria de petroleo, 
una planta productora de biotecnologia, una fibrica de  carton, una productora de icido 
sulfhico, otra de cement0 y agricultura local. 

A principios de 10s aiios ochenta, Asnaes, la planta generadora de electricidad 
mis importante de  Dinamarca comienza a suminishar un proceso de vapor a la refineria 
Statoil u a la planta farmactutica Novo Nordisk. Por el mismo tiempo, comienza a 
suministrar el calor excedente al dishito d e  Kalundborg mediante un proceso de calor 
que conhibuy6 al cierre de 3500 sistemas de  calefacci6n dombticos. 

El agua potable es escasa en Kalundborg y se tiene que bombear del Lago Tisso 
que se encuentra a 7 millas por lo que la conservaci6n del agua es importante. Statoil 
suministro agua M a y  agua tratada a Asnaes y posterionnente a Novo Nordisk. Gyproc, 
el productor de cart611 habia comprado el excedente de gas de la refineria desde 1970 
per0 en 1991 Asnaes comenz6 a comprar 10s excedentes de gas ahorrando 30 000 
toneladas de carbon a1 aiio. Esta iniciativa ha sido posible porque Statoil cornenz6 a 
remover el exceso de sulfuro en el gas, para lograr una quema mis  limpia. El sulfuro 
renovado se vende a Kemira que es una planta de icido sulffirico en Jutland. 

Asnaes tambiCn hizo modificaciones en sus procesos para desulfurizar el humo 
utilizando un proceso que genera sulfato de  calcio como un producto paralelo. Este 
producto se vende en cantidades de 80 000 toneladas por aiio a Gyproc como yeso 
industrial que sustituye al yeso minero. Ademis, la ceniza de Asnaes se utiliza para 

II  Worldwash In~t iNte .  "lnduslrisl eeology".(On line). Disponible en http-//w\r.w uiah.fdprojeceimetodii 



produc~r cemento, esta misma empresa utiliza 10s desechos de calor para calentar su 
ganja de pcces de agua salada la cual produce 200 toneladas de hucha que se vende en 
el mercado 

Lo significat~vo de este ejemplo de cooperaci6n es que todos 10s reusos se han 
producido graclas a las regulaciones. La clave de estos ecosistemas es la 
reconcep~alizacion de desechos como productos. 

Dentro de la 16gica del proceso de transnacionalizaci6n del capital se contempla 
ya como un fenbmeno de suma importancia la incorporaci6n de consideraciones 
anihlentales en 10s programas y proyectos de las empresas hansnacionales, sin embargo, 
ello no slgnifica que se haya producido una disminuci6n de 10s riesgos ambientales. En 
csencia, la dinimica de hansnacionalizaci6n llevari implicit0 de forma sistemitica un 
impact0 negativo sobre el medio ambiente natural en la medida en que el proceso de 
toma de decisiones siga basindose en un juicio comparative entre costos y beneficios 
para maximizar la rentabilidad a corto plazo. 

La Conferencia de Rio hajo como resultado el surgimiento del ambientalismo 
empresanal mundial lo cual conhibuy6 a institucionalizar las preocupaciones 
ecologicas incluyCndolas en las agendas de algunas de las mayores empresas mundiales, 
asi como a conshuir una imagen ptiblica de las hansnacionales como ciudadanas 
responsables del mundo. 

El surgimlento del ambientalismo empresarial como una fuerza que en cierto sentido 
reemplaza al movimiento ecologists hadicional es un fen6meno complejo. Por un lado, 
bajo la presi6n de la organizaci6n comunitaria ylo de la regulaci6n gubernamental, las 
hansnacionaies instituyen varios cambios reales en sus tecnologias y pricticas que 
conducen a una produccibn mis  limpia y a una menor deshucci6n de recursos en 
algunos lugares. Por oha parte, se han apropiado del lenguaje y las imigenes de 10s 
ecologistas en un esfuerzo por evitar que Cstos convenzan a 10s gobiemos de obligarlas 
a realizar cambios m b  profundos. Los autoproclamados ambientalistas empresariales 
lograron su meta absorbiendo en su propia agenda de la globalizaci6n economica la 
cuestibn de la sustentabilidad ambiental. De pronto, han hecho de  la expausi6n mundial 
de la exhaccibn, producci611, comercializaci6n y el consumo de  recursos, un s1n6nimo 
del desarrollo sustentable. 

De esta forma, 10s requisitos ambientales pasan a ser inshumentos de 
diferenclacion de 10s productos en 10s mercados intemacionales atin cuando no sean 

w Ttbbr. Hardin "lndusrnal ecology: an environmental agenda for industly". [On line]. Dirponrblr en 
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exlgidos por 10s gobiernos. Debido a una creciente conciencla ambiental, 10s 
co~isum~dores optan por productos que consideran sanos para su consumo y 
ambientalmente sustentables por 10s procesos rationales que se usan para producirlos. 
Las cmpresas han incorporado estas exigencias en sus estrategias comerciales 
~ncluyendo 10s mktodos de markettng y el desarrollo de sistemas de etiquetado 
ecologico; con ello y muy a menudo han ganado importantes ventajas sobre sus 
competldores debido al mejoramiento de su imagen empresarial. 

3.4.4.1. Marketing ambiental 

Las regulaciones ambientales impuestas como resultado de 10s graves problemas 
ccol6gicos mundiales han cambiado las estrategias tradicionales del marketing 
~nternac~onal '~ .  Si tomamos en cuenta que nuestro ya saturado planeta tendri que 
soponar el doble de  poblacibn 10s siguientes cuarenta afios, y el mundo industrial para 
cubrlr las necesidades de esa poblacibn tendri que quintuplicarse con lo que las 
materias primas serin mis  demandadas y al mismo tiempo creceri la conciencia 
ambiental de la poblacibn. 

Existen dos cambios fundamentales en el marketing que han sido inducidos por 
las reglamentaciones ambientales y por la sociedad civil: una con respecto a 10s 
patrones de necesidades y expectativas de 10s consumidores y otra con respecto a la 
necesidad de proveer a 10s consumidores de las opciones apropiadas para cubrir sus 
necesldades. 

Tradicionalmente se le ha reclamado el marketing la necesidad de servir a las 
demandas sociales mediante la infomaci6n de 10s bienes y servicios disponibles para 
mejorar la calidad de vida, sin embargo, se le ha criticado el rol que juega en la 
identificaci6n y desarrollo de las elecciones de consumo para la sociedad puesto que 
siempre se ha preocupado por la cornercializacion del producto sin importar 10s daiios 
ecologicos. 

Los altos costos econbmicos que han tenido que pagar las empresas 
transnacionales para curnplir con las disposiciones ambientales, han sido aprovechados 
por el marketing para conceder un valor agregado a sus bienes. Bajo este esquema se ha 
desanollado el wncepto de producto socio-ecol6gico con la ideologia de que las 
consecuencias sociales y ambientales del producto son m6s importantes que 10s 
beneficios econ6micos de las empresas. El verdadero producto socio-ecol6gico es aquel 
que llega a ser la primera opcion del consurnidor porque coincide con sus necesidades 
de salud y sustentabilidad ambiental. Este nuevo concept0 ha desarrollado el marketing 

I", De acuerdo con la def inicih de Miguel Angel Acerem, el marketing se define coma "la ejecucib de 
act,vtdader comercisler encaminadas a uanrferir productos o servicios del fabricante al cansumidor, de modo 
quc ratisraga a1 consumidor y cumpla con 10s objetivos de la empress", el adjetivo xnlernaeional re refiere a 
que la lranrlerencia de produclar o servicios sc realiza en rn8r de un paia. Acere-, Miguel Angel. Mnrkering 
inlernncronnl. Mtxlro: Tnllar, 1990, p. IS.  



amblental definido como aquel "conjunto de actividades econ6micas encaminadas a la 
transferenc~a de un producto o sewicio del fabricante al consumidor pero que ademis 
proniueve el desarrollo sustentable y la protection del ec~sistema"'~' 

El marketing ambiental requlere estrategias proactivas que beneficien a la 
socledad y a las corporaciones para proporcionar productos socio-ecologicos a 10s 
consumidores. Esto significa un cambio inmenso para las empresas puesto que tienen 
que coordinar desarrollo econbmico y demandaf de  proteccibn ambiental. Estos 
carnb~os estan basados en cuatro esfuerzos distintos: promover el consumo, redirigir las 
necesidades y deseos de 10s consumidores, reorientaci6n de la mezcla de mercadotecnia 
y reorganizac16n de las empresas. 

I .  Reconsunlo 
Las empresas requleren pensar no solo acerca del impacto de su producto en las 
manos del consumldor, sino ademis en el proceso por el cual el producto es 
fabricadp y vendido. En la actualidad deben preocuparse acerca del balance 
ecologico . la minimizacibn de rlesgos y sus impactos a travCs del ciclo de vida del 
producto. El reconsumo se refiere a la capacidad de 10s bienes de usarse y reusarse 
completamente o en parte. 

Existe evidencia de que 10s productos fabricados con alta densidad de plisticos, 
cerAm~cas y metales raros tienen un impactu menor en el deterioro de 10s recursos 
que 10s fabricados con acero, aluminio y otros metales debido a que poseen un alto 
nivel de reconsumo. Aquellas compaiiias que sean exitosas en el desarrollo de esos 
productos y que ademis convenzan a 10s consumidores de sus beneficios tendrb 
una ventaja competitiva. Como ejemplo tenemos a la compaiiia alemana AEG, 
productora de linea blanca quien se recupero de la bancarrota a finales de 10s 
ochenta por la manufactma de una lavadora que usaba menos detergente, energia y 
agua que sus r iva~es. '~ '  

2. Redireccion 

Los consumidores constituyen una paradoja para el ambiente debido a que la gran 
conciencia ecol6gica que han desarrollado en 10s liltimos tiempos ha presionado a la 
produccibn y distribucion ecologica de 10s productos, es decir su consumo se hace 
de manera diferente per0 por otra parte este consumo hace que se utilice la 
capacidad de la tierra para producir materiales y absorber desechos raz6n por la cual 
10s consumidores deberian de consumir menos y no de manera diferente. Sin 
embargo, el patrbn de consumo ya esta establecido por lo que ahora es necesario que 
consuman productos favorables ambientalmente y este es el trabajo que debe 
reallzar el marketing ambiental, la redirection de sus necesidades hacia este tipo de 
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productos. Por ello, 10s investigadores del marketing requieren la identificac~bn de 
las opciones actuales de consurno, 10s criterios utilizados por 10s consumidores para 
realizar la election, la importancia relativa de estos criterios y las fuentes de 
1nformaci6n que 10s forman. Una vez recopilados todos estos factores, 10s 
especialistas del marketing pueden intewenir para rnod~ficar apropiadamente el 
cr~terio de 10s consumidores a favor de 10s productos ecol6gicos. 

3. Reonentacion 

El marketing ambiental requiere la modificacibn completa de la mezcla de 
marketing, desde el producto y su empacado hasta el conocimiento del impact0 
ambjental del producto, su manufactura, contenido, empacado, etiquetado, 
promocion, dishibucion, uso y disposicion final para identificar oportunidades 
estratkgicas de cumplir con las exigencias ecol6gicas. La mezcal de mercadotecnia 
debe incluir la modification de la orientation traditional de las prictlcas del 
marketing. La siguiente tabla muesha una cornparaci6n entre las diversas 
orientaciones del marketing: 

Tabla 3.6 Comparaci6n de  las orientaciones de  10s negocios 

Fuente: Jay Polonsky, M~chael y Mintu-Wimsatt, Alma. Enviro,e,renro/Murketing. Estados Unidos: 
The Haivorlh Press, 1995, p. 31-32. 

La reorientacibn de la mezcla de marketing implica que 10s especialistas en 
marketing consideren opciones de reempacado, reetiquetado, reformulaci6n y 



reposic~onani~ento. Algunos productores ya han iniciado el uso de materiales 
reciclables en su empacado, el reetiquetado que incluya informaci6n relativa al 
amblente y la reformulacibn de productos para eliminar ingredientes daiiinos como 
el fosfato de 10s detergentes. El reposicionam~ento ~ncluye la oportunidad de obtener 
reconocimiento en el mercado y ganar la confianza de 10s consumidores mediante 
camparias publicitarias que proyecten la imagen de un product0 y una empresa que 
esti a favor de la ecologia 

4. Reorganizacion 

El establecimiento de politicas ambientales debe traduc~rse en estrategias y planes 
de accion que pueden involucrar reorganizaciones , reeshucturaciones y redisefio de 
procesos y sistemas en una empresa. Algunos de  estos cambios lncluyen el 
desarrollo de insumos que sustituyan a 10s recursos naturales, la moditicacibn de 10s 
roles tradic~onales de 10s directores y altas dirigencias hacia cuadros gerenciales que 
lntegren las dimensiones ecol6gicas tanto internas como extemas adern6s del 
establecimiento de incentives que involucren a 10s empleados en la filosofia de 
desarrollo sustentable. 

Influencia del marketing ambiental en el anilisis SWOT 

El anilisis SWOT''~ es un inshumento de mercadotecnia que consiste en el estudio de 
las fortalezas y debilidades de una empresa para el aprovechamiento de oportunidades 
y la m1nimlzaci6n de  riesgos. E marketing ambiental puede significar cambios de 
diferente intensidad para l a .  empresas; para algunas puede constituir oportunidades y 
para otras significar riesgos. A continuaciitn se presenta un pequeiio analisis de la 
influencia del marketing ambiental en el anilisis SWOT. 

a) Oportunidades 
El marketing ambiental ha desarrollado nuevas oportunidades en 10s negocios 
internacionales, esto incluye: 

Una ventaja competitiva respecto a sus cornpetidores que no poseen esta 
filosofia ambiental debido a que el aumento de conciencia ecol6gica de 10s 
consumidores 10s lleva a adquirir productos que coincidan con sus preferencias 
ambientales 
Un nuevo mercado que est i  confonnado por consumidores con amplia 
conciencia ecol6gica. 

Un ejemplo de ello es la demanda de 10s consumidores de productos de papel sin 
blanqueadores. Una empresa increment6 su linea de producci6n hacia tiltros de cafk 
con papel sin hlanqueador, esto increment6 sus ventas y a d e m b  disminuy6 sus 

I l i  S\\'OT son )as rlglas en ingler de fortaleas. debilidades, opomnidades y nergor. 



coaos a1 elimtnar una etapa del proccso de producci6n obteniendo con ello un doble 
beneficio. 

Existen tres riesgos que expertmentan las empresas en tkrmlnos del marketing 
ambiental: 

lncertldumbre del impacto amb~ental de sus actividades actuales incluyendo 
aquellas que se perciben como menos dafiinas. 
El primer riesgo que toda empresa experimenta es que sus productos o procesos 
de production tengan efectos daiiinos a1 ambiente de largo plazo. Existen 
muchas compaiiias que modificaron sus tbcnicas de producci6n o 10s materiales 
incorporados en un producto s61o por darse cuenia de que era daiiino. Un 
ejemplo lo constituye la industria del aerosol que tuvo que cambiar el 
clorofluorocarbono por hidrofluorocarbono. 
Incertidumbre sobre cuales actividades de marketing ambiental son aceptables 
desde la perspectiva del gobiemo. 
En muchos paises no existe una indicacion clara de cuiles actividades de I 
marketing ambiental son legalmente aceptables y cuales no, esto se ha 
minimizado gracias a c6digos de conducta en el marketing establecidos por 
organizaciones ambientales. 
La posibilidad de un contragolpe de 10s consumidores o del gobiemo basados en 
reclamos sobre el marketing ambienial. 
Esto puede acurrir si 10s consumidores o el gobiemo consideran que las 
empresas tienen actividades de marketing m i s  responsables que lo que sugiere 
su conducta. La confusion sobre 10s reclamos puede resultar en la creencia de 
que las firmas no estan actuando de forma responsable. Los contragolpes pueden 
tomar varias formas, protestas por la inconsistencia de la empresa y boicoteo de 
productos. Un ejemplo de ello es la empresa Mobil que produce bolsas plasticas 
para basura, esta empresa marc6 sus productos como biodegradables, sin 
embargo, las bolsas s61o eran biodegradables bajo condiciones muy especificas 
que no correspondfan al metodo usual de disposici6n. Cuando 10s consumidores 
se dieron cuenta de ello, dejaron de comprar el producto, protestaron en contra 
de la finna y boicotearon obos productos de la empresa. Por su parte, el 
gobiemo oblig6 a la empresa a modificar este anuncio y otros Estados usaron la 
legtslaci6n del consumidor para castigar a la empresa ~ o b i l . " ~  

C) Fortalezas 
Las fortalezas de una empresa se ven reforzadas por las politicas ambientales, para 
poderlo lograr, la empresa debe poseer un alto grado de compromiso, integrarlo a 

' % '  Ncw Jersey probes claims of environmentally safe products". Mnrkelirig nnus, dic 9. Vol 25, p. 7 citado 
ell Jay Polonsky, Michael y Minru-\Virnralt, Almn. Environnrenfol hlorkcting. Eslador Unidos: The Haworth 
l'rc55. 1995 



todos 10s niveles, soportado financieramente y adaptativo a 10s cambios. La 
planeac~on es otra fortaleza importante porque pennite disminuir 10s riesgos 
amb~entales. que deben ser considerados a corto y largo plazo para evitar pirdidas 
inecesarias. 

d) Debrlidades 
La principal debilidad es la no apreciac~on de las tendencias sociales u de c6mo 
estas tendencias impactan en la empresa lo que a largo plazo la llevari a una 
disminuci6n de ventas y del acceso al mercado hayendo como consecuencia el 
cierre de actividades. Las empresas en este nuevo esquema de marketing ambiental 
deben cambiar y redirigir sus actividades y productos hacia las necesidades 
amb~entales de 10s consumidores o estin en riesgo de quedar rezagadas en el 
crecimlento econ6m1co. 

Como ejemplos de este nuevo marketing tenemos a 10s fabricantes de 
detergentes quienes han recibido criticas de 10s grupos ambientalistas por dos razones 
fundamentales: la basura plistica que generan y la contaminaci6n de 10s fosfatos. Las 
empresas han tomado iniciativas para reducir estos reclamos: el desarrollo de 
detergentes llbres de fosfatos y estrategias centradas en el producto y su capacidad para 
reducir las cant~dades de basura no reciclable generada Procter & Gamble fabric6 el 
suavizante de telas Downy en forma concentrada, de esta manera, 10s consumidores 
compraban una vez la botella plistica y vaciaban el concentrado que se vendia en cajas 
de carton. Este proceso reducia el monto de basura plistica generada, sin embargo, 10s 
consumidores no estaban muy convencidos de que este concentrado tuviera las mismas 
caracteristicas que el original por lo que en 1990 inhodujo el suavizante en cartones 
similares a 10s de la leche con lo que redujo en un 75% el monto de basura plistica. 
T d o s  estos esfuerzos fueron respaldados por campaiias de publicidad en donde se 
mostraba a la empresa y al producto como ambientalmente favorables, con ello se 
incrernentaron )as ventas en un 4 ~ % . ' ~ '  

Oho ejemplo lo constituyen 10s paiiales desechables; la principal preocupacion 
es su desecho ya que so10 ellos generan el 1% de 10s desechos sblidos a nivel mundial. 
Los dos principales fabricantes Procter & Gamble y Kimberly Clark habian ignorado el 
problema hasta que 10s legisladores norteamericanos amenazaron con su prohibici6n. 
Las empresas tomaron dos iniciativas para acabar con el problema: primer0 se 
desarrollaron pafiales superabsorbentes que redujeron el volumen de desechos a la 
mitad y despuds crearon un programa de creacion de compostas que ha tenido gran 
dxito en la reducci6n de desechos. 

Estos nuevos mecanismos de marketing constituyen una respuesta de las 
empresas a 10s movimientos de 10s consumidores por la insatisfacciirn con 10s lentos 
logos del rnejoramiento del ambiente producido por las regulaciones nacionales e 

to5 SNller. Jay. 'The polllicr ofpacking". Aerosr !he bond.  Enero-febrero, 1990, pp. 41-48 



~ntemac~onales. En un princip~o, la respuesta fue un tanto inepta pero conforme pasa el 
tiempo, las empresas se  han vuelto altamente sotisticadas en sus campaiias publicitarlas 
y en el disefio y adecuacibn de sus productos garantizando asi su permanencia en 10s 
mercados intemacionales. 

3.4.4.2. Sellos de  reconocimiento ecol6gico. 

Los sistemas de etiquetado ecocomercial son el resultado del proceso por el cual 
la proteccibn del medio ambiente en 10s paises del Norte se ha convertido en un valor 
social. En estos paises, y cada vez mas tambiin en 10s paises en desarrollo, el niimero 
de consumidores que no desean daiiar el medio ambiente m i s  de lo necesario es cada 
dia mayor. Su capscidad para elegir y convertir asi el acto de compra en una 
herramlenta para defender su salud y el medio ambiente en que estan v~viendo ha 
causado que 10s requisitos ecolbgicos de ciertos productos y procesos de produccibn 
han pasado a ser instrumentos de diferenciacibn, incluso de  mercados intemacionales, 
aun cuando no Sean exigidos por las normas legales. El elemento clave para que el 
consum~dor pueda ejercer su poder de compra es que obtenga la informacibn correcta y 
objetiva sobre las caracteristicas ecol6gicas de 10s articulos ofrecidos en el mercado.lO" 

Por ello, en 10s liltimos aiios se han creado 10s sistemas de  etiquetado 
ecocomercial con 10s sellos ecolbgicos que son otorgados voluntariamente por un 
organism0 ya sea pliblico o privado. Estos sellos hatan de  utilizar el poder del mercado 
con el fin de proteger el medio ambiente, incentivando a 10s consumidores a la compra 
de productos ambientalmente sustentables y estimulando la aplicaci6n de procesos 
productivos no contaminantes en la industria. Los sellos ecol6gicos son, en primer 
lugar, instrumentos de  wmercializacibn destinados a aumentar la venta y mejorar la 
imagen de un producto. Sin embargo, sirven igualmente para informar a 10s 
consumidores y aumentar su conciencia en el sentido de  que algunos productos son mas 
favorables para el medio ambiente que otros y asi apoyar su toma de decisiones. 
TambiCn pueden estimular a 10s productores a que se den cuenta del efecto ambiental de 
sus productos y sus procesos de produccibn. Por liltimo, la preferencia de 10s 
consumidores por productos m b  limpios puede incentivar una reduccibn del efecto 
ambiental del consumo y de 10s procesos productivos. 

Innegablemente, el sello ecologico es un inshumento que provoca mucha 
pokmica. Uno de 10s puntos mis  criticados es que es un elemento de discriminacibn 
que altera las seiiales que permiten el libre funcionamiento del mercado. Si esos 
lnstrumentos voluntarios se imponen en un mercado nacional de tal manera que sus 
criterios ecolbgicos se generalicen, pueden afectar a1 comercio intemacional corno 
normas ambientales oficiales. Los criterios ecologicos para que un producto consiga un 
sello ecolbgico y en particular 10s mCtodos para probar que 10s productos cumplen con 
ellos, pueden, de hecho, convertirse en una barrera comercial n o  arancelaria. 



Asi por ejemplo, el sello ecol6gico previsto en la Uni6n Europea a menudo se 
considera coma una barrera proteccionista contra 10s productos procedentes de paises 
fuera de la Union Europea. El sello ecol6gico comunitario se destina a ident~ficar 10s 
productos con un efecto ambiental reducido durante todo su ciclo de vida, es decir, 
desde la extracci6n de 10s recursos naturales necesarios para la producci6n hasta el 
consumo o eliminaci6n del producto. El mecanismo de implementation del sello 
supone diversas etapas, como la elaboraci6n de criterios por prupos de trabajo 
n~ult~sectoriales. la aprobaci6n de esos criterios por la Comisi6n de la Uni6n Europea y 
cl otorgarniento de 10s sellos por cada pais. Se estin llevando a cab0 deliberac~ones se 
alto nivel con el fin de determinar 10s criterios para cierta gama de productos como el 
papel, textiles, materias aislantes, pinturas y bamices, baterias, detergentes y productos 
de limp~eza domistica, embalajes, refrigerantes, azulejos, miquinas de lavar, rociadores 
para el cabello, desodorantes, zapatos, etc. Aunque el sello ecol6gico se aplique a 
productos fabricados en cualquier pais, 10s criterios para su asignaci6n son analizados 
exclusivamente por representantes (gobiemos, industrias y organizaciones no 
gubemamentales) de la Uni6n Europea. 

Esta situacion, seghn organizaciones industriales fuera de la Uni6n Eumpea, 
puede causar que se elaboren criterios que no son aplicables fuera de 10s paises 
europeos y que beneficien a 10s productores de  esta r eg ih .  Por ejemplo, la Asociaci6n 
Brasilelia de Exportadores de Celulosa sospecha que las normas que se estin 
estableciendo para los productos de papel, crean ventajas para 10s productores europeos 
de papel reciclado. Sostienen que 10s productores de celulosa y papel de paises como 
Brasil, que exportan esos productos en cantidades importantes hacia el mercado 
europeo, no han tenido la posibilidad de participar en las deliberaciones sobre materias 
controvertidas, como la condici6n de  que la madera utilizada como insumo bisico tiene 
que provenir de una plantaci6n que estimula una ordenaci6n forestal ambientalmente 
sustentable, que la producci6n no debe contribuir a la lluvia icida, efecto invemadero, 
etc. De ese modo, teniendo en cuenta todo el ciclo de n d a  de un producto, incluso de 
10s productos fuera de la Uni6n Europea, sin consultar a 10s paises afectados, se puede 
llegar a una no consideracibn de las ya mencionadas diferencias intemacionales en la 
capacidad del medio ambiente y en 10s valores sociates de la production. En tal caso, el 
pel~gro de que el sello ecol6gico se convierta en una barrera proteccionista, sea sello 
intentional o no, es evidente. 

3.4.5 SURGIMIENTO D E  NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVERSION 

Durante 10s 6ltimos afios, el debate phblico mundial ha derivado hacia el 
cuestionamiento del contenido y de las modalidades mismas del desarrollo, siempre a 
partir de la manifestaci611, a nivel social, de una preferencia en favor de la calidad 
ambiental. El desarrollo sustentable exige cambios institucionales de fondo al sistema 
de precios, al marco normativo y regulatorio y a la eshuctura de participaci6n y 
corresponsabilidad de toda la sociedad, e implica valorar y ponderar 10s costos 



amb~entales en que incurren 10s procesos de producci6n y de consumo y cuantificar 10s 
bcneficios econ6micos y sociales der~vados de la protecci6n ambiental. 

Es un hecho ~ncuestionable que la protecci6n amblental requlere de  inversiones 
cons~derables y que, en ocasiones, la estructura fisica para la gesti6n ambiental patte de 
una siruacibn de dificit acumulado. Mas alin si se considera la deuda del capital natural 
ya perdido. En este sent~do, el surgimiento de un mercado ambiental genera la 
~nfraesimctura requerida por el desarrollo sustentable, se plantea como medio y fin por 
si mismo. Medio, ya que pennlte generar y articular 10s implementos fisicos para 
responder a las necesidades de proteccibn ambiental, y jin, pues detona un nuevo y 
crcclcnte sector ambrental en la economia, reforzando la interrelaci6n de la politica 
ambiental con respecto a1 desempefio econbmico. 

Las expectativas de sustentabilidad, entonces, presuponen un vigoroso mercado 
ambiental, el cual se refuerza con el proceso de apertura comercial y globalizaci6n, para 
determ~nar nuevos ~ncentivos y favorecer el surgimiento de grandes oportunidades de 
inversi6n en sectores emergentes. En este sentido, la politica institucional de 10s estados 
se ha dirigido a la integraci6n y desarrollo de acciones que se encontraban dispersas, 
mediante la modemizaci6n de la regulaci6n y la promocibn de sectores econ6micos 
or~entados a la creaci6n de infraestructura ambiental. 

3.4.5.1 Determinants del mercado ambiental 

Puede afirmarse que la dinimica del mercado ambiental est i  determinada por cuatro 
conjuntos de  variables: 

Variables asociadas 

Mercado 
transaction Ambienlal e institucional 

econbmica alobal 

l:uentc. "El mercado arnbiental generare 1.8 por ciento del PIB. Teorenlu. Aiio 4, No. 13, jumo- 
agost'a. 1997 



El aparato regulatorio e instituclonal, que incluye leyes, reglamentos, normas, 
lncentlvos y desincentivos economicos, y otros instrumentos de politlca, asi 
con10 a las instituciones gubernamentales, sociales y prlvadas (domCsticas o 
intemacionales) que tienen como ohjetivo la protection amblental por medio de 
la regulaci611, concertaci6n, participation, vigilancia del cumplimiento de la ley, 
denuncia pliblica y observancia de convenios internacionales. 

Las tendencias dc crccimiento de la cconomia y variables asociadas, niveles de 
tasas de inter&, inflacion y certidumbre, que incrementan la demanda de 
proyectos y fortalecen la disponih~l~dad a pagar y las preferencias sociales en 
favor del medio ambiente. 

Los srstemas adminishativos, de informacion, conocimiento y financieros que 
determinan costos de transaction, eficiencia y amplitud de mercados y 
mecanismos de intercamblo econ6mico en general. 

El grado de apertura e integracibn de la economia naclonal a 10s mercados 
mundiales, pnncipalmente de 10s paises desarrollados. Esto, ya que las 
exportaciones requieren crecientemente de diferentes procesos de certificaci6n o 
acreditacion ambiental. Por otro lado, gran p a t e  de las empresas multinacionales 
operan bajo estindares comparativamente estrictos de control ambiental, lo que 
aunado a la vigencia de tratados comerc~ales bilaterales o multinacionales, 
implica tendencias de convergencla normativa. De ahi que la competitividad de 
10s productos y mercados incluya crecientemente criterios amhientales. 

La normatividad ambiental y las diferentes formas de regulacion industrial 
directa influyen de manera significativa en las formas especificas que asurnen 10s 
proyectos de inversion, en la medida en que afectan 10s costos relativos y restringen o 
fomentan la inregracion de  procesos y cadenas productivas. 

La regulaci6n induce, en el caso de las emlsiones a la atmosfera, cambtos en 10s 
procesos y tecnologias de combusti6n y en 10s combustibles, buscando una eficiencia 
creciente y controles en el uso de fuenres altemativas de energia. En el casn de las 
descargas al agua, prornueve cambios tecnol6gicos que tienden a la minimlzaci6n de las 
descargas y a la creacion de la infraesmctura de tratamiento necesaria. En 10s residuos 
fomenta el reciclaje, reuso y aprovechamiento a travks de la creacion de mercados y 
sistemas adecuados de manejo. 



3.4.5.2. Componentes del mercado ambiental 

Para su analisis, resulta conveniente desagregar el mercado ambiental en las 
d~versas ramas y actividades que lo componen. La clasificacibn que se propone obedece 
a las especialidades comerciales que muestran 10s diferentes mercados en el mundo, 
atendiendo a que provean sewlcios, recursos o equipo. A continuacion se presenta de 
manera general, el orden adoptado: 

. Servicios 
Comprende las actividades de tratamiento de aguas residuales domksticas e 
~ndustriales, manejo de residuos sblidos, urbanos, industriales y hospitalarios 
peligrosos, trabajos de ingenieria, consultoria y auditoria ambiental, remediacion 
de suelos y servicios analiticos. 

Recursos 
lntegrado por las actividades de suministro de agua potable, la comercializacibn 
de productos reciclados (papel, solventes y aceites gastados, metales, etc.) y el 
aprovisionamiento de  energia renovable. 

Equipamiento 
Comprende la venta de equipos para manejo y tratamiento de agua, control de la 
contaminacibn ahnosfirica, sistemas de instmrnentacibn e infomaci6n, manejo 
de residuos, y tecnologia para prevencibn y monitoreo de la contaminacibn. 

En un infome de  la participacibn porcentual y el irnporte de  cada una de  las ramas y 
actividades componentes del mercado ambiental por pais o regiones mundiales, se 
puede establecer que a nivel mundial, se prioriza la inversibn en la rama de equipo, 
tratamiento de aguas residuales y suministro de agua con un 39.42 % de participacibn 
sobre 10s negocios ambientales totales. 

El resto se divide en un 28.20 % para equipo y manejo de residuos solidos 
municipales, un 12.73% para consultoria ambiental y equipamiento para el control de la 
contaminacibn, rubros que en conjunto representan el 80% del mercado ambiental, un 
8.5% se destina a reciclamiento de recursos, el 4.11% para el manejo de residuos 
lndustrrales y hospitalarios peligrosos y un 7.07 %para onos ~ b r 0 S . ' ~ '  

La distribucibn en erogaciones ambientales y porcentaje de participacibn de las 
activ~dades de mayor importancia se muestra a continuacion: 

I"? Karliner. Joshha. "Lar oansnac~onaler re plntas de verde". [On ime] d~sponible etr 
hltp ~:u.~vui.charque.apc.org 



Tabla 3.7. Erogaciones ambientales por actividad 

control de la contaminaci6n 

tnriago Vilanova. "El mercada ambiental, un negocio pr6spero para las transnaclonales". 
I SIO.. [On line] disponible en http://www.revistadeIsur.org.uy/revisfa.O72ltapa2.h~l. 

Estos ind~cadores sinren de base para comparar las tendencias de  inversi6n presentes 
en America Latina en las mismas actividades, con respecto a 10s paises con mayor 
desamollo econ6mico y en referencia a parimetros promedio intemacionales. 

America Latina, Asia, Europa del Este y Africa, canalizan un poco nris del 50% 
de 10s recursos destinados al sector ambiental a las actividades de equipamiento para 
manejo y tratamiento de agua, debido al gran deficit que presenta, y a que enfrenta 
severos problemas ambientales y de salud pdblica derivados de la contaminacibn del 
agua 

En tCnninos generales, todos 10s paises y regiones realizan erogaciones 
imporlantes para atender el manejo de residuos s6lidos municipales. Esta situaci6n 
mamfiesta un infasis particular en Iap6n, en v imd  de que cuenta con una de las 
politicas de gesti6n ambiental y participaci6n ciudadana m& desarrolladas a nivel 
mundial y a que no cuenta con suficientes sitios para su disposici6n final. 

En lo relativo al control de contaminacibn del aire, las acciones de prevenc16n 
han rec~bido una marcada atenci6n en la dltima dCcada, orientando a las erogaciones 
llacia esta actividad. Tanto en Medio Oriente como en 10s Estados Unidos se realizan 
acciones de mayor relevancia, vinculadas con el control de actividades petroleras y la 
reducci6n de la contaminaci6n atmosf6rica en las grandes ciudades. 

En el mejoramiento de la calidad del aire, 10s menores porcentajes de erogacion 
anlbiental corresponden al equipamiento con tecnologia para la prevenci6n y el 
nlonitureo de la contaminacidn, 10s servicios analiticos y el equipamiento para sistemas 
de instrumentaci6n, conceptos que tienen como comrin denominador su caracter 



prcventivo. El caso de  la alta proporci6n de fondos erogados por Medlo Oriente para la 
rernediacion de  suelos, puede deberse a 10s efectos generados por la guena en el Golfo 
Pcrs~co. En contrapartida, LatinoamCr~ca eroga una proporci6n marcadamente menor 
quc el resto del mundo en equipamiento para el control de la contaminac16n 
atmosfirica, servicios de manejo de residuos s6lidos urbanos, ingenieria y consultoria, 
remediac~on de suelos, tratam~ento de aguas residuales y reciclamiento de recursos. 

3.4.5.3. Mercado ambiental. Comportamiento y tendencias 

En 1994 el mercado ambiental mundial represent6 408 mil millones de d6lares 
(MMD) y, con las tasas de crecimiento anual observadas y sostenidas hasta el aiio 2010, 
se proyecta un increment0 de 418 MMD, equivalente al 102 % en 10s quince afios 
considerados. A modo de comparaci6n. cabe seiialar que el mercado anual de  la 
Industria aeroespacial representa unos 180.000 millones de dblares, y el de 10s 
productos quimicos 500.WO m~llones. Estas cifras convierten a la industria ambiental 
en uno de 10s negocios de mas rapido crecimiento en el planeta. 

Del importe total, el 88 % correspondi6 a la suma de 10s mercados de Estados 
Unrdos, Europa Occidental y Japbn. Amkrica Latina, aunque registra una participaci6n 
relativa pequeiia, experimenta un crecimiento a tasas muy dinarnicas en sus mercados 
ambientales, hasta del 12 % anual. 

La culminaci6n exitosa de las iniciativas empresariales, incluidas las del sector 
amblental, e s t h  directamente vinculadas a las caractensticas y comportamiento de 
d~versas variables econ6micas, politicas y sociales. Aunado a esto, en 10s temas 
ambientales juega un papel primordial la existencia de un adecuado aparato regulatorio 
e ~nstituc~onal en la materia, conugado con mecanismos eficientes de infonnaci6n. Los 
efectos de estas condicionantes pueden ser constatados a partir de  10s datos relatives a 
la importancia de 10s diferentes mercados ambientales en el mundo, asi como su tamaiio 
y tasa de crecimiento anual, el producto intemo bmto (PIB) y su relaci6n con la 
~ n v e r s i h  que cada pais dest~na al sector a m b i e n t a ~ . ' ~ ~  

La primera observation de importancia, permite corroborar la relaci6n directa 
que existe entre el nivel de desarrollo econ6mic0, institutional y social de 10s paises y 
el volumen de su mercado ambiental. Los paises o regiones con un mayor valor de 
mercado son, en orden descendente, Estados Unidos, Europa Occidental, Jap611, Canadi 
y Australia y Nueva Zelanda, es decir, el grupo mundial de paises desarrollados y que 
cuentan con un grado muy eficiente de regulaci6n ambiental. Este grupo concentra el 92 
% del volumen mundial as~gnado al mercado ambiental y en muchos casos, el valor del 
mercado de uno solo de  estos paises es superior a1 de  regiones continentales, como es el 
caso de ~ f r i c a ,  Asia y A m h c a  Latlna. Aim mas, el valor de 10s mercados ambientales 

,w Venrc Tabla .Uercados ambientales regonales en el anexo Ill. 



dc Esrados Unidos y Japbn es superior $1 valor de varios productos intemos brutos 
rlaclonales 

GrSfica 3.4 Mercados Ambientales Regionales 

Nota: Se excluy6 a Japjn del total. 
Fuente: Santlago Vrlanova. "El mercado ambiental, un negocio pr6spero para las hanmac~onales". 
Revisla del Sur. [On line] dispon~ble en htrp://www.rev~stadelsur.01g.uy/revista.072/tapa2.h~1. 

En el misrno senlido, la relacibn entre el valor del mercado arnbiental y el PIB de 
cada pais, es un indicador del esfuerzo y la importancia que cada sociedad asigna a la 
soluci6n de 10s problemas ambientales. A este respecto se pueden identificar tres 
grandes bloques de paises, clasificados en funcibn de su relaci6n: mercado ambiental 
lPlB (MAPIB). 

Tabla 3.8. Relaci6n entre el mercado ambiental y el PIB pot' pais 

.- - . . . . . . . -- .=- 
R ~ E  A X  I RELACION BAJA , 

Pair I hlAlYlB I Puis I hlNPIB I Pais I MAmIB ' 

w e :  "El mercado ambiental generari 1.8 por ciento del PIB. Teorema. ARo 4, No. 13, junto- 



Por otro lado, es contundente la vinculacrbn que se establece entre una alta tasa de 
crcc~miento anual del mercado ambiental y aquellos paises que ha11 asumido una rbpida 
~ndustrializacton y en 10s que se manitiestan crecientes presiones regulatorias y de 
control ambiental, Ianto intemas como extemas. Destacan desde luego 10s dinimicos 
~nercados emergentes astbticos, con tasas de hasta el 25 % anual, y 10s grandes paises 
latitioamertcanos, que presentan tasas superiores al 12 %. 

A pesar de las criticas a 10s incumplimientos de Rio y de las informaciones 
pesimistas que indican un increment0 de la degradation ecologica del planeta, el 
t~egocio medioambiental esti creciendo de forma espectacular y las revistas economicas 
seiialan a1 sector como uno de 10s mis  dinhmicos y con mhs futuro. Las proyecciones 
tndican que su crecimiento anual se ir i  incrementando hasta llegar a constituir ocho 
cientos millones de dolares para el aiio 2010. 

Tabla 3.9. Proyeccibn del Valor del Mercado Ambiental Mundial 

Unidadcs co miles de millanes de d6larer a precios constantes de 1994. 
Fueste: "El mercado ambiental nenerari 1.8 wr  ciento del FIB". Teore~nrr. ARo 4, No. 13, lunio- - 
agosto, 1997. 

Ademis. Se piensa que la reactivation del sector medioambiental se acelerarh 
con las aportaciones del sector de las telecomunicaciones y de las llamadas autopistas 
de la informaci6n, asi como por la eclosi6n de la televisi6n por cable. Ademis de las 
tecnologias de la comunicaci6n aplicadas a1 medio ambiente, 10s sectores en alza serhn 
la educaci6n ambiental y las energias r e n o v a b l e ~ . ~ ~ ~  

3," Santiago V?lano\.a "El mercado ambienlal, un negocio prhpero para las trannlac~onales". Revsm delEtr 
Ion imcl darponiblc en hnpN~v~~v.resistade1~~1.01g.11y1reeis1.072t2 html 



Parad6jicamente, la mayor parte del negocio medioambiental se halla en manos 
de potentes gupos monopolisticos transnacionales responsables de la crisis ecol6gica. 
No se piensa solo en las necesidades que tiene el mundo rico de estas tecnologias sino 
tam bier^ en satisfacer y resolver la demanda procedente de 10s paises del Este y del Sur 
En realidad, 10s problemas ambientales se es th  convirtiendo en un gran negocio para 
rnuchos capitalistas a medida que el sistema intenta adaptarse a sus propios defectos. La 
~ndustria del ambiente es calificada por gobemantes y empresarios del mundo 
lndustrializado como una forma de combinar la rentabilidad con la sustentabilidad, 
aunque ha generado sus propios problemas ambientales. 

Una autintica industria ambiental deberia concentrarse en la prevention de la 
contarninacion y el desarrollo de tecnologias de produccion limpias y ambientalmente 
sustentables. Pero parece que, a menos que se les imponga lo contrario, las 
tra~isnacionales continuarin moldeando el concept0 de lo ambientalmente sustentable a 
su conven~encia. 

3.4.6.I&IPACTO EN LA COMPETITIVIDAD DEBIDO AL 
ESTABLEClMlENTO DE SISTEMAS DE CERTIFICACION AMBIENTAL 

Como resultado de las regulaciones ambientales establecidas a nivel national, 
se han desarrollado sistemas para certificar a las empresas que cumplen con altos 
niveles de calidad en su produccion y que ademis cuidan el medio ambiente. Estos 
sistemas son 10s denominados sistemas de manejo ambiental (EMS por las siglas en 
ingles). 

Partamos de la base que tanto el comercio como la industria, en todo el 
mundo, tienden a adoptar normas de producci6n y comercializaci6n uniformes para 
todos 10s paises del mundo o gran parte de ellos, es decir, tienden a la llamada 
"normalizaci6n". Las normas son documentos establecidos por consenso y 
aprobados por un cuerpo reconocido, el cual establece el uso comrin y repetido de 
reglas, iineamientos o caracteristicas de las actividades o sus resultados dirigidos a 
alcanzar el grado 6ptimo de orden en el contexto dado. 

El amplio rango de objetivos de la estandarizacion se  pueden resumir en 10s 
siguientes puntos: 

Promover la calidad de productos, procesos y sewicios mediante la definition de 
sus caracteristicas, las cuales le confieren la habilidad de satisfacer las 
necesidades del consumidor. 
Promover el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad, salud y proteccion 
del ambiente. 
Promover el us0 racional de materiales, energia y recursos humanos en la 
produccion e intercambio de bienes. 
Promover el comercio intemacional mediante la remoci6n de barreras causadas 
por las diferencias en ]as pricticas nacionales. 



Promover la eficiencia industrial a travb de la variedad en 10s procesos de 
control. 
Existe una gran variedad de estos sistemas de estandarizacion, de hecho cada 

pais tiene el suyo propio de acuerdo con su politica ambiental, per0 tambiin existen 
otros que se aplican a nivel internacional. A continuation se describirin las 
caracteristicas principales de 10s sistemas m L  uttlizados. 

3.4.6.1 BS 7750 (Esrindar britinico). Especificacibn para  sistemas de 
ntanejo ambiental 

El Estindar britinico fue establecido en marzo de 1992 y fue el primer 
estindar en el manejo ambiental. Este estindar estuvo sujeto a un programa piloto de 
dos afios en el que se involucre a 500 participantes incluyendo 230 organizaciones 
de implementacibn y fue modificado en base a la retroalimentacibn de este ejercicio. 
El estandar fue modificado y actualizado publicindose en enero de 1994. 

Este estindar establece la definici6n y documentation de una politica 
ambiental de las empresas dentro del context0 de la politica ambiental del pais. 
Ademis, esta politica debe recibir una rnejora continua en cuanto a1 desarrollo de 
productos, servicios, procesos y facilidades, la calidad del producto, la eficiencia en 
la operacibn y la utilizacibn de 10s recursos, la aplicacibn de mitodos tendientes a 
reducir 10s efectos ambientales dafiinos sin exceder la viabilidad econbmica 
aplicando la mejor tecnologia disponible. Para ello, se considera el establecimiento 
de un programa de manejo ambiental que incluya la definicibn de responsabilidades 
y funciones dentro de la organizaci6n de la ernpresa para lograr 10s objetivos 
establecidos. 

En cuanto a 10s efectos ambientales requiere el establecimiento y 
mantenimiento de procedimientos para la recepcibn, respuesta y documentacibn de 
comunicaciones intemas y extemas de informacibn solicitada por las partes respecto 
a 10s efectos ambientales y su manejo. Ademis requiere el establecimiento de 
procedimientos para la identificacibn, examen y evaluacibn de 10s efectos 
ambientales directos e indirectos de sus actividades, productos y servicios asi como 
el registro de 10s requerimientos y cbdigos legislativos aplicables a 10s aspectos 
ambientales de sus actividades 

Asimismo, establece la realizacibn de auditorias sobre la estructura de la 
I organization, 10s procedirnientos operativos y administrativos, las ireas de h-abajo, 
I operaciones y procesos. La frecuencia de las auditorias se calendarizan de acuerdo a 

la contribucion de las actividades de la empresa a producir efectos negativos en el 

i rnedio ambience y dependiendo de 10s resultados de las auditorias anteriores. 



3.4.6.2. EMAS (Eco-managment and audit scheme) 

Este sistema fue establecido por la Unibn Europea a travbs del Consejo de 
Regulacibn el 29 de  junio d e  1993 el cual determinb la participacibn voluntaria de  
las empresas del sector industrial en una comunidad de  manejo ambiental y esquema 
de auditorias. 

El objetivo primordial de  este sistema es el desarrollo de  sistemas de  auditoria 
y contempla mandatos en 10s que m& de 50 sectores industriales voluntariamente 
son objeto de  auditorias ambientales cuyos resultados se publican posteriormente en 
un informe detallado. Los intervalos de  la auditoria en un principio eran anuales, 
per0 en la actualidad no deben ser mayores a tres aiios. 

Los requisites para ser regishado en este sistema contemplan la adopcion de 
una politica ambiental propia de  la empresa que incluya la mejora continua del 
ambiente, una revisibn general de  las condiciones de la empresa, el desarrollo de  un 
programa aplicable a las actividades de la empresa y la evaluacibn y aprobacion de 
este informe a1 cuerpo competente del pais en donde la empresa este localizada. Una 
vez aprobado, la empresa queda registrada y es  objeto de responsabilidades y 
derechos contenidos en 10s estatutos de  la comunidad.'1° 

3.4.6.3. I S 0  14000. (International Standard  Organization 14000) 

La Organization Intemacional de Estandarizacibn (ISO) es una federaci6n no 
gubemamental de representantes de  120 paises, que desarrolla una serie de estindares y 
de direccibn ambientales voluntaries de  la gerencia que animen un marco ambiental 
mis equitativo de  la gerencia para 10s negocios por todo el mundo. Los estandares 
ayudan a mejorar el funcionamiento ambientaI de una empresa con un acercamiento a la 
gcrencia de sistemas y princip~os continuos de  la mejora. 

En 1993, en Ginebra, la IS0 comenzb el proceso de desarrollo de estandares de 
manejo ambiental para las compaiiias dedicadas a1 comercio ~ntemac~onal, es declr, 
sistcmas de proteccibn a1 medin ambiente que se pudieran aplicar en las empresas 
prescindiendo de las diferencias de pais, de estado, de regi6n o d e  legislacion local. Esto 
significa que el esfuerzo que deban realizar - y pueden exhibir a 10s consumidores de 
blcnes y servicios - las empresas, es comparable en cualquier lugar del mundo. 

Las normas IS0 organizan un sistema que puede ser usado por empresas de 
todos 10s tamaiios y tipos, en todo el mundo. Estos estindares pueden ser aplicables a 
todos 10s sectores de la empresa por lo que pueden ser implementados en toda la 
organization o solo en partes especificas de la misma (produccion, ventas, 

I10 "Starkey. Richard. " n e  sfandarization of environmental management systcmn" en \!'elfor, R~chard, ed. 
Corporole eovtronmenrol monogemenl. United Kingdom. Eathrcan, 1996, pp. 59-71. 



adm1nistraci6n, depbsitos, transporte, desarrollo, etc.). No hay una actividad industrial o 
de servicios especifica para aplicar estas normas. 

Los estandares de la IS0 14000 se pueden clasificar en dos categorias generales: 
evaluaciones de la empresa y del producto y achian bajo el desarrollo un amplio rango 
dc las disciplinas ambientales que tncluyen revisiones, evaluacion de funcionamiento 
bas~cos, et~quetado del producto, seguimiento de 10s estandares y ciclo de vida del 
producto. 

Los componentes bisicos del estindar incluyen una declaration de politica 
(~ncluyendo prevention, y mejora continua), un anilisis de las consecuencias para el 
nlcdio ambiente y requisitos legales, una declaration de objetivos e iniciativas, un plan 
de acci6n correctiva, y un sistema de la revis16n de la gerencia. El sistema no establece 
requisitos ambientales adicionales en 10s niveles de funcionamiento de la empresa sino 
que proporciona un marco para que logre las metas y 10s objetivos ambientales que fija 
para si mismo."' 

3.4.6.4. Comparaci6n entre IS0 1400, EMAS y BS 7750. 

Estos tres sistemas tienen similitudes y diferencias significativas. Existen mis 
similitudes entre EMAAS y BS 7750 que con el I S 0  1400. Sin embargo, el EMAS y el 
IS0 14000 e s t b  basados en el BS 7750 y 10s tres tienen componentes similares. Los 
components fundamentals de  estos sistemas de manejo ambiental incluyen: 
compromiso y establecimiento de una politica ambiental, planeacion e implementaci6n, 
med1ci6n y evaluaci611, auditorias y revision e informes ambientales extemos. Cada uno 
de 10s estindares requiere modificaciones en la estructura organizativa de la empresa 
para implementar una politica ambiental la cual deberi ademis, estar soportada por una 
gcrencia. Las auditorias intemas y revisiones son el componente fundamental de  10s tres 
sistemas puesto que aseguran su efectividad y cumplimiento y ofrecen la oportunidad 
de mejoras y descubrimiento de nuevas oportunidades. 

En cuanto a las diferencias, podemos decir que el EMAS y el BS 77750 son 
estindares desarrollados regionalmente. EMAS se aplica solo a las empresas de paises 
pertenecientes a la Union Europea y el BS 7750 a empresas britinicas mientras que el 
IS0 14000 se aplica intemacionalmente. 

El EMAS es el m i s  exigente de 10s tres estindares. Los alemanes jugaron un 
papel clave en el desarrollo del EMAS y sus altos estindares ambientales se retlejan en 
10s requerimientos adicionales. A diferencia del I S 0  14000, EMAS le exige a las 
compaAias la elaboracibn de un reporte anual de sus mejoras ambientales. Ademis de 
10s requisitos del BS 7750 y del I S 0  14000, EMAS exige registros especificos, datos 

, a ,  Btpgr, Roben "IS0 14000: proactwe building blocks for achieving global sustainable development". [On 
Ime] d8rponrble en hnp:Nww.riwerron.~~mlsd/i~~ihm. 
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:rclual~zados, publicidad disponible y lineamientos ambientales basados en una revision 
preparatoria. Esta revlsi6n incluye actividades presentes, pasadas y futuras lo que 
s~xnifica que cualquier daAo ambiental previo debe ser incluido para su evaluation, por 
el contrar~o el IS0 14000 se enfoca linlcamente en actividades presentes. 

EMAS y BS 7750 ponen un infasis especial en garantizar que 10s proveedores y 
contratistas tengan politicas compatibles con las de la empresa. EMAS requlere ademhs 
de que las empresas Sean auditadas al menos una vez cada tres afios y el procedimiento 
de la aud~toria es mucho mis  extensivo que el del I S 0  1400. 

3.4.6.5. Influencia en la competitividad 

La competencta intemacional basada crecientemente en la incolporacion y 
d~fusion del progreso ticnico en un context0 de difundida valoracion econ6mica y 
politica de la sustentabilidad ambiental ser i  una de las tendencias que marquen el 
comercto intemacional en el pr6ximo siglo. El evidente proceso de globalizaci6n y 
regionalizaci6n de la actualidad se apoya en la capacidad de competir en 10s mercados 
tnternacionales; esta competencia esti basada en el talent0 a nivel empresarial y 
~nactonal de incorporar y difundir el progreso tCcnico en el sistema productivo de bienes 
y servicios; esto es a lo que se denomina la competitividad estructural o autbntica. 

Una de las manifestaciones mis  importantes es el aumento de 10s recursos 
destinados a la investigacibn y el desarrollo de nuevas tecnologias. Estas nuevas 
modalidades organizativas apuntan hacia una mayor flexibilidad del proceso productivo 
y la dlsminuci6n de sus costos, cuesti6n que se refleja en la calidad del producto. Este 
es el fundamento de la competitividad contemporhnea. Los conceptos de producci6n y 
demanda sincronizadas (just in time), de producci6n sin defectos (zero defect) y de 
control de la calidad (total quality control) entre otros se refieren a este fen6meno y su 
apllcacion requiere estrechar vinculos entre proveedores, productores y usuarios. 

Por otra parte, 10s procesos d e  diserio, producci6n y distribuci6n y 
comercializaci6n erosiona ripidamente la ventaja comparativa de la mano de obra 
barata. Hoy son otros 10s factores de la compe6tividad: calidad del producto, la rapidez 
y confiabiltdad de la entrega y la capacidad de diversificaci6n se@n las preferencias de 
10s consumidores. 

La preocupaci6n por el medio ambiente no es un asunto marginal de las 
tendencias sefialadas, todo lo contrario, el desarrollo sustentable se ha constituido en un 
valor un~\.ersal. El imperativo de  la sustentabilidad ambiental ha generado por una 
pane. costos adicionales y por otro, un esfuerzo importante de innovacibn tecnol6gica 
rendiente precisamente a neutralizar efectos negativos sobre el medio ambiente y elevar 
la capacidad competitiva. 

Los sistemas de estandarizacion configuran un esquema que esencialmente 
privatiza las regulaciones ambientales, ya que las exigencias ambientales del 



comercio intemacional seran una prioridad atin mayor que el cumplimiento de las 
regulaciones legales locales. Como consecuencia de  ello, se potenciarh el auto 
control de 10s establecimientos industriales en el cuidado del medio ambiente y se 
valorizari la figura de la Auditoria Ambiental ya sea intema como extema. En otras 
palabras, puede considerarse a 10s sistemas de  estandarizaci6n como un sustituto de 
10s tradicionales programas de regulaci6n ambiental. Por ahora, 10s estindares no 
reemplazan 10s objetivos de politica ambiental previstos en las regulaciones 
federales y provinciales. 

Es evidente que estas cerl~ficaciones impuestas a una industria contaminante que 
panic~pa en el comercio ~ntemacional contribuirin a que ees industr~a tenga mis  
dificultades para competir debido a que las certificaciones requieren inversiones en 
equipo de control de la contaminaci6n que se agregan a las inversiones normales pero 
estas invkrsiones no son correspondientes con ]as retribuciones inmediatas en t6rminos 
econ6micos aunque lo son en cuesti6n de imagen. Ademis, una vez que 10s equipos son 
instalados se requieren de trabajadores especializados para su conhol y manteninliento 
lo que redundari en el aumento de 10s costos de producci6n. Todos estas nuevas 
inverslones y gastos s61o las han podido absorber empresas transnacionales quienes ya 
poseen un certificado ambiental. 

En el caso de  todas aquellas empresas pequefias y medianas que no cuentan con 
la solvenc~a econ6mica para realizar grandes inversiones en el desarrollo de 
tecnologias, el ahorro energktico, la inhoducci6n de  nuevos materiales y productos 
sintiticos y la eficiencia en la utilizaci6n y ahorro de matenas primas, la presi6n de los 
enormes consorcios hansnacionales influiri en la competitividad intemacional al 
aumentar 10s costos de producci6n y 10s intentos de contrarrestar 10s efectos sobre la 
competitividad tenderin a sostener un nivel ineficiente de producci6n cuando se tengan 
en cuenta todos ellos, incluido el de la contaminaci6n. 

Es asi como podemos afirmar que cada vez en mayor medida las empresas en 
general se estan moviendo hacia una nueva era de valores concemientes a1 ambiente en 
la cual, esta preocupaci6n sera esencial para el provecho y sobrevivencia de 10s 
negocios. La rapidez con la cual las empresas entiendan y dirijan estos cambios y 
valores definiri en gran pane su competitividad en el futuro. 



CONCLUSIONES 

La proteccion del medio ambiente y de 10s recursos naturales en todo el mundo 
en las ultimas dCcadas ha generado cambios radicales en todos 10s ambitos de las 
relaciones intemacionales. El desarrollo sustentable se encuentra en el centro de una 
transfomacion econ6mica, tecnol6gica, social, politica y cultural mundial y se 
encuentra redefiniendo las fronteras entre lo posible y lo deseable. Para el comercio 
~ntemacional, esto significa cambios profundos en las metas y en 10s supuestos que 
guian las actividades empresariales y cambios en las prkticas e instrumentos 
cotidlanos. 

A partir de 10s afios setenta, 10s gobiemos han estado intentando resolver la 
degradation ambiental mediante normativas que hicieran mas costosa la contaminacion 
y las demas formas de degradacibn ecol6gica. En estas las ultimas tres dCcadas se han 
aprobado cientos de leyes normativas nacionales, las cuales en su mayoria, pertenecen 
a regulaciunes directas. Sin embargo, a medida que hemos ido percibiendo la 
complejidad de las enfermedades ecol6gicas, 10s mecanismos han demostrado ser poco 
acertados y en ocasiones decididamente ineficaces ya que no pocas veces tales 
leg~slaciones lo linico que han hecho ha sido sustituir 10s problemas ecol6gicos por 
problemas de compci6n o por dafios ambientales aun mas graves. 

Con frecuencia, las agencias del medio ambiente se hallan saturadas de reglas y 
necesitadas de fondos con lo que la aplicacibn de las normativas resulta inadecuada. 
lncluso en el caso de que se detecte una violaci6n de la normativa, las multas y penas 
rara vez compensan 10s dafios, con lo que suele ser m h  rentable pagar las multas que 
proceder a la recuperaci6n o limpieza. 

Ante estas deficiencias. las negociaciones intemacionales han planteado la 
necesidad de integrar politicas comerciales y politicas ambientales. Se propone 
entonces, que 10s mercados nacionales e intemacionales Sean usados como mecanismo 
para intemalizar 10s costos ambientales de 10s productos que se introducen al mercado 
incorporando el valor ambiental a 10s precios de producci6n. De esta manera, 10s 
mercados por si mismos generarin precios que reflejarsn mejor 10s costos de 
produccibn que, a su vez, reflejen costos ambientales y sociales. Desgraciadamente, este 
tipo de inshumentos s61o se ha puesto en prictica en 10s paises desal~ollados debido a 
que requieren de instituciones hertes, legislaciones adecuadas, monitoreo y verification 
del cumplimiento de la ley, condiciones con las que no cuentan 10s paises en desarrollo. 
Estas condiciones y carencias redundan en el manejo de politicas ambientales poco 
eficientes. 

Dado que estas medidas modifican 10s costos y las sefiales que 10s precios 
envian a las empresas, se introducen cambios importantes en la estrategia dc las 
empresas transnacionales. Se ha hecho mas evidente la incorporac16n de la dimension 



ecol6gica en 10s proyectos transnacionales, aunque no necesanamente se haya 
producido una disminuclh de 10s riesgos arnbientales. 

El cambio de estrategia mis  polimico en las liltimas dicadas se refiere al 
proceso de reubicacion de industrias a nivel intemacional a favor de algunos paises en 
dcsatiollo supuestamente bien dotados ambientalmente y con regulaciones laxas. Este 
hecho se considera producto de 10s costos que implica el cumplimiento de las 
regulaciones ambieiltales y que disminuyen la competitividad de sus productos en 10s 
mercados intemacionles, de las condiciones arnb~entales de 10s paises del Norte y de la 
presion de la sociedad civil para el establecimiento de medidas destinadas a corregir las 
consecuencias ambientales del desarrollo economico. 

Esta investigaci6n a travQ del anilisis de 10s factores como el cietie y apertura 
de nuevas plantas por cuestiones ambientales, 10s costos requeridos para el 
cumplimiento de 10s estindares ambientales y la 1nvers16n extranjera por industria y 
por destino reflejan que a pesar de que las empresas transnacionales estin involucradas 
en industrias con impactos ecol6gicos de dimensiones considerables, las evidencias no 
permiten determinar una reubicaci6n masiva de las indushias contaminantes como se 
establecia en la hipotesis inicial, debido a que existen factores de freno. En primer 
lugar, con frecuencia no son 10s productores 10s que tienen que pagar 10s costos de la 
regulaci6n sin0 10s gobiemos 10s que financian directa o indirectamente mediante 
criditos subsidiados, exenciones tributarias entre otras, una gran parte de 10s costos 
generados por las normas ambientales con lo cual 10s productores no pierden 
competitividad intemacional por el cumplimiento de las normas ambientales estrictas. 
En segundo tirmino, 10s costos del control ambiental deben constituir un aparte 
considerable de 10s costos totales de una industria y, alin cuando lleguen a ser 
importantes para clerto sector econ6mic0, 10s costos asociados a la reubicacion no 
deben superar 10s beneficios creados por las normas ambientales menos estrictas. El 
tercer factor se refiere a la posibilidad de relocalizaci6n al interior del pais que 
permiten mantener 10s factores de  competitividad propios de las economias 
desarrolladas como la infraeslructura, la calidad de la mano de obra, y el tamafio del 
mercado. Ademis, en el pais original de la inversibn, 10s aranceles a las importaciones 
no deben superar 10s beneficios obtenidos por el traslado de la inversion hac~a un pais 
con normas ambientales menos estrictas. 

El hecho de que las normas ambientales en su totalidad no parezcan generar 
grandes incentives para hasladar inversiones de un pais a otro, no significa que no 
existen casos en 10s que las empresas particulares y sectores Sean afectados 
notonamente. Los sectores en que esta tendencia es mis  marcada incluyen a la industria 
pesada: siderurgia, refinacion, petroquimica y fertilizantes; la industria quimica y la 
produccion de asbestos. Las causas de que estos sectores sean 10s mis  afectados tienen 
gran relacion con que son las industrias mas contaminantes por lo que el problema de la 
congestion industrial es mis significative que el de la elevation de 10s costos de 
produccion, ademis se refieren a bienes como 10s pesticidas y los fertilizantes en 10s 
que su produccion ha sido proh~bida per0 no su consumo y en el caso en que 10s 



productos son estandarlzados por lo que la competitividad se encuentra en el precio y 
110 en la calidad. 

A pesar de que las evidencias no son slgnificativas en tCrminos de cantidad si lo 
son en cuanto al grado de contaminaci6n que estas indushias generan en 10s paises 
receptores ya que una vez que las transnac~onales deciden establecer sus ilidustr~as 
contaminantes en un pais en desarrollo, ya sea por razones bisicamente ambientales 
aprovechando las diferencias de costos de control de contaminaci6n y de normativas de 
proteccio~i, el hecho es que finalmente, tratarin de presionar a 10s gobiernos de 10s 
paises anfitriones para relajar las normas ant~contaminacion que pudieran existir, o a1 
menos obtener un trato preferencial aprovechando su posici6n dominante y el atractivo 
que supone para la cconomia de un pais en desarrollo nuevas entradas de capital y 
tecnologia. 

Adernas. la ventaja ambiental que pueden tener algunos paises en desarrollo para 
instalar industrias contaminantes se ir i  agotando a medida que aparezcan nuevas 
tecnologias que en si mismas sean menos contaminantes y m b  eficientes y al tiempo 
larnbiCn que las tecnologias de control de la contaminaci6n Sean menos costosas. A la 
disminucion de la ventaja ambiental por razones tecnol6gicas hay que aAadir 10s efectos 
de pos~bles sustituciones de productos encarecidos por 10s costos de control de la 
contamination. La variaci6n de 10s precios relatives puede inducir hacia un proceso de 
sustitucion en 10s paises del Norte m& que hacia una relocalizaci6n industrial en 10s 
paises en desarrollo con regulaciones ambientales laxas. Adicionalmente, estas ventajas 
se mlnimizan debido al hecho de que las naciones desarrolfadas imponen medidas 
reshrctivas comerciales ante el supuesto de que se realiza un dumping ecol6gico al no 
ser equiparables 10s costos de producci6n. 

Los paises en desarrollo necesitan medidas de protecci6n ambiental razonables y 
acordes con su realldad para seguir el curso del desarrollo sustentable vinculado 
estrechamenre a la consemaci6n de sus recursos ambientales. Demoiar acciones 
preventivas sobre el medio amb~ente basadas en las falacias de las ventajas ambientales 
comparativas, la relocalizaci6n industrial y la menor demanda de calidad amb~ental, no 
es sino hipotecar gravosamente el desarrollo futuro sin demasiadas contraprestaciones 
beneficas a cono t imino.  

La negligencia en materia ambiental no es justiffcable por el hipotktico beneficio 
de las ventajas ambientales ni por las posibles utilidades de nuevas exportaciones de 
productos manufacturados intensivos en contaminaci6n ni por la necesidad de una 
rapida industrialization que siga una estrategia de refugios de  contaminaci6n. En 
terminos generales, estos paises no tendran que preocuparse excesivamente por perder 
tnverslones exteriores como consecuencia de la implantaci6n de politicas ambientales 
coherentes, ya que si estas medidas son explicitas, estables y previsibles, es poco 
probable que 10s inversionistas extranjeros incluidas las corporaciones transnacionales, 
se renaigan en su decision de implantacion e incluso es posible que la clasificacion en 
las concesiones y en las normas hagan mis  transparente el entorno comercial que a h  



puede ser el factor mas determmante en el proceso de ubicaclbn. En el 61t11no caso, si se 
pierde una ~n\,ersion por razones ambientales habria que pensar hasta que punto se trata 
de una empresa cuyo funcionamiento supondria un excesivo costo social y alnbiental 
para el pais receptor. 

Pretender de las inversiones extralljeras una contribucion responsable para 
reparar la degradacibn ambiental produclda o solicitar de las naciones desarrolladas con 
caracter general ayuda y asistencia para las reparaciones amb~entales, no suele dar muy 
buenos resultados. Desde luego es razonable que 10s gobiemos de 10s paises receptores 
exijan a las empresas transnac~onales que cumplan con las mlsmas normas de segurldad 
y calidad ambiental que estan establecidas en sus paises de origen. Para muchos paises 
en desamollo, la falta de recursos financieros, de personal cientifico, medlos tkcnlcos y 
capacidad de control admlnistrativo necesarios para establecer un marco normatlvo en 
materia amb~ental es un objetivo prkticamente inalcanzable, mas aun si estos paises 
dcpenden de las empresas hansnacionales para obtener tbcnicas de control y 
proced~mientos necesarios para una regulac16n efectrva. 

Uno de 10s instrumentos mas adecuados seria la incorporacion de 10s recursos 
ambientales al mercado y la asignacibn de un precio a 10s mismos, Cste indicaria su 
verdadera escasez y 10s costos de oportunidad en su uso. El usuano tendria que pagar 
por el uso de dichos recursos y esos pagos lo obligarian a ahorrar en su utilizaci6n. Esto 
afectaria el espectro de las decisiones industriales: el disefio de 10s procesos y las 
tecnologias de la industria, el tip0 y la cantidad de materia prima utilizada y la 
naturaleza misma de 10s productos elaborados. Por lo tanto, la solucion ideal seria crear 
un mercado para 10s recursos del medio ambiente por medio de derechos de propledad 
definidos, la expedici6n y asignaci6n de derechos de contaminaci6n que fueran 
negociables y hmnsferibles de modo que gravitaran hacia 10s productores mas efic~entes 
y su precio reflejm'a la verdadera escasez de 10s recursos ambientales utilizados. La 
combination de estos instrumentos de mercado con normas de regulac~on directa 
desarrollarin politicas ambientales de acuerdo con las propias circunstancias y 
dificultades especificas en materia de cumplimiento de 10s paises en desarrollo lo que 
les pennitira la creaci6n de una nueva cultura de prevencion de la contaminaci6n mas 
que una politica correctiva. 

De esta forma, podemos decir que las reacciones de las empresas transnacionales 
ante las regulaciones ecologicas se han dirigido mas que a un camb~o de 
emplazamiento, hacia una modificaci6n de sus estrategias cotidianas. Muchas veces se 
supone que las Cnicas altemativas son un ambiente saludable o un sector empresarial 
pr6spero y que un gobiemo sabio debe realizar 10s balances necesarios para que estos 
dos polos opuestos puedan mantenerse en el equilibrlo apropiado. No sorprende 
entonces que las respuestas a las  exigencias de la calidad ambiental en la mayoria de 10s 
casos hayan sldo reactivas e involuntarias y dererminadas por otros mediante leyes, 
reglamentaciones y presiones por parte del consumidor. En general, durante 10s ultimos 
veinre aiios, el sector empresarial ha sabido ser demasiado cauteloso y conservador en 



sus aproxirnaciones a estos desafios subestimando las posibilidades de un cambio 
positivo. 

La supuesta perdida de competitividad internacional por la inclus16n de 10s 
costos amblentales a 10s costos de producci6n ha dado pie a una evoluci6n demaslado 
lenta del empresariado transnational hacia politicas ecolbgicas. Sin embargo, el freno 
de la dinarnica contam~nadora pasa hoy por una reforma impositiva de la produccion 
que grave sobre las empresas que contaminan, de esta forma, la disrninuci6n de 10s 
darios ecolog~cos no constituye mis  una opci6n sino una obligation. La dimension 
ambiental ha pasado a ser una variable significativa para cualquier estrategia de 
penetracion a 10s mercados sobre todo de  los desarrollados. En primer lugar porque ya 
se ha transformado en un requisito para una proporci6n importante y potencialmente 
creciente de la demanda de esos paises. Ademis porque esos requisitos son muy 
distintos de un pais a otro y estin sujetos a frecuentes cambios por lo que seguir su 
marcha pasa a ser una condition necesaria para que el acceso a 10s mercados sea 
duradero. 

Todo ello nos pennite corroborar la segunda parte de  la hipbtesis inicial sobre la 
incidencia de las cuestiones ambientales en la competitividad intemacional ya que bstas 
que han pasado a ser parte fundamental de  la eshategia comercial de las empresas 
transnacionales y de su competitividad. Han quedado atris estas suposiciones de 
phdida de competitividad debido a que el precio de 10s productos ya no constltuye el 
linico metodo de diferenciacibn en 10s mercados internacionales. Cuestiones como el 
sello ecologico, las estrategias de  marketing intemacional, la certificacibn de las 
empresas por su contribuci6n a1 mejoramiento ambiental y la utilizacibn de las 
cuestiones ecologicas como bandera de la ideologia de una empresa suponen una mayor 
competitividad para las empresas gacias a1 aumento de conciencia de la sociedad por 
las cuestiones ambientales quienes optan por productos que consideran sanos para su 
consumo y ambientalmente sustentables por 10s procesos racionales que se usan para 
producirlos. Este proceso seguiri evolucionando conforme avance el ntimero de 
ciudadanos que exijan un ambiente m i s  sano hasta el g a d o  de que cualquier exito 
empresarial deba incluir el apartado de impact0 negativo cero. 

De este modo, la erosion de las ventajas comparativas tradicionales basadas en el 
uso intensivo de recursos naturales y el proteccionismo tecnologico por parte de 10s 
paises del Norte se unen a una tercera caracteristica de creciente importancia que es la 
protecci6n ambiental para plantear una dificil tarea a la eshategia de desarrollo 
sustentable de 10s paises en desarrollo. Esta situation amenaza a 10s mercados de 
exportation ya conquistados e ~ncluso a 10s nuevos en la medida en que no sea posible 
avanzar con rapidez suficiente en el campo tecnolbgico. 

Es dentro de este marco que 10s paises del Sur se plantean la meta para mejorar 
la competitividad y elevar el nivel de vida de  la poblaci6n lo que conduce a privilegiar 
la incorporation y difusion del progreso tecnico en el conjunto de la activlddd 
productiva de bienes. La forma mis  viable de alcanzar estos objetivos seria el 



intercambio de tecnologia. En un context0 de mayor proteccionismo tecnol6gico y de 
niayor demanda de tecnologia, la principal fuente de acceso a nuevas tCcnicas ser& 

seguramente la importation de equipos y la suscripcibn de acuerdos entre las empresas 
qile ~mplicaran alguna forma tradlcional o nueva de inversibn exhanjera directa. Estas 
alianzas entre empresas nacionales y transnacionales serin un canal cada vez m i s  
importante para el l o g o  de una cornpetit~vidad mayor de 10s paises del SUI- frente a 10s 
retos de sustentabllidad. 

A pesar de que la respuesta de las organizaciones transnacionales ha reducido en 
cierta f o A a  la amenaza ambiental, no debemos dejar de sefialar que estas respuestas no 
lian sido altru~stas sino que han derlvado de la propia dinimica de globalizaci6n de 10s 
problemas ambientales y constituyen una estrategia de las empresas transnacionales 
para el mantenirniento de las ventajas frente a sus competidores y para la maximizaci6n 
de sus ganancias. 

Para efectuar el inevitable cambio real hacia politicas verdes, seri imprescind~ble 
contar con nuevas eshategias empresariales que ayuden a superar la variabilidad de las 
nuevas condiciones. Mis  all& de la avalancha de nuevas medidas fiscales y reguladoras, 
10s responsables politicos van a tener que pensar y actuar con audacia para acelerar la 
evoluci6n de industrias completamente nuevas. Conseguir una economia 
ecol6gicamente sustentable exige una estrategia industrial verde, un nuevo tipo de 
relacion enhe empresa y gobiemo que est.5 enfocada a1 desarrollo de nuevas 
tecnologias, impulsando su comercializaci6n y canalizando la inversi6n hacia otras 
ireas. 

La principal responsabilidad de la edificaci6n de un modelo econ6mico 
ecologicamente sustentable recae en 10s gobiemos electos, en su calidad de 
representantes de 10s intereses de la sociedad en su conjunto. Los gobiemos fijan las 
normas para 10s avances ecol6gicos mientras que 10s wnsumidores y las comunidades 
locales dan origen a la presi6n que produce el cambio. El reto consiste en tomar 
medidas politicas que busquen la convergencia de 10s imperativos ecologicos y 
econ6micos reconduciendo las fuerzas del mercado hacia la consecuci6n de objetivos 
ecol6gicos. 
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ANEXO l 

TABLA I .  SELECCION DE ACUERDOS AMBIENTALES 
INTERNACIONALES 

Mediterrineo contra la contaminaci6n 



una silvestre en 



'va en el fondo 

alcance a travCs de las fronteras sobre 
financiamiento a largo plazo del programa 
cooperativo para monitoreo y evaluation 
de la transmisinn de largo alcance de 
contaminantes aCreos en Europa (EMEP) 
Protocolo para la convencih de 1979 
accrca de la contamination del aire de 

1984 

1985 

1988 

1987 

27 

19 



oncemiente al control de emisiones 
sidos de nitrogeno o sus flujos a tra 

lcance sobre el control de las emisio 

su disposicion final 
Enmienda a la convencibn de Basilea 
sobre control de desplazamiento de 
desechos peligrosos a travCs de iias 1995 ..- 
Fronteras y su disposicibn final (3" reunion 



VARIOS 

desarrollo, producci6n y acumulacion de 
amas  bactcriologicas, toxicas y sobre su 
des~mccion 
Convencion para la protecci6n de la 
herencia cultural y natural del mundo 
Tratado para la cooperacion amazonica 
Convencton sobre regulaci6n de las 
aclividades de recursos minerales en el 

32 

17 

Antartico 

1961 

1970 

Trarado dcl Anthrtico 
Convenc~on europea sobre proteccion de 
la herencia arqueolo~ica 
Con\,encian sobre prohibition del 

1972 

1972 

1978 

1988 
I 

transfronterizo 
Convencion sobre efectos transhonterizos I I I . ,, 

1959 

19690 

1 
de accidentes industriales 

1975 

1975 

1980 

-. 

corrientes de  ngua transfrontenzas y lagos 
intemacionales 
Convencion de Saciones Unidas para el 
combate de la desenificaci6n en lo6 paises 
afectados por sequia grave o 
desertificaci611, en particular en Africa 
Convene1611 sobre la ley de usos no 
navegacionales de las comentes Ue agua 
internacionales 

101 

98 

8 

6 

1 
Convenci6n sobre proteccion y uso de lasl I I 

1YYL 

30 
Convencion sobre impact0 ambiental de 
10s asenfamtentos en el contexto 

.. 

Fuentc. Scon Banen "Economic analysis of intemarconal environmental agreements: lessons for a global- 
.iarn~ng l r c a v  r n  Organkaci6n para la Cooperacl6n y Desanallo Eeon6mieo. Respo,rdinp to elrrnrrre 
rlin~tgr Selected Economic Issues, Paris, 1991, pp. 89-96. 
United Nallons. IA,l,rloternl Ireorlet departred ivirlz (Ire Secrernry Gozero1 S!rrrrtr ns or 31-dc-1997 Unlted 
Nations: Sen Yorl. 1998, pp. 899-948. 

1992 

1994 

1997 

1991 

1996 

1996 

-- 

1997 

22 

87 

6 
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ANEXO 11 

TABLA 2.1. EJEMPLOS DE REGULACIONES A TRAVES DE CREACION Y 
UTILIZACION DE MERCADOS' 

TABLA 2.1.1 CONTROL DE LA CONTAMINACI~N MEDIANTE LA CREACION DE 
MERCADOS 

Responsb~lidad ambiental 
Contamlnac~5n del 

Producci6n de energia privada: 
Polonia, Rusia, Estados 



TAULA 2.1.2 AIANEJO DE RECURSOS MEDIANTE LA CREACION DE MERCADOS 

Mercados de agua: 
Australia, Chile, India, de las frontems 

Nueva Zelanda 

Titulos de tierra: Tailandia 

CrCditos de consewaci6n 
Patentes de biodiversidad y comerciables CrCd~tos comerciables de B~odlversidad derechos de proyectos biol6gicos: ~ntemacionalmente: Costa consewaci6n Costa h c a ,  Madagascar R~ca, MCxico 

Recursos .-.. .... 





TABLA 2.1.4. MANEJO DE LOS RECURSOS MEDIANTE LA UTILIZACI~N DE MERCADOS 

Manejo de la 
tierra 

Bosques 

.... 

consumo 

.-.- 

product~ 

---. 

lmpuestos 
productos 

Mauritania 
lmpuestos de 

propiedad 

Impuestos y 
CUOms 

diferenciales 
de uso de la 

tierra: 
Alemania 

porlmpuestos por 
ut1lizaci6n de 

Cargas de 
mejoramlento: 
Corea del Sur, 

Mtxico 

Cuotas por 
entrada a 10s 

Estados Unidos 

Depositos de reforestac~on: 
Costa Rica, Indoneaa, Malas~a 

Subs~d~os para 
restaurar la cub~erta 

natural: Canada 

Subsldios por 
plantation de 
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Fuente. 'PNUMA-ORPALC. Legislacion arnbienfal en America Latina y el Caribe. Mexico: PNUMA- 
ORPALC. 1985, p. 45. 
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TABLA 3.1 MERCADOS AMBIENTALES REGIONALES 1994 



Slores hnvironmen!olhzdurry Contpeliliveners. California: EBII, 1995. 



TABLA 3.2 INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS DEL REIN0 
UNID0,POR SECTORES 1981-1991 
( miles de millones de libras esterlinas) 

Nola: con exclusi6n del petr6le0, la banca y 10s seguros. 
Fuente: Tmde and indusrg.. Londres: HM Stationary Ofice ,  15 de nov~ernbre de 1993. 



TABLA 3.3 SALIDA DE INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS DE 
ALEMANIA 1991-1993 

(Millones de marcos alernanes) 



TABLA 3.4 JAPON: SALIDAS DE INVERSIONES EXTRANJERAS POK 
REGIONES Y SECTORES 1977-1992 

(Aliles de millones de d6lsres) 

3.4.1 Dirlribucion regional 
REGION PROMEDIO ANL:.4I. 

1977-1987 1988-1990 1991-1992 

3.4.2 Distribuci6n sectorial 
I SECTOR I TOTAL I PAISES EN 11 

Alimentos 
Textiles 
Madera 

3 176 2 180 2 634 
Hlerro, melales no 2 619 3 608 1839 3 002 

Fuente- Organlsmo de Planificact6n Econ6mica del Jap6n. Eco,,o,nic Szsvey o/Japo,l. /990//992. 
Vol. 19. No. 20. 1993. 
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