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INTRODUCCIÓN 

Por décadas el desarrollo de los paises descanso en el aprovechamiento de los recursos 
naturales bajo un. concepción de inacc>tabflidad y sin el reconocimiento de que su deterioro 
genera impactos inmediatos y futuros en la economía, los ecosistemas y sobretodo, en el 
bienestar de la población colocando al planeta en una encrucijada en términos de su 
capacidad para la propia solwevivencia. 

Esta crisis ecolócica se canlcterlza por la creciente desertización del planeta que hoy día 
amenaza casi la tercera parte de la superficie de la tierra, afectando la vida de por la menos 
850 millones de personas, la inexorable pérdida de masa forestal corno puede confirmane con 
la pérdida de 15"4 millones de hectáreas de bosques tropicales hoy destinadllS a otro tipo de 
explotación, la paulatina depredación de nora y fauna, la notable contamirwción de las -cuas 
y la creciente desaparición de la capa de ozono, entre rn.ichos otros problenas1 • 

Todas las actividades humanas, tanto de la producción, como distribución y consumo, 
afectan de una u otra forma el entorno ambiental. Hemos Uetiado a aceptar casi sin discusión 
la ldeolO!(Ía y la cultura del industrialismo urbano, de la ciencia y la tecnoloeí• como la 
orlent.ción fundamental y única del pl'"O!lf"eso futuro. 

Sin embaf'IO, al comienzo del siglo XXI caernos en la cuenta que hoy uno de las mayot"eS y 
peores desafios a los que se ha enfrentado la humanidad, es el desastre medioambiental, que 
básicamente ha sido provocado por el crecimiento económico, el de~niflco, y por los 
patrones de consumo prevalecientes. 

Bajo por cualquier punto de vtsta o teoría que se analice el problema, el de la eficiencia, 
la distribución de recursos escasos, de la utilización marwfnal, del combate a la desigualdad, o 
del Incremento del bienestar y la calidad de vida, el saldo es netiatfvo. En este contexto, el 
progreso también ha slgnlfíc.ado destrucción y deterioro de los sistemas ecolósicos del 
planeta. 

El terna del medio ambiente NI dejado de ser un concepto exclusivo de las ciencias 
naturales como la fisfc., la biolO!(Ía o la antro~• para incorporane y abrirse así nuevos 
espacios, a lo político, a la concertación social y al desarrollo económico. 

Al abordar la economiA el tema del medio ambiente es Importante comprender que los 
economistas han considerado la de§lradación ambiental como un caso particular del fracaso 
del mercado, esto sf!lfliflca que el ambiente tiende a no ser usado en fornw óptima; no se 
hace el mejor uso de sus funciones. Todo este mal uso de los recunos, Inducidos por un 
crecimiento rápido y sin reflexión de las conciencias sociales a nivel de las productores y 
consumidores, del gobierno o de la mtsma sociedad, ha orillado al estado a un. confrontación 
con los grupos ecologistas y con los grupos de protesta popular cada vez más seneralfzado. 

Sus demandas por un ambiente mis sano y productivo debido al deterioro de la salud en 
general, la pérdida de enormes extensiones de selvas y bosques, la dfsmfnución de la 
productividad .. ricola 
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del suelo por la reducción de los mantos freátlcos a partfr de los cambfos !llobales como el 
clima, temperatura y otros se añaden a las luchas tradicionales por la repartición de tferras, 
el empleo y la elevación de los salarios. 

En este contexto surven al!lUnas pre!ftJntas: 

¿Tfenen solución estos problemas dentro del sistema económfco vf!lente? 
¿Debemos seguir desarrollándonos en el sentfdo que proponen los economistas 

tradfcionales? 
¿Es posible el Desarrollo Sustentable? 

En este trabajo se pr-etende brindar elementos en torno a las posfbles respuestas de estas 
lnterrotrantes, haciendo explícita la necesfdad de reconocer que hoy día el ambiente fmpulsa 
la construcción de un nuevo objeto de estudio de la Economía sobre pr-fnciplos de 
sustentabflfdad ecológica y de equidad social, partiendo del principio de que la actfvidad 
económica, entendfda como un conjunto de pr-ocesos de trabajo que los humanos realizan con 
el fin de aseirurar la reproducción material de las sociedades, no se desarrolla en el vacío, 
sino que depende cm !lran medida de su medio natural. 

Para ello trataremos de señalar al!lunas posibles estrat~as necesarias tanto a nfvel 1tobal 
como nacional para poder encontrar los medios apropiados que armonicen los objetivos 
sociales y económicos del desarrollo, con un manejo de los recursos y del medio ambiente 
ecoló!lfcamente adecuado para poder lO!lrar un desarrollo más equilibrado y sustentable. 
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l'OUTICA E~CA Y ..-.ENTAl. PAIU. UN DESA•lllDl.LO SUSTENTA8LE EN MEJCICO 

CAPITULO 1 
PROBLEMÁTICA DEL MEDIO AMBIENTE 

Los problemas ambientales han venido adquiriendo una creciente significación, sobre todo 
a partir del último cuarto del siglo. De ahí la necesidad de analizar la problemática que se 
plantea cuando se analizan sus Implicaciones desde la perspectiva del uso de recursos y de la 
capacidad de asimilación de residuos por el ecosistema. 

CARÁCTER ECOHOMJCO E IHTERDISCIPLJHARJO DE LA PROBLEMÁTICA AMIJIEHTAL 

Cuando se analizan las soluciones brindadas para atender la problemática ambiental, se 
percibe con toda claridad una tendencia a emitir propuestas de carácter eminentemente 
técnico. Stn embargo, no puede pasar desapercibido el hecho de que la problemática 
ambiental es producto de la producción, de la distribución y del consumo. Por tanto, es 
producto de la actividad del hombre, de ahí que resulta absolutamente tndfspensable ubicar 
la problemiitlca ambiental en su justa dimensión: la social-económica. 

No obstante, aún cuando la problemática ambiental se ubica dentro del campo de las 
Ciencias Sociales, es Importante advertir que ni la Economía, ni la Sociolo.ria, se han ocupado 
de atenderla debidamente. Es posible que existan razones de orden teórico y metodolótfco 
que expltcan un comportamiento de tal naturaleza, pues si nos remitirnos al proceso histórico 
del que~ la ciencia moderna y la Revolución Industrial, se percibe que a partir de dicho 
momento se Inicia un proceso de diferenciación de las ciencias, el fraccionanriento del 
conocimiento y la división de la realidad en campos disciplinarios confinados con el propósito 
de i~tar la eficacia del saber científico y la eficiencia de la cadena tecnolóKfca de 
producción. Justamente, a partir del momento en que la acumulación del capital exige la 
articulación funcional de las ciencias con los procesos productivos para eleYar su eficiencia, 
los conocimientos científicos aparecen como fuerza productiva del proceso económico. A 
partir de ese IT"Qmento, la tecnología se constituye en el medio eficaz para la aplfc.ación de 
los cor.x:fmtentos científicos a la producción de mrrcancias. 

Al tien1po que los procesos productivos se desagregaron en sus diferentes funciones, el 
conocimiento científico se ramificó en sus diferentes disciplinas, de manera que sus 
aplfcactones fueran eficaces y operativas en la elevación de la productividad del capital. 

Ante esta realidad, la problemática ambiental emerge como un problema complejo que 
requiere para su solución de la creación de las bases para el desarrollo de un trabajo 
interdisciplfnario. Al repecto, Enrique Leff7 considera que la lnterdiscipllnariedad Implica el 
rompjrrriento de las barreras de las ciencias para lntrrpretar el conocimiento. De ahí que está 
!lJiada por un proceso fnte,rrador, ~xf¡fendo una "refundatnentación del saber, lo cual exi~ a 
su vez de una reconstrucción del pensamiento, es decir, se requiere la retotalfzación del 
mundo ante la heterogrneldad de la ciencia y por tanto, se requiere una forma de desintetrar 
y construir otro conocimiento". 
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POUTlCA ECONOMICA Y ~Al PAllA UN ~LO SUSTDITAa.E EN MEXICO 

Cabe advertir que hoy día, si bien el medio ambfente puede considerarse un objeto 
científico lnterdfscfplfnario, no constituye el objeto de estudio de ni"IUna ciencia, de ahí que 
se plantea, que las ciencias ambientales son Inexistentes. Se reconoce, siguiendo a Enrique 
left, que existe un proceso de lntemalfzación teórk:A que ha pennitido t!!I enriquecimiento de 
las ciencias con t!!I conocimiento de los factores que afectan y ~onan los procesos; sin 
embal"8o, ese aporte no redefine los objetos de conocimiento de las ciencias. Al respecto 
podria al"BUmentarse que en el campo de la Economía, hoy día el ambiente impulsa la 
construcción de un nueYO objeto de estudio de la Ec:or.xnia sobre principios de 
sustentabflldad ecológica y de equidad social. Asi, puede advertirse que existe un movimiento 
generalizado en todas las ciencias con caracteristlcas enunciadas a continuación: 

» Tendencias hacia la construcción de un método capaz de reintegrar esos conocimientos 
dispenos en un campo unificado del saber. 

» Construcción de métodos lnterdlscipllnarfos de lnvestfpdón ¡:ara el análisis de sistemas 
socfoambfentales complejos. 

» Desarrollo de un pensamiento de la complejidad. 
» Construcción de una racionalidad ambiental. 
Ji>- Estilo de desarrollo alternativo. 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL USO DE RECURSOS 

Investigaciones recientes evidencian que la huella ecoló!rk:a de la humanidad es mis 
grande que el terreno ecológfcarnente productivo de la tierna y cadA vez se demuestra que las 
actividades humanas están ocupando ya la capacidad ecoló!rk:a total del planeta con la 
consiguiente liquidación del capital natural. Luego entonces, el fenómeno de la degradación 
ambiental es una consecuencia de las prácticas actuales de producción y consumo. 

Estas prácticas han transformado las prácticas productivas y deWnidado La productividad 
de los ecosistemas. Al comienzo del si1lo XXI queda manifiesta la presión sobre la naturaleza 
debido al tamaño de la población. En efecto, el mundo estÁ hay experimentando el mayor 
crecimiento dernc>!iráflco que se haya visto nunca. Hacia 1900 la población mundial era. de 
1,800 millones de habitantes; en 1994 se agregaron 88 millones de personas más al planeta, 
de los cuales 79 viven en paises en vias de desarrollo. La pob&adón mundial actual alcanza 
aproximadamente 5.11 mil millones de habitantes. El crecfn1'ento poblacional anual parece 
haberse estabflfzado, al menos temporalmente. la población aumentó entre 116 y 90 millones 
cada año en la década pasada, y hubo una tendencia de estabOtzAcfón similar durante la 
década de las setenta, antes de que el incremento anual cornenz;mra a subir de nuevo en los 
años ochenta. 

A pesar de este decremento, el mundo no tenderá a estabfttzane hasta que el Incremento 
neto anual empiece a disminuir, lo cual, de acuerdo con las pronósticos demo!rni.ficos, 
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probablemente suceda hasta el año 2025. Para este año, se estima que la población 1lobal 
alcance por lo menos los 7.9 mil millones'. 

Los datos anteriores dan una Idea en relación con las demandas que se necesitan 
sattsracer y el consumo de materias primas que se 1enerará. Tal vez baste señalar por el 
momento que la Oficina de Evaluación Tecnol~lca ha estimado que el uso de energía, tan 
sólo en los países en desarrollo, podría triplicarse en los próximos 30 años, aumentando su 
participación en el consumo total mundial de energía comercial del 26% en 1991 al 4°" en el 
2020. Es obvio que de cubrirse esta demanda prevista con los medios convencionales, las 
consecuencias ambientales serian desastrosas. 

Aunado a lo anterior y como consecuencia de las prácticas actuales de producción y 
consumo: 

» Hoy día, la desertlflcación, proceso de delradacfón de los terrenos causado por una 
combinación de sobre pastoreo, erosión del suelo, sequias prolongadas y cambio 
climático del planeta, amenaza casi la tercera parte de la superficie de la tierra, 
afectando por lo menos, la vida de 850 millones de personas. 

» La paulatina deforestación y depredación de flora y fauna se manfflesta en las 315 
especies en riesgo de extinción y las 790 que se encuentran amenazadas de 24,000 
especies Identificadas de flora y fauna. Cada especie representa un potencial que 
muchas veces se desconoce, hasta que es demasiado tarde, o que tal vez que nunca se 
llega a conocer, porque si una especie se extingue ya no se puede conocer su potencial. 
Este efecto ocurre a escala local pero su repercusión es global. La deforestAdón o 
pérdida de bosques y selvas es causada principalmente por la expilnsión agricola, el 
pastoreo excesivo, la tala Inmoderada, los Incendios y la contaminación. La alta 
demanda de alimentos presiona fuertemente sobre la producción a1ricola mundial y la 
extracción forestal, lo que conduce a una pérdida íC1Jular de la cobertura forestal en los 
trópicos. Colectivamente, Asia, África y Latinoamérica pierden cerca de 1% de su 
cobertura forestal cada año. 

» Además de otros fenómenos corno: 

• Calentamiento 1lobal. la temperatura del mundo ha Ido Incrementándose 1radualmente 
desde hace más de un sf1to, pero principalmente desde finales de la década de los años 
setenta. Asimismo, los 10 años más cálidos desde que se mantiene un f"t!l1stro constante 
(aproximadamente desde 1860), han ocurrido de 1980 a la fecha. El año más caliente en 
los rClfstros ha sido 1990, con una temperatura de 15.47 ºC. A principios de 1991 fue 
todavía mayor, cuando en junio el volcán filipino Plnatubo hizo erupción. La enorme 
fuerza explosiva del voldn emanó cerca de 20 millones de toneladas de cenizas a la 
atmósfera superior. Esta rápida expansión alrededor del planeta, produjo una del~ y 
reflectfva capa que Impidió el paso de la luz solar por unos minutas, ~ndola al 
espacio. Esto produjo en 1992 un efecto de enfriamiento que rápidamente disminuyó la 
temperatura a 15.13 ºC. Para principios de 1994, la mayoría de la cenizas se habían 
asentado, Indicando el final de esta pausa en el calentamiento .rlobal, ya que en ese 
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mismo año, 1994, la temperatura global se Incrementó de 15.20 ·e a 15.32 ºc. Ese 
fncremento convfrtló a 1994 en el quinto año más calfente en las r~stras mundiales, lo 
que sugiere que la pronunciada tendencia de calentamiento de la década de los ochenta 
y principios de los años noventa continúa. 

• Aptamtento de la capa de ozono. Los refrigerantes clorofluorocarbonados son la 
prfncfpal causa del agotamiento, ocasionando el incremento en el nivel de radfacfón que 
llega a la Tierra. Este problema ha sido objeto de una de las reacciones mundiales más 
satisfactorias que trajeron como resultado la salfda del mercado de casi todos los 
productos que contienen refrigerantes clorofluorocarbonados. 

• Sobreexplotadón del océano. la creciente inestabilidad ecolÓ!iica mundial se evfdencfa 
con el colapso de la pesca oceánica, el abatimiento del nivel freátlco, la tala de 
bosques, la extinción de especies silvestres y la continua emisión de contamfnantes, 
entre otros. Desde 1950 hasta principios de los años setenta, el crecimiento de la pesca 
mundial era de 6 por ciento anual, pero después de la caída de las existencias de 
anchoveta peruana, el incremento de la producción anual se ha mantenido en 2 por 
ciento. Esto Indica que la pesca oceánica mundial está disminuyendo. 

• Escasez de a1ua. la creciente demanda de agua por la humanidad, ocasiona una fuerte 
presión sobre los recursos de agua subterránea del mundo. En las prfncipales r~ones 
productoras de alimento, la excesiva demanda de agua está reduciendo el nivel freático. 
Eventualmente, el agotamiento de los mantos acuíferos nos llevará a una reducción en 
los volúmenes de agua bombeada, lo cual repercutirá en la tasa de recal"!la de dichos 
mantos. 

Si bien es cierto que existen problemas de mala distribución, economías equivocadas y 
políticas desviadas, el reto fundamental sigue siendo detener el crecimiento poblacional, o 
ajustar la población humana a la capacidad de carga del planeta, y establecer un balance 
mundial en la utilización de los recursos, porque mientras la wbrepoblación en los paises 
pobres se traduce en pobreza extrema, en los paises ricos tiende a agotar la capacidad 
productiva del planeta y sus reservas: 80% de los recursos del planeta son usados y 
controlados por 25% de la población, localizada en los paises industrializados. Estos hechos 
acaban con el mito de que el impacto sobre el ambiente !lenerado por la explosión 
demográfica se origina prfncipalmente en los paises pobres, debido a la sobrepoblación 
imperante en ellos, cuando en realidad son los Intereses económicos de los paises ricos los 
que provocan un impacto mayor sobre los recursos renovables y no renovables en todo el 
planeta. 

Por ello, son los paises ricos los que deberán tomar conciencia y hacer mayores esfuerzos 
para limitar su modo de vida y sus hábitos de consumo. Las demandas excesivas y los estilos 
de vida que prevalecen en los grupos más pudientes de la población mundfal son fuente de 
inmensas presiones para el entorno. Al mismo tiempo, los sectores más pobres no lD!Jran 
satisfacer sus necesidades en materia de alimentación, atención sanitaria, vivienda y 
educación. Esta dualidad, que contribuye a la allJdfzacfón de la pobreza en el mundo, ha 
generado una gran preocupación. 
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Es Importante considerar que las tendencias del crecfn1'ento ~l señaladm 
anteriormente, el 90% de la misma se producirá en los paises en desarrollo y la mayor parte 
de la misma se concentrará en las ciudades. los datos que permiten flustrar esta tendencia 
son si1nfflcatfvos, basta tan sólo señalar que un 3% de la ix>blación vfvia en ciudades antes de 
la Revolución Industrial, hacia 1950 ya lo hacia un poco menos del 30% y al ffnalfzar el año 
2000 lo hacia el 60% de la población. De ahí que hace 50 años, sólo había 80 ciudades con más 
de 1 millón de habitantes, hoy ya son más de 280 ciudades las que sobrepasan esa cantfdad. 
Estas ciudades, al tiempo que son por lo 1eneral las mayores contribuyentes al producto 
1lobal, son también las que generan los mayores flujos de consumo enef'!létfco y de materias 
primas y son las mayores 1eneradora.s de resfduos domésticos en un espacio de dimensiones 
reducidas. Por lo tanto, tienen una responsabflfdad Importante en los problemas de 
contamfnación atmosférica y de cambio clfmátlco. lo anterior, se debe a muchos factores que 
se complementan, y todos, están derivados de un sistema de producción cuyo motor principal 
es el libre mercado. 

Podría decirse que es en las zonas urbanas ·donde vfve y trabaja la mayor parte de la 
población· donde se desarrolla la mayor actividad económfca, do;~ al mismo tiempo, se 
1enera la mayor contamfnación y más recursos se consumen con la consecuente repercusión 
sobre el medio ambiente. 

En suma, podría decirse que las zonas urbanas se han convertfdo en el motor del 
crecimiento tanto en paises desarrollados corno en desarrollo, pero este crecfm1ento está 
Impulsado por una población y una actividad en constante crecimiento, que consume recursos 
y 1enera desechos a un ritmo más alto que la media nacional. De ahí que el peso ecolÓ!lfco 
del las ciudades no viene sólo de las proporciones dell'IO!lráflca.s, sfno tambfén de un consumo 
más elevado por parte de la 1ente urbana. Ante una situación de tal naturaleza resulta hoy 
día prioritario analizar las ciudades desde una perspectiva del uso de recursos y a partir de 
ahí reorientar su comportamiento hacia bases más sustentable. 

lo anteriormente señalado pone de manifiesto la necesidad de reorientar la (Ó!lfca 
económica hacia la maxlmización de la productividad del capital natural ·que hoy día se 
constituye en un factor cada vía más esca.so· y i:mr ende, tratar de aumentar su 
disponibilidad. 
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PROIJLEMÁTICA AMIJIEHTAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CAPACIDAD DE 
ASIMILACIÓN DE RESIDUOS POR EL ECOSISTEMA 

En el Informe Brundtland se consideró que los límites del crecimiento estaban fmpuestos 
por los recursos naturales, sin embaf'tlo, no se percibió (como hoy día se percibe) que esos 
limites están Impuestos por la capacidad de asimilación de los residuos por el ecosistema. 

Hoy día, bajo el sistema productivo actual, la acción humana destruye 20,000 toneladas 
anuales de suelo fértil, 1enera la acidificación de lagos, arrasa bosques, acumula residuos 
tóxicos y radioactivos. la misma actividad atenta contra especies anímales y vesetates, 
destruye la capa de ozono por efecto de los Clorofluorocarbonados y provoca el efecto 
Invernadero que fe111..!la la temperatura sobre la superficie de la Uerra. 

los avances científicos confirman la creencia 1eneralfzada de que et prncrestvo 
calentamiento de la tierra está causado por las crecientes concentraciones de 1as 
invernadero en la atmósfera. A partir de la Revolución Industrial, cuando se f"elislrll un 
fenómeno que tiende • moctlflcar la proporción de gases en el aire, las concentraciones de 
oxigeno y nltnl!reno, constantes durante muchos milenios, comenzaron a modificarse 
presentándose a pilrtir de entonces una marcada tendencia hacia el Incremento en la 
concentración de otros gases que controlan el efecto Invernadero. Registros recientes 
permiten advertir que el bióxido de carbono ha aumentado 25%. De hecho, este 1as 
contribuye con el 57% del efecto Invernadero; los óxidos de nitrógeno se han Incrementado en 
19% y el metano se ha duplicado. 

la consecuencia de un fenómeno de tal naturaleza es que la Introducción a la atn-.ósfera 
de mayores cantidades de C02 de lo que el ciclo de carbono puede resular, ~ una 
acumulación de este gas y por tanto, una mayor absorción de la radiación solar, lo cual a su 
vez produce un Incremento de la temperatura. Este aumento de la temperatura no seria 
uniforme sobre la superficie terrestre, sino que seria pequeña sobre el Ecuador y .,-.x:ho 
mayor en latitudes elevadas, lo que podria ocasionar cambios en las pautas de 
precipitaciones, ll"Odificando las zonas climaticas y por ende su viabilidad pilra la agricultura. 

El Panel lntergubernamental sobre el Cambio Climático ha estimado que las temperaturas 
globales ascenderán al ritmo de 0.3ºC por década si continúan las emisiones actuales. A este 
ritmo, las temperaturas se habrian elevado alrededor de 1 ºC hacia el 2025 y 3ºC al final del 
próximo sl1lo. Al mismo Uempo los niveles del mar habrian aumentado unos 65 centimetros 
hacia el 2100. 

Tan delicada puede ser una situación de tal naturaleza que la Convención sobf'e el Cambio 
Climático y el Mandato de Berlín, recientemente han urgido a adoptar acciones efectivas para 
reducir la Intensidad de la enerwia y de carburos en las economías. Una alternatfva seria la 
producción de electricidad mediante la enerwia nuclear, la cual no ocasiona descarwa de 1ases 
o partículas que derivan en lluvia ácida, SlllOI urbano, desaparición de la capa de ozono y 
demás efectos que delradan el medio ambiente. Ya que la emisión de 1ases con efecto 
Invernadero producidos por el ciclo nuclear es del orden de 25 g/lqrwh (ldlowalt t.or.), 
campanada con el ra"il'D de ,,.50 a 1250 1tkwh que produce el consumo de combustibles 
fósiles. 
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La preocupación por la degradación socfoamblental generada por los patrones económicos 
y tecnológfcos de desarrollo dominantes, se ha orientado fundamentalmente hacia los 
problemas de contaminación, es decir, al control y regulación de los desechos provenientes 
de los altos niveles de producción y consumo de mercancias, en la medida que esos 
contaminantes afectan a la productividad de los recursos naturales de ecosistemas te~tres 
y acuáticos y degradan la calidad de vida de la población. Las políticas ambientales 
orientadas a controlar los efectos producidos por los patrones productivos dominantes han 
sido encargadas a un nuevo sector capaz de sanear y reciclar las externalidades productivas. 
El control (lnternallzación) de estas extemalldades ambientales depende de la factibilidad 
tecnológfca y de la rentabflfdad económica de la incorporación de tecnolo.rías limpias y 
equipos descontamlnantes, o de procesos de rec:uperación y recirculación productiva de los 
desechos Industriales. 

Sin embargo, el ambiente debe de lnsc:ribl~ en una perspectiva más amplia y compleja 
de su proceso de desarrollo. El ambiente no sólo debe de aparecer corno un conjunto de 
problemas relativos al control de la c:ontaminación, los cuales representan un costo del 
crecimiento económico. El ambiente de aparecer como un sistema de recursos, como un 
potencial productivo para una estrategia alternativa de desarrollo. La realización de esta 
estrategia Implica la necesidad de producir los conceptos y generar los Instrumentos 
operativos para Incorporar estos nuevos potenciales a las prácticas de la gestlón ambiental 
del des.arrollo. 
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CAPITULO 11 
TEORfA ECONÓMICA Y MEDIO AMBIENTE 

A los economistas desde tiempos lejanos les ha preocupado las condiciones de 
reproducción y acumulación de capital; ante ese escenario, hoy en día, el nuevo debate sobre 
la sustentabllidad puede parecer un caso particular de esa idea de "sustentabflidad"' 
económica. Visto así, la situación se aclara notablemente y el desarrollo sustentable se 
presenta como una consecuencia lógica de la evolución de la teoria económica general. 

PENSAMIENTO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE 

Los Fisiócratas 

Un antecedente obligado acerca de la Importancia de la naturaleza en el proceso de 
reproducción económica se encuentra en los postulados flsiocráticos de siglo XVIII, donde se 
le atribuye a la tierra la capacidad exclusiva de generar excedentes económicos, y por tanto, 
de permitir el pruceso de acumulación•. 

La fisiocracia aparece en Francia en el año de 1756, a raíz de los escritos de quien 
posterionnente se habria de convertir en el maestro o figura principal de la escuela, el Dr. 
Franc;ois Quesnay. Es Francia, en aquella época un país inminentemente agricola, a pesar de 
la orientación industrial impresa desde el siglo anterior'. 

Quesnay en su obra "El Cuadro Ecnnómico", toma como base la economía rural, para 
demostrar de que forma circula la riqueza a través de las distintas clases sociales. Primero 
hace una clasificación de éstas. Considera que son tres; la productora, constituida 
principalmente por agricultores; la propietaria, constituida tanto por los que detentan la 
propiedad del suelo como los que ejercen soberanía sobre el mismo a través de un titulo 
nobiliario; la tercera es la estéril, constituida por la industria, el comercio, las profesiones 
liberales y la servídumbre6 • 

Para él, la clase productora constituye la única fuente de riqueza, a través de la cual es 
posible que las demás se alimenten. Además, la naturaleza es mis bíen la que crea la riqueza 
y no el trabajador. La propietaria tiene un papel bien definido, puesto que además de recibir 
los beneficios de la propiedad, mediante la renta que paga la clase productora por el uso de 
las tierras, tiene el encargo el de la conservación de éstas. La estéril recibe este nombre 
porque a los bienes que produce no se ag~ nini¡ún valor, simplemente son el resultado de 
una transformación de la materia. 

4 ,CTTY. W. A -rr..in. of T._.iin ~ Contr1bl.A\atu•, Lonor-n.. 1661. p.. D. Ck..:3a por c...na. ..._.. 9t T...._~ ............ Fa. M9ldc:a 
1980. p... l.31. 

s GÓlilC.l Gntna.m. ~- ....,.,........ H°l'l.tor'\a o. tas 0octnr.as e~--• .-~. f:d't... ~. lllhda:I , .... P.P.. •!t·'°-
1 GÓllillCZ GranSlo., ~-~ titstoria de \u Ooctnn.. ~-. Op.. Cit •• p.p. 4S,5Q. 
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En suma, para los ffsiócratas, por tanto no toda actividad económica es formadora de 
riqueza y ésta es un privilegio exclusivo de la agricultura, es importante el prantizar la 
conservación y cuidado de las tierras, a fin de que siempre se encuentren en la posibilfdad de 
producir. 

Los Clásicos 

Ricardo y I• Ley de los Rendimientos Dec:~entes. 

Conforme la industria fue ganando terreno, se puso de manifiesto que las manufacturas 
contribuían con una parte del producto neto i!'mual y dada su naturaleza también formaban 
parte del proceso de producción. La objeción de los clásicos al postulado fisiocrático queda 
resumido en la siguiente afirmación de David Ricardo: 

"¿No hace nada la naturaleza para el hombre en las manufacturas?. ¿Es que no son nada 
los poderes del viento y del agua, que impulsan nuestra maquinaria y ayudan a la 
navegación?. ¿No son ellos dones de la naturaleza, para no mencionar los efectos [ ... ] de la 
descomposición de la atmósfera en los procesos del tinte y de la fermentación?. No puede 
citarse ningún proceso de fabricación en el cual la naturaleza no brinde su ayuda al hombre, y 
la brinde, además, de manera generosa y gratuita"7 • 

En este párrafo, se puede observar la causa del abandono por parte de los clásicos del 
postulado de que sólo, la tierra crea valor. Los bienes ambientales a los que se refiere 
Ricardo, no tienen derechos de propiedad exclusivos, por lo cual su aportación al valor del 
producto final no puede ser cuantificada; como él mismo señala, la naturaleza presta estos 
servicios de manera gratuita. Por ello Ricardo concluye que la naturaleza no es la fuente del 
valor, sino el trabajo. 

A pesar de lo anterior se continúo considerando a la tierra como un elemento insustituible 
en la producción y cuya disponibilidad es invariable. Para Ricardo no existía la sustitución de 
factores de producción ni la homowenefdad de los mismos. Debido a esto, la disponibilfdad de 
tierras pennanece fija, dando lugar al ingreso denominado renta, distinto de la pnancia, 
cuya característica distintiva del factor tierra, es la de no producirse, como el capftal o el 
trabajo. 

Así pues, el estudio de Ricardo parte de la hipótesis del carácter limitado de los recursos 
(tierra). Por tanto, en caso de quererse obtener mayor producción, serian necesarias 
aportaciones sucesivas de trabajo y capital, lo cual de modo inevitable debería comportar una 
menor retribución del primero, en caso de querer mantenerse la tasa de beneficio, única 
fonna, según Ricardo, de ~rar la aportación de nuevos recursos financieros. 

De este modo, quedaba claro que el crecimiento a tarwo plazo conduciría a una reducción 
progresiva de los salarios, que en el límite se situarían al nivel de la subsistencia. Por ello, 

11 



l'Ot.ITICA ECONQMICA Y -ENTAL PARA UN DESAIUIOt.LO ~A8LE EN MEXICO 

advertía que con una población que presiona sobre los medios de subsistencia, la única 
solución hay que~ en reducir la población, o en una mis rápkia acumulación de capital". 

Mmlthus y la Ley de la Pobladón 

La concepción de los economistas clásicos en su optimismo sobre el futuro, fue perturbada 
por Thomas Robert Malthus, quien en 1798 publicó su obra "Ensa)o sobrr rl principio dr la 
pobladón•. 

Malthus planteaba que mientras la población se desarrollaba en progresión p!Ométr1ca 
(crecimiento exponencial), la producción de alimentos tendía a hacerlo en ~resfÓn 
aritmética (crecimiento lineal), por lo cual no podría por menos suceder que en un momento 
dado, las recursos alimenticios resultasen Insuficientes, y los salarlos Uewaran a situarse 
Incluso por debajo del nivel de subsistencia. La única manera de evitar esa situación seria el 
control de la expansión defTIOKráfica a ~vés de la reducción de la natalidad, o en cierto 
modo, en lo que él mismo llamó las "limitaciones positivas" (hambres, epidemias, pestes, y 
guerras) que efectivamente contribuyeron a mantener muy alto el indice de mortandad, lo 
cual, en consecuencia hizo posible una cierta estabilidad de la población.e 

Malthus vino a marcar el comienzo de una corriente pesimista de cara a la pujanza del 
capitalismo industrial naciente, debido a una población creciente en forma descomunal; el 
hombre se había convertido en dominador: "ya no usa ni participa con la naturaleza; abusa, 
con lo que se convierte en depredador de su medio y con ello la incapacidad del planeta para 
alimentar a la hurnanidad".9 

Marx y En1ets 

Por su parte, Marx, entendió que la tesis de Malthus no hacia otra cosa que disculpar a los 
propietarios y acusar a sus victimas; los obreros prolíficos. La realidad, ~n Marx, era otra; 
"la miseria no proviene de un número excesivo de habitantes, sino de la persistencia del 
modo de producción capitalista", es decir, del régimen de propiedad privada con todas sus 
secuelas. Más concretamente, en su "Trorla de la Plusvalla• Marx no dudó en afirmar que el 
odio de las clases trabajadoras contra Malthus estaba plenamente justfflcado, por ser un 
representante de las clases dirigentes'º· 

El hecho de que Marx atacara a fondo las tesis de Malthus no significa que rK> hubiera ni en 
él ni en Engels preocupación por los problemas del entorno del hombre. Por el contrario, los 
fundadores del marxismo Incidieron en una serie de cuestiones medio ambientales con 
observaciones que aún conservan toda su vitencia y plena virtualidad. 

1 GÓMCZ Gnntl&o. ~ ~ ""1:or\ei o. tas~ cconórntcm-. Op.. ctt... P- 14 • 

• SALDrVAR.,, v.~ .,,. la~~- .. ~ sw:t.m.ab&e-. fKVft.aid d9 [~ UNAM. MbtcD.. , ..... p.. 54. 

'° T""'1AllC5.. llllatnOn.. """[~y dft,ar·rona•. L• ~ Mlbr"w lim tin«. .. al ~o.. Cdkor'9I Al~ MaOl1d.. ~ t..S.. 
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En 1845, Engels puso de relieve con toda crudeza las consecuencias más l"le!latfvas de la 
revolución fndustrial especialmente en lo relativo al creciente deterioro urbano. Sus 
rrferencfas a los barrios obreros de Manchester son bfen expresfvas: "-los cottagesl! son 
vfejos, sucios, y del tipo más pequeño; las calles, abruptas, y en parte sfn pavfmentar y sfn 
alcantarillado; en medio de charcos estancados y por todas partes, se encuentra una cantidad 
enorme de fnmundfcias y desperdicios; la atmósfera apesta a causa de tas emanaciones y 
aparece oscurecida y vfciada por el humo de docenas de chfmeneas de fábricas". 12 

Pero Federico Engels no se limitó a una mera descripción de casos concretos, sfno que 
supo generalfzar sus fnlciales observaciones urbanas a todo el medio ambfente. Advfrtfó que, 
"tanto de cara a la naturaleza como a la sociedad en las formas de producción actual no se 
consideran con atención más que los resultados fnmedlatos, los más tangibles; y después nos 
asombramos de que las consecuencias ulteriores de las acciones sean bien distintas de las 
prevfstas, y muy frecuentemente radicalmente opuestas". A la postre, sewún el propio Encels, 
"no habría que vanagloriarse demasiado de las vfctorias sobre la naturaleza, ya que ésta por 
cada vfctoria, se toma una venganza sobre nosotros". 

SI bien Marx no pudo prever la magnitud de la actual crisis ambiental y los desequ11fbrios 
ecológicos globales, si anticipó los efectos del modo de producción capftalfsota en la 
destrucción de la base de recurS>Os del planeta y en la pérdida de fertilidad de los suelos. lJ 
Decía que "las culturas que se de!>envuelven desordenadamente y no son dirigidas consciente
mente dejan desiertos a su paso". Como también se encuentran en él no pocas apreciaciones 
de interés sobre lo que hoy llamamos despilfarro y derroche. Sus alusiones a los vertidos de 
resfduos de la gran ciudad fueron verdaderamente premonitorias. Subrayaba que en Londres 
"la economía capitalista no ha soabldo encontrar mejor destino al abono procedente de cuatro 
millones y medio de hombres que él emplearte, con unos gastm gigantescos, en convertir el 
Tárnesis en un foco pestilente". 

la teoria marxista se fundamenta en una teoría S>OCfal de la producción en la cual el 
trabajo aparece como el proceso determinante del metabolismo entre S>OCfedad y naturaleza; 
de manera que la destrucción de la naturaleza aparece corno un efecto sobredeternninado por 
la explotación del trabajo. Sin embargo, eS>a percepción del efecto de la producción en la 
destrucción de la naturaleza no generó una respuesta teórica y una critica Interna de los 
conceptos del marxismo, debido a que no fncorpora en su teoria los procesos naturales y 
culturales a la producción del valor; por ello, es incapaz de valorar el patrimonio de recursos 
naturales y culturales como condiciones de sustentabllldad para la reproducción ampliada del 
capital.,, 

Por otro lado Marx menciona en "El Capital" pasajes sobre el posible recfctaje de las 
materias primas, que exigían una serie de requisitos que él mismo mencionó cuidadosamente: 
"trabajo en gran CS>Cala; que se perfeccione la maqufnaria, para que las materias primas que 

11 An9l1da.tno Qt.tC ,...~ • un. ~ o cm.. de c.,,-,po.. ln ntc c;.a.s.o C,,.rll la utfltra pera l'\abtal' de las CDnSt~ ...-.stM"l .. .,.. k1s 
bet'ña& be)ol. de Londr...._ 

12 T~ Ramón..""[~ 't c:M1.arTD(to•. ()p.ctl.. 

U UTF. (tv1qv.. "\.a t~ d.-4. v1MOr ~ ........ f,-.ntc a t.. ~~.....c\On ~inco-t.-cnotOc\Ca• • ..,, C. L...,. Ccoorcl-1. Teotíe d-4. Yalor, UNAM.. 
lllbdat 1MO. 

14 SCHlmOT, Alhwd. ~~O. Nturalaa-"..,.... fll!tl.. S._.. lOO, ~ 1'1'L 
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POLmCA ECOHOMICA Y -ENTAL PAIU. UN DESIJUtOLLO SUSTENTA9LE EN MEXICO 

en su forma eldstente no ~n aprovechables antes, puedan transfonnarse ahora de un modo 
apto para la nueva producción; que la ciencia, especialmente 111 químfca, realfce prosresos en 
los que se descubran las propedades útiles de los desperdicios". 

Los clásicos dlferian de los ffsiócratas, pues para los seiiundos la tierra es un bien de 
capital y la renta una fonna particular del pa10 a los factores de producción, mientras que 
para los primeros la tierra es un factor de producción distinto del capital, ya que ponen en el 
centro de sus Intereses l&s relaciones entre los hombres, aunque, sfn ernbaf'IO, sfl'Jen 
aceptando la eldstencfa de límites Impuestos por la naturaleza a la acurnilAcfón del capital. 

Ésta es una diferencia crucial porque explica, en parte, la ausencia de un planteamiento 
ambiental en la ciencia económica durante el sl1lo XIX y principios del XX. 

Los Neoclásicos 

Durante el si1lo XIX los avances en la productividad agrícola condujeron al abandono de la 
visión clásica sobre la sustentabilfdad. El uso de fertilizantes químicos, lrrf1ación por bombeo, 
y equipos motorizados, permitió salvar el obstáculo de los bajos rendimientos, a5eK\JnÍUldole 
al sistema productivo una expansión aparentemente ilimitada. 

la economía de tradición neoclásica postuló durante mucho tiempo, en contraste con la 
tradición ricardiana, que la tierra, los recunos naturales (capital ecolÓ!lfco) y el capital 
económico eran sustitutos, por lo que a lal"!lo plazo no importaba la sobrexplotacfón o el 
agotamiento de estos últimos: la escasez de uno no imponia, según estas Ideas, limites a la 
productividad del otro. Este modelo de crecimiento consideraba que el avance tecnolÓ!lfco 
siempre encontraría o -crearía· nuevos recursos en sustitución de los que se fueran agotando. 

la noción de que la tierra podía ser efectivamente sustituida por el capital y que, en 
última instancia, no era sino una variante del mismo, llegó a convertirse en un aldoma 
ampliamente aceptado. Así, los factores de producción quedaron reducidos al capital y 
trabajo con sustitución perfecta entre si. 

Otro factor que sin duda influyó en el surgimiento de la nueva teoria neoclásica del valor, 
fue el desarrollo del sector financiero y de servicios, el cual, por lo menos en apariencia, crea 
valor sin necesidad de la intervención de ningún elemento natural. A partir de ahí, la ciencia 
económica se emancipa de las limitaciones naturales a la acumulación del capital. 

Sin embal"!IO, la evidencia sobre los procesos de deterioro ecol~co ha venído a demostrar 
otra cosa que el capital económico y el capital ecol~co son complementarios mis que 
sustitutos a escala irtobal y que, por tanto, no puede pensane en una economía artificial que 
prescinda de la corriente de bienes y servicios ofrecida por la natur.leza. 
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POLmCA ECOHOMICA Y AMBIENTAi. 'ARA UN IXSARROllO SUSTENTAlll.E EM MEXICO 

la ausencia de consideraciones ambientales en la teoria económica comienza a subsanarse 
durante la segunda década del siglo XX, con la aparición de la economía del bienestar y el 
estudio de los costos sociales, las externalidades (costos no incorporados en los precios de 
mercado y transferidos fuera de algún proceso de producción o consumo) y de la diNimica 
económica. Un objetfvo de los economistas del bienestar, era encontrar una manera de 
medir el Ingreso nacional que Incluyera aquellos bienes o males sociales no Incluidos en las 
transacciones monetarias. 

En 1920, Cecil Pl11ou 15 discutía la exactitud de las mediciones de la renta nacional 
elaboradas con base únicamente en las transacciones monetarias. Pl11ou subraya la influencia 
de los servicios no pa11ados y de los bienes no comerciados en el bienestar social, los cuales 
no forman parte de la contabilidad nacional. De la misma manera, al referirse a los costos no 
pa11ados, menciona la paradoja de que "la destn.icción de la belleza natural debida a la 
extracción de carbón [ ... }deje el ln11reso nacional Intacto, aunque si se hubiera cobrado un 
carHo por alterar el paisaje, éste se habría reducido". Para corr~r esta distorsión, PIHOU 
propone el cobro de una compensación por los daños causados (Impuesto colectivo o 
pi!IOuvfano). Así, el producto privado l11uala al producto social y es posible contar con una 
medida adecuada del in11reso nacional. 

En su obra "The Emnomfcs of Weyare " 16 , Pi11ou aborda la necesidad de "mantener el 
capital Intacto", para Bse!llJrar la sustentabilidad. En este punto, propone un ejemplo cuya 
actualidad no puede ser Ignorada: "De nueva cuenta, en la medida en que cualquier cultivo 
des11asta las facultades productivas del suelo, el valor del ln11reso (calculado de acuerdo con 
el criterio explicado anteriormente) será menor al valor del producto neto agregado, en una 
magnitud IHUBl al costo de reponer aquellos ln11redientes químicos que se han sustraído" . 17 

Es Importante resaltar la Importancia de preservar el acervo de recursos naturales como 
requisito para mantener el proceso económico y, al mismo tiempo, una idea de lo que 
conocemos como capital natural o capital ecolÓ!liCO. Pi11ou, incluso, se internó en el campo de 
la reflexión sobre la "sustentabflidaa en el uso de recursos no renovables, en los s1!1Ufentes 
términos: "Se deberia hacer una deducción (del valor de la renta nacional) i!IUBI al exceso del 
valor que los minerales utilizados durante el año tenían en su situación ori!lfnal, wbre el valor 
que lo que queda de ellos tiene para el país después de haber sido usados". Sin duda esta es 
una definición un poco rebuscada, pero podría considerarse como la primera aproximación al 
"costo del usuario". 

U PK;OJ .._,c.. -nws cconomta 0rw~-. ~ Loncsres 1960. p. ll..,, T.,,,.,..... lltarnOn. ~y~·. La~ IClbl'w 
las ltmftM al ~D.. tcfllartal ~ Mi9dr1d. f~ 198~ 

ti PtGOU A.. C.. .......... [.conc:iit'ÑCJ of w.,.,..-. ()p. c'lt. •• 

,, l'1GOU A.. c. -rhe [=--nla o#...,....-. Op. ctl.. 
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l'Ol.ITIO. ECONOMIO. Y AMBIENTAL PARA UN DESARllOLLO SUSTENTA81.E EN MEXICO 

Hotell'"9 y Hlcks 

En 1930 Hotelllng18 Investiga los problemas de manejo de los recursos agotables o no 
renovables. Comienza afirmando que "la teoría del equilibrio estático, tan bien desarrollada 
hoy en día, es completamente Inadecuada para una Industria en la cual el mantenimiento 
fndeflnfdo de una tasa de producción es físicamente fmposfble. ¿Qué parte del flujo de 
efectivo proveniente de una mina debe conslderane como fncreso y qué parte como 
capital? ... Hotellln1 analiza la maxfmfzación del valor social del recurso bajo condiciones de 
competencia perfecta, monopolio y duopollo. La condición de sustentabflfdad ofrecida JX>r él 
es que "el Ingreso neto consiste en el valor de las ventas del material extraído (una vez 
deducidos los costos de explotación), menos el decrecimiento en el valor de la mlna". 19 

En otras palabras, la sustentabllidad queda a.5e1urada cuando la deducción por concepto 
de agotamiento determina un ingreso neto Igual al Interés sobre el valor total de la Inversión 
en ese momento. Este mismo concepto fue explicado por Hlcks en 193920, pero en ténn1nos 
más generales. "Estáticamente hablando, el Ingreso es la cantidad de dinero que puede 
gastar un agente sin empobrecerse. Pero al Introducir las expectativas sobre la tasa de 
interés y los precios la cuestión se complica considerablemente. Los cambios en la tasa de 
interés obligan a diferenciar una parte de las entradas de un individuo como capital y otra 
como Ingreso, ya que de lo contrario se podría incurrir en una drscapitalización si ésta bajara 
y se continuara gastando lo mismo"21• Hicks toca especialmente el punto de los bienes 
duraderos, el cual puede ser trasladado al tema de la sustentabilidad ambiental, usando como 
ejemplo a un individuo que, "está usando su acervo existente de bienes de consumo duradero, 
y no adquiere nuevos, por tanto al final de la SC!mana se! encontrará en peor posición". 

Lo anterior implica que al analizar el gasto deberá diferenciane la parte correspondiente 
al consumo y la correspondiente a la inversión. De esta manera queda planteado el concepto 
de sustentabilidad en los términos que actualmente se! maneja. El hecho de que no esté 
referido explícitamente al ámbito ambiental no le resta mrrilo, pues la economia1 ambiental 
moderna únicamente se! ha limitado a superponerlo a los problemas actuales. 

ti HOTEUJNC. H... ,...,.. ECDl'IOft'lks Df CJd\ewstllM> ~· • ..,, ~ Collected ~ ArHctu o!'harDld Hat..cnt.&. ~ '°"""-~ 
Y.n.&, t990 .n 'l'unez · ~. Anton\o.. t~ ~~e.~ Y' to!:~ Colecta O. Mlío.:tc:D.. MihdcD.. 1"4. 

ti HOTU.LllllllG. H. ltw E.conomla ol ~1ble- ~-. Op.. ctt.. P· U.. 

a teCU. "VMor" y c.ptl.al•. E.cnt... fOl'IOO oe evtt ... rconOrTdc:a. ~ ,.,,.,. p. 2M. 

~ H>CJlS. -v ...... y~-. ()p. cW.. p. 32. 
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POlmCA ECONCMCA Y -EHTAL PMA UN DES.'WJU.O SUST'ENTAlll.E EN MEOCO 

RarwldC:OU. 

Cuarenta años después de Plgou, en 1960, Ronald coase22 cuestionó la validez de los 
Impuestos pl!IDUYfanos para el tratamiento de externalldades (como lo son los problemas del 
medio ambiente). Su argumento queda resumido en el llamado teorem. de Coase, donde 
afirma que "bajo competencia perfecta, los costos sociales y los prtvados son Iguales; 
suponiendo que los costos de transacción son nulos". 

Esta aflrrJaciÓn nlet¡a el planteamiento plgouvlano, el cual postula la necesidad de la 
Intervención estatal, por medio de Impuestos, para i.ualar los costos sociales y privados. 
Coase desarrolla consistentemente su critica y demuestra que los Impuestos pllCJUVlanos no 
maximizan el producto social. Desde su punto de vista, lo Importante no es cobrar 
compensaciones por los daños ambientales ocasionados, sino determinar si dichas 
compensaciones son mayores o menores que el producto que deja de generar el contaminador 
como consecuencia del Impuesto. 

Para Coase, contaminar es hacer uso de un factor de producción; por ello el contaminador 
está en condiciones de recibir un pago equivalente al costo de suspender el uso de uno de sus 
factores. De ahí que la solución óptima no sea siempre el cobro al contaminador, sino 
también el subsidio. 

Es necesario aclarar que el teorema de Coase sólo es válido cuando los derechos de 
propiedad están perfectamente definidos, y cuando es posible ldentmcar con precisión al 
contaminador, para efectos de Iniciar el proceso de negociación. Además, cuando la 
negociación se lleva a cabo entre más de dos partes, no es 5e11Uro que se alcance el óptimo, 
Independiente de se sabe que el supuesto de costos de transacción nulos es Irreal. 

Economistas Contemporáneos 

Bouldlns y Leontief 

La manifestación inmediata de las externalfdades como desechos arrojados al ambiente o 
el Irracional empleo de los bienes naturales, hizo necesaria la Introducción del anillsts de los 
flujos de materiales. 

Bouldl1111 en196623, puso de manifiesto la utilidad de este enfoque en el análisis económlco 
ambiental, pero la primera aplicación formal del rrmdelo de Insumo producto se debe a 

n COA.sE ll. °""""' .. on tM ~ of MICW Cost. ~ "'"'"the ~ and vw u--. Ch~. un~ay of °'~ ~ ,,.._ 9ft ~ 
1Uw. r~ y ~ ~ -o.- 1.a ec:onomia ~ • ta ~ ~-. ~ EcanarNa cntta no. ,o.. f.dt. ICAalA. 
8ara4one ,"2.. p. 1Y. 

n 90Ul.DliHG. l.. .,,,. [CDftOf'T"ÁO ol uw ~~to [art.,..•. ~ H.. J~ f~J. c..n.s..d ~y~ ~ 
a.cttmore. Thejotwts ~ Uft""-'n.tty ......... ,...._ 
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Pot.mCA EC~ Y -EHTAI. '""""' UN llESAIUIOl.LO SUSTVfTAALE EN MEOCO 

Wassfly Leontiet24 • Dicho modelo permite evaluar el efecto sobre el nivel de emtsiones de 
fndustriAs s-rtfculares, ocasfonado por cambios en la demanda final; tambfén se pueden 
estfmar los efectos de medfdas antfcontamlnantes sobre los precios. A partir del modelo de 
fnsumo - producto se ha desarrollado modelos de equfllbrfo Benenal donde es posible 
relacionar y trazar fnfluencias recipn>cas entre precios, cantidades e lncresos, y slrn.1lar los 
efectos que diferentes escenarios de política ambiental tfenen sobre la estructura sectorial 
de la economía, el nivel de precios y la distribución del in!lreso. 

HArdin y Meadows 

En 1968 G. Hardin publicó en la revista Sdrnce, lo que se ha convertido en un clásico 
sobre desarrollo sustentable, "The Tr~rdyof thr Commons",25 que pemritfó tener una mejor 
comprensión del concepto. Este análisis tntta del qotamiento de recursos en áreas 
comunales, y de los desastres ecológicos causados por el sobrepastoreo. Hardln hace notar 
que el uso excesivo de los recursos compartidos lleva la semilla de la destrucción; concluye 
que el 1rupo debe decidir cómo utilizar el terreno común, y hace una declaración corta, 
comprensible y poderosa acerca de por qué el desarrollo puede volverse ne,pativo, y cómo 
podría ser regulado para que la 1ente participe. 

En 1972, la famosa publicación "Los limites drl crrdmlento" de Meadows26 arKumentaba 
que el desarrollo sustentable no era posible ante las condiciones prevalecientes de 
crecimiento poblacional e industrial, debido a que los patrones de uso de recursos llevaría a 
los sistemas mundiales a un colapso en el próximo siglo. Esto provocó que se prestara 
atención a la escasez de recursos; muchos productos se almacenaron, los precios de otros se 
elevaron, y se creía que el mundo se enfrentaba a un futuro costoso y de carestía. Este punto 
de vista dominó hasta los años ochenta, sin embarwo, estaba basado en la falsa premisa de 
que los recursos (especialmente los minerales) estaban a punto de agotarse, lo cual se 
desmintió más tarde, pero aún que estamos lejos de llegar a ese extremo, el mounstro 
poblacional sillJe creciendo. 

Para Meadows, la forma idónea de tratar las cuestfones ambientales supone la 
participación de todos los ciudadanos interesados; así, los Estados deberán favorecer y 
fomentar la concientfzación y la participación de la población medúmte la amplfa dl...utcadón 
de información; además, deberán promulgar leyes eficaces sobre medio ambiente, y dotarse 
de legislaciones nacionales relativas a la responsablltdad y a la Indemnización de las víctfmas 
de la contaminación y otros daños ambientales; además, en sus jurisdlcdones deberán 
evaluar el fmpacto ambiental de actividades que pudiesen tener consecuencias. 

1• UOHTIU .... ~ ~'°"" arlld u..[~ s.t.r'\IC't......-...: lt\p.Jl~ A,ppr09Cf\-• ..,. ......,..._ ot ~ end .__k::s, 
..,.i.oo. ,,..,_ 

"'HARDIN G. "'1JW T- ~ -C--. 0p.. dL. 
11 ~ o... J.. JlancMn.. w.w. 8efvwfts m. -,_.. t"'«ea o.t. ~-. Fonda o. cwtt..,,.. e~ Mlbtco t•n.. 
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POLmCA EC:~CA Y AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO SUSTEHTAllLE EN ~C:O 

Pearce, Markandla y Barbter 

Los primeros pasos dlrfgtdos a la formulación de una teoría del desarrollo sustentable sé 
deben a Pearc:e, Marlamdla y Barbler'7. 

En 1989 estos autores sistematizaron los diversos conceptos que se habían planteado a raíz 
del Informe Brundtland (reporte de la Comisión de Naciones Unidas sobre Ambiente y 
Desarrollo, presidida por Gro Hartem Brundtland, primera ministra de NorLJeBa) y los ubicaron 
en un marco teórico consistente. Uno de los aspectos más Importantes de este trabajo es que 
vuelve a considerar los limites ambientales de la acumulación de capital y aborda la 
contradicción existente entre el crecimiento económico y el ambiente. Los autores de -s1ue 
prfnt far a Green Economy-, señalan el hecho de que: 

SI el PNB aumenta, eso es crecimiento económico. Pero el PNB está construido de una 
manera que lo divorcia de una de sus funciones Implícitas: lndícar, por lo menos 
gruesamente, el nivel de vida de la población. Si la contaminación daña la salud y los gastos 
en este rubro aumentan, eso se considera un incremento en el PNB (un aumento en el nivel 
de vidaº), y no una disminución. 

Estos nuevos teóricos del desarrollo sustentable no aceptan limitar el crecimiento 
económico en aras de la preservación del ambiente corno propuso el "Club de Roma en 
19n"28• Por el contrario, en la medida en que la calidad ambiental es un requisito vital del 
crecimiento económico, crecimiento y desarrollo pueden ser compatibles. Hacer realidad 
esta compatibilidad potencial es explícitamente el objetivo del desarrollo sustentable. "/>lo 
se trata de frenar el proceso de acumuladón, sino de encauzarlo para que no autocancele su 
viabilidad futura". 

Se debe resaltar, que la esencia sl!JUe siendo la identificación de las condiciones 
necesarias y suficientes para el desenvolvimiento ininterrumpido y ampliado de la actividad 
económica. Por ello, al identificar la preservación del acervo de recursos ambientales como 
una de las condiciones de la sustentabilidad, no se duda en desl1nartos como -capital 
natural-. 

Quadñ 

Al otorgarle al medio ambiente la categoría de caplt.al29, el problema lo plantea G. 
Quadri30 en los mismos términos en que los economistas lo han hecho desde hmlce t1empc: 
¿Qué parte del producto actual debe considerarse como un aumento neto de la riqueza y qué 
porción se destina a la reposición del capital consumido en el proceso?. El autor señala que, 

11 ,.CARCL o.wtd. ""'Emnorráa Amb~-. (O'l- rD"do cs. Ci.Jttur• ~ llillb1ca t•5.. p.p. 11 • 51. 

21r~ lt.atn6n. ""EcoloCia y dnatT"Otlo.. La pol~a s.obr9 liol limt'tn a! ~o-. [dftortat Alt.rua. ~ f.s.P9~ t'M~-

21p[ARCL. o..14. ""(~ ...,,,.,-...-. Op. <"-

• QUAOA;J d9 La TOl'T9. ~ ""Econom&a. M.n:!!.-nt&ttk\d.-d y ¡)OlfUc.a ~.i·;.,, Yuna-......,. Antonio. (como) ~ ~-. 
~y soCudorlet.•. Coi-c'IO de Mliw\cc. .llilllibkc 1"4. ~p. 21 a Jt. 
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"Paralelamente, al volver a reconocer que el capital natural y el artificial no son 
substftufbles, la ciencia económica recupera su -fiscalidad", a la manera de los clásk:os y tos 
fisiócratas. Y no sólo eso; la necesidad de ~luar económicamente los servicios prestados 
por el medio ambiente es una aceptación tácita de que la naturaleza crea -valor'", aunque 
probablemente no en los mismos términos en que lo entendían los fis1ócratas".31 

Seria erróneo pensar que el desarrollo sustentable se reduce al retorno de las cat~rias 
clásicas y flsiocniticas. Después de todo, los fisiócratas nunca consideraron al medio 
ambiente como tal, sólo tomaban en cuenta a -1a tierra- como creadora de riqueza por su 
relación con la renta. los clásicos, por su parte, aceptaban que la tierra era una lfmitante de 
la sustentabilidad económica pero ya no consideraban a la naturaleza corno fuente de valor. 
la innovación del desarrollo sustentable reside en ampliar las aportaciones de esas escuelas y 
en vincularlas al Instrumental matemático propio de la teoria neoclásica. 

A pesar de la supuesta crisis del paradigma económico neoclásico debido a una pretendida 
incompetencia para asumir los desafíos del desarrollo sustentable, puede verse cómo la 
economía y los economistas han estado aproximándose, por diversos caminos, a la definición 
de las condiciones de sustentabilidad económica desde hace mucho tiempo. Para Quadri no 
le extraña, por tanto, que: "Hoy por hoy la economía se vaya convirtiendo en una de las más 
importantes vetas de interrelación de los problemas ambientales y de formulación de 
políticas públicas para confrontarlos". 

Corno se ha afBumentado, aún se esta lejos de contar con una macroeconomía ambiental 
bien desarrollada, no obstante sus primeras manifestaciones ya están a la vista. En lo 
inmediato, una teoria económica del desarrollo sustentable tiene ante si un buen número de 
retos: la construcción de modelos de equilibrio general que incluyan al capital natural destino 
de ellos y la elaboración de una teoría del valor suficientemente amplia como para explicar 
los dlvers.os valores· que pueden asumir los bienes y funciones ambientales. 
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IHTEGRACIÓH DE LA POlÍTICA DEL MEDIO AMIJIEHTE Y LA POlÍTICA ECONÓMICA 

las relaciones entrr economía (admlnlstnación de la casa) y ecol~a (conocimirnto de la 
casa).32 no han sido lo más rquillbradas que hubiera sido drsrable, sfno por el contrario, son 
diversas las razones qur llrvan a pensar que el crecimiento económfco se ha conse,¡uido a 
costa del entorno ambfrntal. 

Por ello confonne la creciente concientfzación pública aumenta su percepción del !lrado 
de Interrelación en rl binomio medio amblente·desarrollo se hace más necesario fntewrar la 
política del medio ambiente con la política económica. 

El deterioro ambiental (asociado con ciertas políticas económicas y modelos de 
desarrollo) afecta dlrrctamente el bienestar futuro de los seres humanos y la supervivencia 
de muchos de los ecosistemas del planeta. 

la comunidad mundial ha tomado conciencia de los beneficios derivados del control de 
la calidad del medio ambiental, aunque resulta evidente la existencia de al menos tres 
categorías de acercamiento al mismo problema, en la medición de tales beneficios: 

1. Se puede llamar a la primera categoría "preservación del estado natural". Se ha dado el 
nombre de "preservacionistas" o "conservacionlstas" a aquellas peBOnas o !lrupos que 
claman por dichos beneficios y que consideran que las decisiones no deben tomarse con 
base en la posibfüdad o disponibilidad de las soluciones alternativas; para ellos, la 
protección del estado natural es un fin en si mismo. Para dichos "conservacionistas", el 
beneficio o la función de utilidad (en términos económicos) se deriva de la satisfacción de 
saber que el ecosistema esta siendo preservado o restaunado. 

2. la segunda cateworia puede a1ruparse bajo el titulo de "minimización y rrpudfo del 
rfes10" y el •"!IUmento fundamental es que la reducción en el nfvel de contamfnaclón 
lleva aparejada la reducción en la posibilidad de un colapso del sistema eco~; 
colapso que podría presentarse debido a una satunacfón de la capmddad asimlladora de 
residuos, por parte del medio ambiente, cuyos efectos serian catastróficos. 

3. la tercer catei1Dria (más modesta en sus planteamientos) considera como beneficios, la 
"reducción en los daños" que un medio ambiente de pobrr calidad call5A a la salud y a las 
actividades de consumo y de producción. 

No obstante, a pesar de los diferentes enfoques, se comparte al menos la necesidad de 
adoptar nuevas estrategias que permitan un desarrollo sustentable a tarwo plazo, merced a 
una utilización racional de los recunos y las capacidades del entorno. 

Ahora bien, a pesar de este acuerdo de principio, no pierde partidarios aquella doctrina 
que mantiene que la solución de verse como una ne,iocfacfón entre el desarrollo econórnk:o y 

.J1 AZQU[TA ~ ~ ~ ~ oe \.e cal\dad ~--··~vio 10 ~~ cMI. n.cfto~ .......... 
o:amlChri..,kwwww prW'\l\as pp. J.:u. 9d'lt.arW McGt-aw·tftl..l. ~ CspeAa ,..,._ 
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la protección ambiental; ya que si los recursos utilizados en esta pudieran usarse en la 
producción de otros bienes, cuyo valor fuese mayor que el de los daños evitados por aquélla, 
se habria 11~ paradójicamente a "demasiada" lucha contra la contaminación. 

Obviamente, esto introduce al terna de la importancia que tiene el valor asignado a los 
daños ambientales, lo que a su vez dependerá de una gran serie de factores tales corno los 
niveles actuales de la calidad ambiental, del desarrollo económico y otro buen número de 
factores sociales. Por tanto, la calidad ambiental en paises como la India, México o los 
Estados Unidos, será muy difenmte. 

ECOHOMIA ECOLOGICA 

Uno de sus principales precursores ha siso Herman Daly quien en su libro "La economia en 
estado estadonarlo: hada una polltica del equilibrio blofislcc y el credmlento moral, "D 

intentó contribuir en la defensa del estado estacionario de la economía y SU11erir algunas 
políticas. A su juicio, las tres reformas institucionales siguientes son indispensables para el 
estado estacionario: 

1. Poner limites a la inequidad fijando un ingreso mínimo, así como un grado máximo de 
ingresos y riqueza. 

2. Un sistema de cuotas de nacimientos transferibles, para limitar la población. 

J. A fin de limitar el consumo, un sistema de cuotas de agotamiento, determinadas con 
criterios ecológicos y éticos, subastadas por el gobierno y a la vez colocándolas en el 
mercado, para que empresas e individuos compitan por ellas. 

En su libro Daly considera básicamente al estado estacionario corno los economistas 
clásicos, en donde deja de crecer la población y el acervo de capital. Todo lo contrario por 
los economistas neoclásicos, ya que estos redefinieron el concepto para una economía, donde 
los gustos y la tecnolO!lÍa no cambia, pero la población y el acervo de capital pueden crecer. 

Para la economía ecológica, la única forma en que el planeta tendrá -lvación del 
desastre medioambiental y la autodestrucción, es si se deja de crecer, y así IQKntr un 
desarrollo pleno de una economía con equidad. Mientras se decida basándose en los precios, 
las restricciones de los recursos se agravarán a tarwo plazo. 

Martinez Alier señala, que la economía ecolÓ!fica ve al planeta tierra como un sistema 
abierto a la entrada de energía solar, la economía necesita entrada de enervia y materiales, 
además produce dos tipos de residuos, el calor disipado (secunda ley de la termodlnámka), y 
los residuos materiales, que mediante el reciclaje pueden volver a ser parcUllrnente 
utilizadas,.. 

J] DALY. ~ Ccanomia. [~y tuca. [nuym ~un.~ .... nt.ado Rt~ rcc. p..p.. 1t. 42.. 

l4 .....urrfHEZ. A.IW Jowoi y~ -,._.[~y i.. ~-. [dft.. f"anda o. o,,tt..,,.. ~ ~ 19'1. 
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El funcionamiento adecuado de la economía, exige un suministro adecuado de ene,..;a y 
materiales (Incluido el mantenimiento de la blodiversidad), y también exige poder disponer 
de los residuos de manera no contaminante. Además, los servicios que la naturaleza presta a 
la economía humana no están bien valorados en el sistema de contabflfdad crematística .. 
propio de la economía neoclásica. 

Para la economía ecológica, los precios del mercado, son medios excelentes para que el 
flujo de recursos que da la naturaleza, se usen con eficiencia al servicio de una población ya 
existente, con una distribución determinada de la riqueza y el ingreso. Pero, no existe ningún 
método de valoración, que permita asignar los recursos eficientemente considerando las 
generaciones futuras. Por tanto, no es posible permitir que los precios del mercado, decidan 
las tasas del flujo material y energía a trav~ de la frontera que separa a la economía del 
ecosistema, ni la distribución de los recursos entre personas diferentes, si la meta es el 
desarrollo sustentable. lo Importante de aquí, es que las decisiones ecológicas y éticas deben 
de determinar los precios, y no lo contrario, es decir, que sean determinadas ~tas por los 
precios. 

ECONOMÍA AMB/EHT AUST A 

los economistas en este enfoque, han considerado a la degradación ambiental, corno un 
caso particular del fracaso del mercado. Quienes consideran limitado el punto de vista 
económico, señalan a menudo, otra función vital del ambiente; actúa corno un sistema 
integrado y muy sensible en muchos sentidos, que provee los medios para el sostenimiento de 
todas las formas de vida•. Este enfoque, corresponde a la economía ambiental, que 
constituye un enfoque diferente de la economía ecológica y sobre el cual se va a basar esta 
investigación. 

Pearce menciona que la falla de mercado, se refiere a la divergencia existente entre los 
precios de mercado de los recursos y los precios que tendrían que ser, para alcanzar un 
estado óptimo. Si se considera al ambiente corno proveedor de bienes finales y de 
instalaciones receptoras de desperdicio, estas funciones por lo iieneral no se realizan en el 
mercado. Pero su precio sombra (el precio que aseguraría el equilibrio entre Oferta y 
Demanda, si los recursos se Intercambiaran en el mercado) es positivo, ya que el uso del 
ambiente en esta forma, impide su uso con algún propósito. 

Para Pearce, "si se cobrara un precio por el uso de estas funciones del ambiente, otro 
resultado de patrón de usos se obtendría y de Igual manera un uso total distinto, en 
comparación de una situación en que no se cobran precios". Esto permite a la economía 
ambiental, tratar los problemas ambientales como problemas de la determinación no óptima, 
de los precios de la economía del bienestar. 

l6 La ~ist\c.a n UN1 d9 l.m ~ deo La ec:onotn&a pcdUca ~ de ftt.ud\w' ka pt'WdaL. 
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Para entender el problema que enfrenta la economía ambiental, es útil presentar los 
conceptos básicos de la teoria económica, que busca demostrar la configuración óptima de 
economías en términos de un mercado peñectamente competitivo y del monopolio. 

El punto óptimo en un mercado peñectamente competitivo, se da cuando se iguala la 
Oferta y la Demanda, y por el productor, cuando se iguala el costo marginal de producción, 
con su precio de venta, suponiendo que existe simetría y atomicidad entre los agentes, es 
decir, que el número de agentes es tan grande, que ninguno de ellos puede incidir para que 
hayan cambios en el sistema. Por lo cual, la información es completa y ésta es poco costosa, 
además de que no existen extemalidades (más adelante se explicarán con más detalle). Si se 
considera que la curva de oferta de cierta empresa, debe Igualarse a la curva de costo 
marginal de la empresa, con la que se encuentra en competencia, se dice que se están 
comportando de una manera razonable, maximizando sus ganancias, ya que la curva de costos 
marginales, refleja los costos por producir extra. Por lo tanto, cualquier cambio ocurrido en 
los costos de alguna empresa, cambiará su nivel óptimo de producción, siempre y cuando los 
precios permanezcan constantes en el mercado. 
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Economía del bienestar: Óptimo de Pareto 

La economía ambiental, ha sido considerada hasta ahora en gran medida, como una 
aplicación de la economía del bienestar neoclasica (paretiana). Su teorema fundamental, 
deriva del principio de que la utilidad de una sociedad, es función de la suma de las utilidades 
individuales. En una economía sin externalidades, el óptimo paretiano es casi natural. En 
cambio, cuando existen externalidades, se viola una parte fundamental de la economía del 
bienestar. 

Las herramientas básicas pana el análisis de la economía del bienestar son: el e11tcedente 
del consumidor, el análisis de las pruebas de compensación, y en especial el óptimo de 
Pareto, el óptimo condicionado y la justicia distributiva. 

Una forma de lle'!jar eficientemente a un beneficio para todos los individuos, será 
mediante la Caja de Edgeworlh. Este instrumento gráfico, es muy útil para analizar el 
intercambio de dos bienes entre dos personas. 17 Permite repr~ntar las dotaciones y 
preferencias de los diversos resultados del proceso de intercambio, como se puede observar 
en la Ft1ura (1 ).• 

Considerando é>ste análisis, se puede lle'!jar a un óptimo de Pareto. Tomando en cuenta 
únicamente dos agentes A y B, en donde cualesquiera, ya sea A o B mejoran en el mapa de 
indiferencias, es decir, pasa a una curva de indiferencia mayor sin perjudicar al otro39• 

F111ura (1) 

l7 l• u)• de f~h t.e o~ 1o;,,1 ~ • rra"C"' "'•~ira(~.., (,"4!> 1tJ•1. ~~ ~ q...., .Adt.ro pcw ~ _. .. N.• 

~~aanaa•ka.. 
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5e!1ún Varian, la asi1nación de los recul"505 es eficiente en el sentido de Pareto, si se 
manifiesta de las sl1ufentes formas: 

)i- No es posible mejorar el bienestar de todas las personas involucradas. 
)i- No es posibles mejorar el bienestar de una de ellas, sin empeorar el de al1una de otra. 
);.- Se han agotado todas las 1anancias derivadas del comercio. 
)i- No es posible realizar nln1ún Intercambio mutuamente ventajoso. 

la curva de contrato, muestra todas las distribuciones de bienes entre dos agentes, que 
ori1inarian un óptimo de Pareto. Cualquier punto en la curva de contrato es un óptimo, ya 
que depende de las posibles combinaciones, de diferentes capacidades de compni de los 
bienes en cuestión, a diferentes distribuciones de in1reso. Por tanto, no se puede redistribuir 
nuevamente, o sea, ya no se puede mejorar la posición del agente A sin empeorar la posición 
del agente B. 

Desde el punto de vista del productor, existirá un óptimo de Pareto, si todos los precios se 
i1ualan al costo marginal. Es Importante señalar, que esto únicamente ocurre bajo 
competencia perfecta, ya que sólo así se maximizan los beneficios de las empresas. 

Análisis costo - beneficio 

Como se ha podido ver el problema, es como valorar la pérdida o Incremento del bienestar 
social, que se deriva de un deterioro o una recuperación del medio ambiente. la propuesta 
para alBUnos autores como Américo Saldivar,"" es que el análisis costo-beneficios sociales, 
puede coadyuvar a superar este problema de medición. Se trata de la evaluación de los 
efectos externos, positivos o n~ativos, que al carecer de un precio de mercado, impiden que 
éste pueda arrojar una respuesta óptima, al problema de la asl1nación de recursos. 

la finalidad del aNálfsis costo-beneficios, es estimar la viabilidad y ventajas tanto técnicas 
como económicas de la reconversión, reducción o eliminación de las externalfdades. Esta 
técnica permite comparar los costos y los beneficios de diversas alternativas, en unidades 
monetarias. los aNálfsls costo-beneficios pueden ser bienes o servicios, que proporciona los 
elementos de juicio necesarios, para elegir el proceso productivo más eficiente, con los 
requisitos teóricos propuestos. las unidades productivas, utilizan diferentes factores de 
producción para obtener bienes o servicios (Tierra, capital, trabajo). 

las Interdependencias directas, no tienen un carácter intencion&l, el efecto no se produce 
en forma deliberada, sino que resulta" de acciones orientadas a otros objetivos. Esta supuesta 
"no lntencionalfdad", se traduce en ti-rmino de medidas de política econónlfca. las 
interdependencias pueden tener efectos positivos o fle!l&tivos, que definen a su vez 
extemalidades positivas o negativas, y, desde el punto de vista del medio ambiente 
reversibles o irreversibles. 

26 



POLmCA. ECC>NaMCA Y AMBIENTAL PAllA UH llESAllROLLO 5USTVfTAllLE EN MEXICO 

Así, el análisis costo beneficio consigue incorporar el valor Intrínseco de la naturaleza y 
las preferencias de las generaciones futuras y de seres no-humanos, sin embargo no consigue 
darte un peso adecuado. 

Los bienes ambientales que no tienen un valor vital sino recreativo, han dado lugar a 
muchas discusiones. El argumento central de éste tipo de análisis, es que la producción de 
bienes y servicios aumenta sin Interrupción, mientras que el nivel de vida no necesariamente 
se Incrementará, ya que por ejemplo el paisaje, la calidad del aire y el agua, puede 
deteriorarse a pesar del crecimiento económico y el avance de la tecnología. 

La creciente escasez de los recursos naturales en el tiempo, hará que sus precios 
aumenten. Además, los servicios ambientales que la naturaleza proporciona en una economía 
que crece, es capaz de compensar su escasez creciente, mediante nuevas tecnologías que son 
pagadas por el crecimiento. 

Mercado, valor y precio 

Uno de los problemas económicos básicos de los que ha de ocuparse una sociedad, es el de 
la asignación de recursos (qué, cómo, dónde y cuándo producir). Es decir, vivimos en una 
sociedad en la que el problema de decidir, qué se produce, cómo se produce, y cómo se 
distribuye lo producido, ha sido dejado en manos del sistema de mercado, y por lo tanto, se 
tiene que tomar una decisión sobre cómo distribuir los recursos escasos (capital, trabajo, 
recursos naturales, etc.), en la producción de unos bienes, cuya demanda parece superar 
siempre las posibilidades de la oferta. 

El funcionamiento del mercado es sencillo: en un mercado Idealmente competitivo, 
conOuyen toda una serie de agentes económicos (productores, trabajadores, consumidores) 
quienes, actuando de manera "racional" (es decir, tratando de maximizar unas 
funciones/objetivo, previamente definidas en el modelo) generan, a través de su Interacción, 
unos precios. Estos precios o señales, son las que determinan finalmente, la solución al 
problema de la asignación de unos recursos escasos. los consumidores dejan ver así sus 
preferencias (y la Intensidad de las mismas) por una serie de bienes y servicios; muestran, 
idealmente, su disposición a pagar por ellos. las empresas reaJBen esUI información y 
organizan el proceso productivo en consecuencia. la competencia entre ellas, así como entre 
los propios consumidores, y entre los oferentes de los servicios de los factores productivos, 
garantiza en principio la optfmalidad del resultado." 

Ahora bien, eso seria si la sociedad funcionara corno el modelo descrito, pero las cosas no 
son así, y el mercado de la vida real, se parece poco al ideal del modelo, es decir tiene 
imperfecciones: 

'1 Un •jen'lpkt ..na t. Oec'h.a,,, Wlbr'9' st Wl"9 ~ o. t..,.,.. fwn rwcut"'WI ftCUO) se oAhra. -' conw la ,..._,_.. • ~ .. ~ ldlmltJw de 
lo qve .. tad1bWI. ~et. lo. ~ ~ ~ ,,..., la e.o.da, ..e matz, .t.c.. cciu-~.MI~ - lm: plWf......O. ~ 
~ta...,._. por uno u otro pt"OdwctoJ. flor etro t.aoa. .,.. COfT'CJ M" ~. ~ • w ~ de< pr.ao a \a "'°"9 Oe &a~ 
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1. En primer lugar, porque lo que caracteriza el funcionamiento del sistema, no es ta 
competencia perfecta, sino un amplio abanico de formas de competencia Imperfecta, 
tanto en los mercados de bienes y servicios, como en el de los factores productivos: 
presencia de monopolios, olfgopolfos y monopsonlos; ri!l:fdeces en los mercados de trabajo 
y capital; la exfstencfa de diversas formas de racionamiento en este último; ta 
Intervención del gobierno a través de Impuestos, subsidios, control de precios, etc. 

2. En segundo lugar, por la lncompletitud de muchos mercados, por los problemas de la 
falta de Información. 

3. Finalmente, porque existe todo un conjunto de bienes (y males) que por carecer de un 
mercado en el que Intercambiarse, carece asimismo de precio: es el caso de los llamados 
bienes públicos, los recursos comunes, o las externalldades en términos generales. 42 

Bienes y males públicos 

Vienen éstos caracterizados por dos propiedades fundamentales: 

:;... No exclusión 
Significa que cuando el bien en cuestión se ofrece a una persona, se ofrece 

a todas. En otras palabras, no puede excluirse a nadie de su disfrute, aunque no 
pague por ello; lo que indica que el costo ma~nal, de ofrecérselo a una 
persona adicional es cero. los bienes públicos no pueden ser racionados por 
tanto, a través del sistema de precios. 

);> No rivalidad en el consumo 
Cuando alguien consume el bien, lo disfruta o lo sufre, no reduce el 

consumo potencial de los demás. En otras palabras, el hecho de consumir el 
bien no reduce su disponibilidad. 

Ejemplo de bienes públicos, son las transmisiones de televisión (no codificadas) o de 
radio, la Información meteorológica, el alumbrado público, los parques, la señalización de 
calles y carreteras, etc. 43 los bienes públicos pueden ser, además, opciorwales (la radio) o no 
opcionales (la defensa nacional); pueden ser también bie~ o males públlcos.'4 El hecho es 
que su característica fundamental es la de la no exclusión. lo que irnpUca que, al no ser 
bienes susceptibles de apropiación privada y exclusiva, o bien el mercado no los produciría, 
simple y llanamente, al no poder cobrar un precio por ellos; o bien, si lo hace, los produciría 
en cantidades subóptirnas, y. que las personas, tenderán a ofrecer un precio muy bajo por 
ellos (sabiendo como saben que el costo rna~nal de ofrecérselo es cero, y que una vez que el 
bien se produce, nadie puede privartes de su disfrute). Cabria añadir que muchos bjenes, que 
en teoría serian públicos puros, como las carreteras por ejemplo, pterdrn parte de este 

O O. hed\o W. b'-"" pUbUcns y Los ~ ~ ~ s.e1' cont~ ~""'"caso p.wt'IO.AAW o.o t.aa ~..,.,..t'd•:t•n •. 
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carácter debido a la congestión, y se convferten en bienes públlcos Impuros: el consumo del 
bien por parte de una persona, puede reducir el disfrute de los demás. 

las reglas establecidas para obtener óptimos paretfanos, son modfffcados en la presencia 
de bienes públicos. La cantidad óptima del bien público, es mayor que la cantidad proveida 
por los productores, por lo que en una economía que utflfza el mecanismo de los precios para 
asignar bienes, provocará una carencia de bienes públicos. 

Por sus características, los bienes públicos dificultan la determinación exacta de la 
valuación asignada por los Individuos, como resultado de que si se provee el bien a una sola 
persona, la otra también lo obtendrá, Independientemente de que haya flll!lado o no. Lo que 
significa que los indivfduos expresan preferencias menores por los bienes públicos. En este 
contexto la contaminación es un mal público, lo contrario de un bien público. 

Recursos comunes 

Los recursos comunes, están caracterizados por la libertad de acceso. Ello implica, que 
su uso y disfrute no tiene ningún costo pero, a diferencia de lo que ocurre con los bienes 
públicos, en muchos casos existe la rivalidad en el consumo. Es probable que, en ausencia de 
congestión, la contemplación del paisaje por parte de una persona, no reduzca la posibilidad 
de que otras lo disfruten Igualmente. Pero cuando se pesca una trucha en un río 
(consumiendo pues uno de los servfclos del mismo), se impide que otro pescador lo haga. 
Debernos distinguir entre aquellos recursos comunes globales (como la capa de ozono, por 
ejemplo), cuya gestión requeriría de un acuerdo internacional, de los recursos comunes 
locales (un lago, o un bosque comunal), los cuales son sustancialmente más fáciles de 
gestionar. El problema con los recu~ comunes es que, en ausencia de una regulación con 
respecto a su utilización, hace su aparición la ley de captura, con el correspondiente ri~ 
de agotamiento o desaparición. 

Modelo tradicional de funckmamiento de la economia 

La teoría económica tradicional (que utiliza el rigor científico del aparato matemático 
formal), ha estudiado las relaciones producción/consumo, olvfdando un tanto la estructura 
social y el entorno natural. Esto ha derivado en una percepción Incorrecta de la realidad, 
dado el horizonte teórico reducido. 

Al desaparecer el carácter social, la ciencia económica se desvincula de la historia y aisla 
la actlvfdad económica del resto del sistema. Se establecen limites dentro de los cuales se 
mueve la ciencia, definiéndose un area permanente económica, un sistema cerrado, que 
funciona de acuerdo con la racionalidad de sus indfvfduos, en la búsqueda de su satisfacción 
personal. La suma de estas actitudes racionales indlvfduales, llevaría al sistema a una 
situación de equfllbrio óptimo en términos paretiAnos. 

El proceso económico se explica, por l&s relaciones cuantitativas causa/efecto, entre los 
cambios que ocurren en la magnitudes económicas expresadas en térmirlOS monetarios y que 
tienden a llevar el sistema a sus posiciones anteriores de equflfbrio. 
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Teoría de las extemalidades 

La Incapacidad del análisis económico para vfsualfzar el problema de las extema.lfdades, 
tal como ellas se manifiestan, en términos de efectos sobre el medio ambfente y el sfstema 
social, fuera del mecanismo de mercado y, más aún, el hecho de que el problema se enfoca, 
desde el tnldicional punto de vfsta de los precios de equflfbrio, explica las fallas de la política 
económica convencional para enfrentarse a estos problemas. 

Hablar de economías o deseconomias externas, sin contenido empírico concreto, crea la 
falsa Impresión de que la teoria está incorporando adecuadamente los fenómenos de 
interdependencia. 

Extemalldades: economias y dmseconomtas externas 

Gran parte de la sustancia de la economía ambiental descansa en la Idea de que los 
precios de los productos pueden y deben de ajustarse para reflejar los costos sociales de la 
contaminación ... El requerimiento general será que los precios se Igualen al costo margfnal 
del producto (costo marginal privado) P, más el costo margfnal del daño Impuesto 
externamente (costo margfnal social) P1 como se puede observar en la Fisura (2). Pero el 
teorema óptimo condicionado sugiere que tales ajustes no satisfarán el objetivo de un 
mejoramiento de Pareto si los precios de los bienes se apartan de la r~la; solo se alcanzará 
un óptimo de Pareto si las tasas marginales de sustitución son l¡uales. 

Ft1ura (2) 

• º' Q 
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Los problemas de orden social y los que !Jljardan relación con la 1111turalez:., que ocupan el 
mecanismo de mercado, no tienen una expresión monetaria y Ja511n a ser absorbidos por el 
concepto de externalfdades. El óptimo de Pareto se rompe, ya que el mercado no da ILJBllr a 
una aslgrac:fón eficiente en el sentido paretlano. 

Se dice que estamos en presencia de una exter11111fdad (economía externa), cuando la 
actividad de una pe~ (o empresa), repercute sobre el bienestar de otra (o sobre su 
función de producción), sin que se pueda cobrar un precio por ello, en uno u otro sentido.~ 
Existen externalidades positivas (economías externas) y externaUdades negativas 
(deseconomías externas) . ., En estas últimas el costo marginal social, es mayor que el costo 
marginal privado y la diferencia entre estos dos costos es el costo marginal externo. 

Las externalfdades son comunes en el mercado y producen fallas en este. Esbls fallas 
suceden, cuando el sistema de precios competitivos falla, para producir la cantidad de bienes 
socialmente óptima. Desde que las extemalfdades no tienen un precio, 105 acentes iRnoran en 
sus cálculos privados, lo cual, provoca un fallo en el mercado. Aquí, las externalfdades 
Implican un subsidio a la producción.• 

Lo esencial en cualquier caso, es que quien genera una externalfdad newatlva, no tiene 
que pagar por ello en un sistema de mercado, a pesar del perjuicio que causa; y que quien 
produce una externalfdad positiva, no se ve recompensado monetariarnente. En otras 
palabras, el hecho de que exista un efecto externo quiere decir simplemente que la actividad 
de una unidad económica repercute sobre la actividad de otras, modificando, 
consecuentemente, la actitud que estas últimas adoptan; y el resultado es, en definitiva, que 
el sistema de mercado produce demasiadas externalfdades negativas, y menos externalfdades 
positivas de las deseables. 

Las externalfdades se pueden clasificar en cuatro grupos: 
1 . De la producción sobre la producción. 
2. De la producción sobre el consumo. 
3. Del consumo sobre el consumo. 
4. Del consumo sobre la producción. 

Las deseconomias externas ambientales son principalmente de los tipos 2 y 3, ya que se 
refiere a determinados daños que, productores y consumidores imponen a otros -.entes 
económicos sin pagar por ese privilegio, como es el caso de los vertidos industriales o de las 
emisiones de gases de los vehículos automóviles. 

Las economías externas de la contaminación, tienen un efecto ~radatlvo de la calidad 
del medio ambiente, asociado a un daño material, que a su vez, se hay. asociado un daño 
monetario. 

ti U,, •.)emplo puiede .... .C de( rv\do: cuando • UN ~ Y le DC'UtTW P....,....,. l.a rad\O a lado ~ en unA pi.aya,. ~ 9( b~ 
~ tedcn lol ~ .-s.t&n t~ ~ loa(. o I~ tranqul\al"!'Wnle en lot. ·~ ~ q,.19 t..-i ~ O. une tnt~ ..,c:i.r. 
n.arnrrt.al) ~ ~ al ca1JUnt• YftA ~ {pr9<1o) por 9UG. 

'1 Ct «'~ rnM corn:.n .-. 1f'( o. U!"I )W'dit'I b'-'" ~ st s"' ~ to m.ll'llterw ., .u.. ~ __....... una .-ld.9"\allkied • ""' rewor. 
,.. q,,,,.. hac• mM ~· • la vtst• todo 94 .-nt.orno 
lal'T'IC.,.¡.,, ~ cftsl~ .-. la lft..-atura Las «lllt~ t~ (Q\A moi:ttnc..n la función dll' ~o.,.~ o. 
utilidad 6e4 ...,C.• af.ct..ado~ ~ las .-1.91"T\at\darJln ~ (QVe af..ct.eft tm pr..om • llm ~ Ni O. enfrent.,,.J . 

• 8AUMOl. W. y W. Oatft.. .,_. t.aria o. La p:31.fUc.a ~ d.t ~ ~--. Edt. Ncant ll!lraU\. ~ 1912. 
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Medto ambiente y extemalldades 

El medfo ambiente y muchos recursos naturales comparten las caracteristicas antes 
mencionadas. Por un lado, porque la calidad del aire, por ejemplo, tiene todas las 
propiedades de un recurso común (global o local). Por otro, porque cuando al11uien utiliza un 
cauce de a!llJa para verter en el sus desechos, pongamos por caso, está generando una 
externalfdad negativa para los demás, por la que, si no media una Intervención estatal, no 
tiene que papr. Debido a ello, el sistema de mercado no proporciona nl"!luna Indicación con 
respecto al valor de los misl'T'KIS, lo que lleva a que sean considerados 11ratuitos, a que su uso o 
consumo no tenga nln11ún costo, y a que se produzca la sobre explotación correspondiente. 

Cuando un empresario tiene que adquirir un terreno para instalar su planta, o contratar 
unos trabajadores, pa11a por ello; son insul'T'KIS productivos que tienen un valor, y ello viene 
reflejado en el precio que hay que pa11ar para adquirirlos. La empresa que utiliza un curso de 
agua, o el aire, como recipiente de sus desechos no Incurre, por el contrario, en ningún costo. 
Si esta misma persona quisiera mejorar su nivel de bienestar elevando la calidad del aire que 
respira, o reduciendo el nivel de ruido que tiene que soportar, no encontraria un mercado 
explícito en el que adqufrir directamente estos bienes y servicios; no hay un mercado en el 
que se pueda comprar calidad del aire ni, por tanto, un precio explícito para ella. De ahi que 
producción y degradación del medio ambiente hayan ido muchas veces de la mano y que no 
observemos empresarios, dedicados a ofrecer estos bienes ambientales que la gente desea, 
debido ha que estos caen fuera del mercado y no pueden valuarse en términos monetarios. 

Sin emba~o, en s.entfdo contrario se considera que el hecho de que no existan derechos 
de propiedad sobre muchos bienes, no quiere decir la inexistencia de preferencias entre los 
individuos por estos bienes. 

Incidencia de las extemalldades en la ast1nación de los recunos 

En un contexto de economía de mercado, es et mercado el mecanismo que Induce la 
asl11nación de recursos en el sistema, asignación que supuestamente debe de conducir a una 
situación óptima. 

En el ámbito del medio ambiente, la asignación de recursos entre usos alternativos, 
plantea problemas diferentes a los que se originan en otras situaciones. Los bienes 
ambientales están pasando de ser consider&dos libres e ilimitados, a la cate,roria de bienes 
económicos; es decir, de bienes escasos por su relativa limitación respecto de las 
necesidades, que en un sistema de libre competencia están sujetos al mecanismo de los 
precios, adecuando la oferta a la demanda. 

Al observar el 11rave estado de degradación del medio ambiente, los elevados costos 
sociales y los riesgos ecolóvlcos, se puede hablar de una situación ineficiente en sentido 
paretfano; porque es posible mejorar el bienestar (calidad ambiental) de muchas personas, 
sin empeorar el de cualquier otro miembro de la colectividad. 
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En lo que se refiere a la asignación de recu,_ ambi~tales el nierc3do fracasa y, por 
tanto, es preciso acudir a procedimientos aceptables, que puedan subsanar las deficiencias 
existentes. En esta linea se encuentran los fmtrumentos económicos, las cuales modifican la 
conducta de los fndtviduos económk:os. 

Una vez mencionados estos ejemplos y definiciones, se tratará el problema de la 
clasificación de las externalldades en las dos cat~ñas fundamentales: 

Ji>. Extemalus.des tecnolÓl(icas. 
Ji>. Extemalidlldes monetarias. 

Extemalldmdes tecnolótkas 

Para acercarse al medio ambiente corno propiedad comunal con una capacidad limitada, 
en cuanto a la utilización del mismo, se puede considerar el caso de un acuífero utilizado por 
una serle de empresas que tras el alumbramiento del agua, la ofrecen en -venta al mercado. 
No obstante, el esquema podría ser Igualmente utilizado en la explotación de un banco 
pesquero, etc. la situación de equilibrio del sector podría ser la reflejada en la Ff9ura (3a). 

e• 

Ftsura (3•) y Ff9ura (3b) 

Con una curva de oferta que seria horizontal hasta Qo; en este caso si la demanda fuese 
tipo DO, el mercado estaña en equilibrio para una extracción de awua Qo y a un precio Po. 
las diferentes ~ explotadoras, a su ~z. estañan en equilibrio extrayendo para dicho 
precio una cantidad de agua Qo, tal como en la Fftuni (3b). 
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Si ahora la demanda se incrementara, desplazándose hacia la derecha y hasta D'D', la 
nueva situación de equilibrio en el meratdo se obtendría para una extracción total Q' y a un 
precio P'. 

Esta nueva situación produciría un Incremento en el número de empresas que Irían a 
extraer agua del acuífero para su posterior venta y, como consecuencia de una externalfdad 
de carácter tecnológico, ello produciría un desplazamiento hacia arriba de las curvas de coste 
de las distintas empresas. Al final, la nueva situación de equlllbrio implicaría unos Pf'edOS 
mayores, y un mayor número de empresas explotadoras, si bien ellas extrayendo la cantidad 
de agua de la situación anterior Qo. 

SI ahora se considera las diferencias entre los costes sociales y privados, se tendrá en la 
Fisura (4A) que, hasta Qo, los costes medios sociales y privados, serian iguales a los costes 
marginales sociales y privados. 

Fisura (4A) y Fl1ura (4b) 

Sin embargo, tan pronto como los costes marginales privados comenzaran a crecer, los 
costes marginales sociales lo harían mas rápidamente. Y en el punto de equflfbrio Q'P', el 
coste medio privado seria igual al coste marginal privado y de allí hasta alcanzar el equilibrio 
del mercado. Pero el coste medio social seria Inferior al coste marginal social.• Este seria el 
ejemplo típico de una externalfdad de carácter tecnolá!(ico. 

Evidentemente, el ejemplo utilizado de un acuífero subterráneo seria fácilmente 
extrapolable a otros muchos recursos medioambientales, como por ejemplo los recursos 
pesqueros, madereros e Incluso genericamente, la capacidad del medio ambiente como 
receptor de residuos. 
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Externalldades pecuniarias 

Pensando ahora en un sector industrial típico, en el que a priori no haya problemas nf de 
medio ambiente nf de escasez de recursos en materias primas; por ejemplo el de la forja o 
muebles metálicos, por aquello de que el metal férreo parece no tener problemas de 
sobreexptotación. 

Sf fma!llnamos una situación de equilibrio, tal como la expresada en la Ftsu,.. (5a), en la 
que el punto de equilibrio Q.oPo se obtiene para una producción total Q.o, a un precio Po, y 
para el que las distintas n empresas Industriales producen una cantidad Q.o, al precio de 
equilibrio Po, para el que sé ltualan el coste medio y mal'Klnal (las empresas tienen f~les 
funciones de costes). 

O' 

o· Q' PllODVCCIÓN 

Fl•uni (5a) y Ffsura (5b) 

Sf ahora se dien1 un cambio en la demanda del sector industrial, pasando de DD a o·o·, la 
nueva situación de equflibrio se obtendria para una producción Q', a un precio P'. Ahora bien, 
este Incremento en la demanda y el consiguiente en la producción podria hacer que los 
precios de los factores de producción (lmputs o Insumos) se elevaran, a pesar de que no 
existiera razón tecnol~ca. Esto ocasionaria un de5plazamiento hacia arriba de las funciones 
de coste de las empresas Individuales, con lo que el equilibrio en la empresa se obtendría 
para la n~ situación p'q'. Es decir, la producción de cada empresa decrecería y, 
paradójicamente, aumentaría el número de empresas.'° 

Tanto por razones tecnoláwfcas como por meras razones monetarias, un productor puede 
incidir en los costes de un tercero, sin que éste reciba ni,.una contraprestación a cambio. 
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Valoración del medio ambiente y de las externalidades 

La economía ambiental enfrenta dos ternas: 

a) Valoración de los costos externos, mediante la valoración de contingencias. 
b) Los instrumentos para llegar al óptimo social, donde se igualaría la ganancia marginal 

prtvada y el costo externo marginal mediante la negociación causlana o el Impuesto 
Plgou. 

Interiorizar externalldades 

El precio de las extemalfdades es determinado de distintas maneras, ya que el merc:Ado 
no las valora. Una de ellas, e aquella que considera como fundamental el averiguar el costo 
de restauración de perjuicio causado o el costo de reemplazo del recuno natural ~tado, 
pero no aplicable si el mal es Irreversible. 

La empresa al fntertortzar el costo por contaminar bajará su producción, lo que le 
permitirá reducir sus costos, aumentando por tanto la ganancia global, bajo el supuesto del 
que el costo de transacción no existe o no es muy grande. Lo que se requiere para Interiorizar 
la externalldad es que é>sta tefl!la un valor monetario y que haya derechos de propiedad sobre 
el ambiente claramente definidos, resultando Igual sí el propietario del medio ambiente es el 
contaminador o el contaminado. Un supuesto restrictivo importante de é>ste enfoque es la 
necesidad de que los perjudicados sean Identificables y con capacidad de decisión. 

Distorsiones Introducidas en el óptimo económico 

SI reflejamos la situación de, por ejemplo, un producto agropecuario en la F'9ura (6), en 
la que una oferta 00 se enfrenta a una demanda DO, el punto de equilibrio se obtendría para 
una producción de Qo toneladas producto y a un precio Po. 

Fl1un1 (6) PL'°11 
o 

o 

a, 

-a· 
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Ahona bien, si se tuvfena en cuenta que por cada t de producción, el medio ambiente (por 
ejemplo, las ..,uas) obtiene un Incremento en su DllO, o en el TSIJl1, que se pudiera valorar 
en 1t pesos de daños, el resultado para el que deberia obtenerse la situación de equflfbrlo 
seria de Q1 y P1; es decir, una menor amtldad de producto y un mayor precio, corno 
consecuencia del desplazamiento que sufrlria la curva de oferta si se hubieran Incluido esos 
costes sociales de x pesos por tonelada. 

El costo de la lucha contra la cantamtnaclón 

Después de las anteriores observaciones se puede tener claro que la contaminación, vía 
las externalfdades, Introduce un costo social; pero no hay que olvidar que también la lucha 
contra la contaminación conlleva su costo. 

En realidad, si se considera que la degntdación del ambiente se debe básicamente al 
vertido de residuos, ya sean estos líquidos, sólidos o gaseosos, algunos de los medios 
disponibles pana disminuir y controlar la cantidad de residuos vertidos al medio ambiente 
pueden ser los siguientes: 

li- Reducir el crecimiento de la producción (Idea latente en aquellos que preconizan un 
crecimiento cero, pero que deja un sin número de problerT\llS sin resolver). 

li- Incrementar la eficiencia técnica, lo que puede traer corno consecuencia una 
recupenacfón de las materias primas y la posibilidad de reciclarlas. (El problema estriba 
en que normalmente los costos de recuperación de materias prfrT\llS son 
considerablemente altos, si se les compara con el valor en si de dicha materia. No 
obstante, estas mejOl'llS en la técnica no se limitan a dicha recuperación, sino que a 
veces meros cambios en los procesos tecnolá!ifcos reducen considerablemente la carp 
contaminante). 

li- Tratar los residuos para hacerlos menos dañinos al medio ambiente. 

li- E~ el ~mpo y el lUKar de vertido para disminuir los daños al ambiente. 

li- Aumentar la CApacidad de autodepuración del ambiente por medio de la Inversión. 

Cualquiera que sea la fonna de control adoptada, conlleva asociado un cierto costo; de 
ahí que si se pretende controlar la contaminación, todos los productores y consumidores se 
ver.in Inmersos en costos adicionales en sus respectivas actividades. 

5• DllO: - --... ~ 
TSO: Total d9 Siálldm ~ 
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Nivel ópttmo de contamtn•dón 

SI bien parece deseable que la contaminación ambiental se reduzca a cero (y ésta es la 
postura amblentalfsta radical) hay que reconocer que la eliminación de la contaminación por 
encima de ciertos niveles supone costos 1rAJY elevados, además de dlffcultades técnk:as. Por 
otra parte, un esfuerzo de descontaminación total supondria no aprovechar las apacict.des 
naturales de asimilación y/o reBeneración de los elementos contaminados que posee el medio 
ambiente, con lo que se lncurriri•n en costes no estrictamente neces.r1os. 

De aquí que se hayan hecho Intentos de establecer niveles óptimos de contaminación, 
desde planteamientos estrictamente económicos, mediante la valoración socioeconómfca de 
los costes y daños de los distintos niveles de contaminación corno se ve en la Fisura (7). 

A partir de estos planteamientos, el grado óptimo de contaminación se sitúa en el mínimo 
de la curvll resultante corno suma de la curva de daños de la contaminación CC' y de la cur'Vlll 
de costes dertv.dos de la descontaminación DD'. Fftura (8). 

U. selección de tnstrumentos de presión 

Los Instrumentos utilizables para inducir al mercado a tomar en consideración los 
problemas medloatmblentales, pueden agruparse en tres cateworias: 

;i. Medidas de re,iulación. 
;i. Medidas de Incentivos económicos, con la posfblllct.d de ulflfzartas con doble canicter, 

positivo o ~tfvo; es decir, incentivos o tasas. 
;i. Medidas de Información y ectuc:.ción. 
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En re.lidad, estos Instrumentos o medidas no deben ser considerados allerratfvos, sino 
complementarios. 

A este respecto el arwumento de que la contaminación es resultado de las externalidades 
derivadas de las actividades de consumo y producción, y que por cons1!1Ufente es necesario 
desarrollar un método para Introducir en los cálculos privados los costos sociales derivados de 
dichas externalidades, es definitivamente un 11rgumento válido. 

El prindpk> de quien CDntAmtna pa1a (ppp) o Impuestos pttouvtanos 

Una forma mediante la cual es posible compensar las externalfdades producidas dentro del 
sistema de mercado, es por medio de Impuestos pl1ouvianos" o principio del que contamina 
paga, por medio del cual se podria tener una obtención óptima de contaminación. El enfoque 
económico de los pn>blernas de la contaminación, obliga a considerar la contaminación como 
un costo externo y a identificar al nivel de estos costos corno un óptimo de Pareto. El nfvel de 
contaminación necesariamente no será cero, de tal modo, que se justifica una cantidad 
positiva para ésta. 

Este principio procura lnternalfzar los costos externos ambientales por medio de 
diferentes procedimientos factibles dentro del sistema de mercado. Se rechaza una 
Intervención 1eneralizada del sector público, que asuma la responsabilidad total de la 
degradación ambiental. 

Si se observa la Ft1ura (9) en un mercado de competencia perfecta la curva de demanda 
es perfectamente elástica, y la curva CMp describe como los costos marginales privados 
difieren de los costos marginales sociales CMs por una cantidad IKUal a los costos marginales 
externos Crne, es decir, los costos marginales de la contaminación. 

Ft1ura (9) 

52 PtGOU. A. C.. -n. [c:anorT"lta o1 ....,,.,..-. ~ Ck. D ~ ~ n un """-Ddo s-r- Y obtaftCtóri cMt OptlmO tiOdlll.. qt.-~ 
eon.,..,,..,. al~ die' t. ~o. ~c:nn etctnto 9!1lt~ ~ ~ •atra&. 
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SI partimos de que IM = CMp • ~ y si ahora fijamos un Impuesto T Igual al costo 
marginal externo CMe se obtiene la siguiente condición: 

IM=CMp+T 

De tal forma se maximiza el beneficio social estableciendo un Impuesto Igual a los costos 
marginales de la contaminación a nivel de producción óptimo. La empresa soportará ahora los 
costos externos en forma de un Impuesto que el empresario lo tratará como un costo privado. 
En esta forma se dice que "el costo externo se Interioriza" y la nueva curva de costo marginal 
privado de la empresa será Igual a: 

CMs=CMp+CMe=CMp•T 

Así se maximizará su beneficio al nivel de producción (donde el precio del producto se 
Iguala al costo marginal social) que representa el óptimo de Pareto. Es muy importante 
señalar, que los Impuestos Plgou se aplican directamente a la externalidad o costo externo, 
es decir a la emisión atmosférica de gases o a la contaminación del agua, etc. 

En términos globales, el principio implica que los costos de las medidas de prevención y 
lucha contra la contaminación deben ser Imputados al contaminador, Independientemente de 
que éste haga repercutir sus mayores costos de producción en los propios del producto. 

Desde el punto de vlsta de aplicación del principio, lo que importa es determinar el 
primer pagador, para que de esta manera él pueda Integrar plenamente, en su proceso de 
decisión, la carga económica que constituye el conjunto de costes ambientales. De esta 
manera el productor se situaría en un punto de la curva Qo, donde pueda aprovechar las 
capacidades naturales de asimilación y/o regeneración de los elementos contaminados que 
posee el medio ambiente, sin llegar a Q1 o Q2, donde se fncurririan en costes no 
estrictamente necesarios. Ft1ura (10). 

Fl1ura (10) 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-..~x 

Qt QO 02 ~- .... ,,_ ---...-.. 
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No obstante, en ocasiones no es fácil detennlnar a quién se debe Imputar el costo; y. que 
habria que dlstf"!IUlr entre contamfnador físico, real, potencial, i.auarlo, etc., además de que 
las acttvfdades fmplicitas en la lucha contra la contaminación llevan asociadas un costo que 
en ~hos casos fmpedlria una correcta ejecución de dichas actfvfdades, a no ser que se 
desarrollara algún sistema de ayudas. 

SI esto es así, queda por decidir cuales serán los tipos de ayuda que se utfllcen, y. que 
uno u otro de ellos tendri resultados distintos en su aplicación. Adoptar una politfca de 
dessravaciones de Impuestos tendria un impacto posltfvo sobre las empresas, pero su efecto 
seria mucho menor en las colectividades locales; y aún en el caso de las empresas, este tfpo 
de ayuda seda benéfico sobre todo para las más competitivas que, paradójicamente, serian 
las menos necesitAdas. Práctfcamente los mismos efectos tendría adoptar una política de 
ayuda basada en la depreciación acelerada de los equipos. 

las subsidios, por el contrario, beneficiarán tanto a las municipalidades como a las 
industrias, si bien puede darse el caso de que el costo restante sea lo suficientemente arande 
para que en caso de Industrias poco competitivas o municipios con pocos recursos, éstos se 
vean incapacitados para hacer frente a sus oblf¡aciones. 

los préstamos, asimismo, ya sean substitutos o complemento de las subvenciones, 
beneficiarian de igual forma a las fuentes de contaminación urbanas e industriales y tendrian 
un efecto de drenaje en el presupuesto menor que el de las subvenciones. No obstante, no 
hay que olvidar la poslbilfdad de conceder una subvención Implícita, mediante un préstamo 
con un tipo de interés bajo y un lar'iCJ plazo de amortización. 

Un aspecto importante es la definición correcta de qué tipos de proyectos, prc:J!lnlmas o 
acciones pueden acceder a estas ayudas. 

Con este motfvo, se han planteado dos tipos de polémica: de un lado, la filosófica, 
centrada en si se deben o no conceder dichas ayudas, ya que una aplicación estricta del 
principio del que contamina paga seria contraria a las mismas. Del otro, esü el hecho de que 
tales ayudas pudieran producir Ineficiencias económicas. 

En efecto, puede araumentarse que si las ayudas sirvieran para financiar los costos de 
operación y mantenimiento, esto podría tener un cierto caricter lnflacionfsta; asimismo 
puede decirse que si las ayudas se dirigieran tan sólo a tos costos de capital, se tendería a 
utflizar equipos Intensivos en capital, introduciendo dosis de Ineficiencia. 
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Conclusión 

En conclusión, por todo ello, el análisis económico tiende a identfficar el problema de la 
de,rradación medioambiental como un ejemplo más de los llamados fallos del mercado. Una 
caracterización un tanto equivoca, en cualquier CASO: el fallo no es tanto del mercado, que 
no puede hacer otra cosa, sino de una forma de organización social que delega en quien no 
debe la resolución de demasiados problemas.53 

El hecho es que nos encontramos con un mecanismo de asignación en el que el medio 
ambiente, y muchos recursos naturales en particular, no tienen precio. Un sistema por tanto 
que opera con una información incorrecta sobre su valor, que funciona como si careciesen de 
valor (como si su precio fuese cero). Hardin en 1968, caracterizó hace varios años este 
problema como el de la tragedia de los recursos comunes (The Tragedy of the Commons). 

Por tanto, no es descaminado el intento de encontrar precisamente ese valor al medio 
ambiente y a los recursos naturales, desde una perspectiva económica para actuar en 
consecuencia, para integrar esa Información en un proceso de toma de decisiones que le 
afectan, de forma que cuando se utiliza el medio ambiente (sus funciones). por ejemplo, se 
conozca (y se pague) el costo que ello representa. O de forma que cuando se adopta aliruna 
medida que mejora la calidad ambiental de un determinado entorno, sé sepa qué valor tiene 
el cambio para la población afectada. 

Planteado así el problema, podemos comenzar reiterando algo que por consecuencia es 
obvio: "el medio ambiente carecerá depredo, pero tiene valor". 

David Pearce!>l en consecuencia señala: "el medio ambiente cumple al menos cuatro 
funciones que son valoradas positivamente en la sociedad": 

1. Forma parte de la función de producción de gran cantidad de bienes económicos 
(procesos productivos que consumen agua de una determinada calidad, aire, etc.). El 
medio ambiente, y los recursos naturales en general forman lA base sobre lA que se 
apoyan muchos procesos productivos, que serian impensables en su ausencia. Ahora bien, 
el medio ambiente no sólo participa en los procesos de producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios económicos ofreciendo unos insumos muchas veces 
esenciales: también recibe como retorno muchas cosas que en estos procesos se generan. 
Esta es su segunda función. 

2. El medio ambiente actúa como un receptor de residuos y desechos de todas clases, 
producto tanto de ta actividad productiva como consuntiva de ta sociedad. Hasta un 
cierto limite, y g:racias a su capacidad de asimilAción, puede absorber estos residuos (que 
de esta manera son liberados sin coste), y transformarlos en sustancias Inocuas o, inc1U50, 
beneficiosas; es el caso de algunos fertilizantes orwánlcos, por ejemplo. 

U~ atltc.ad.a aslrn!:l.mo pot aut.or91 t:c:r."IC por e~ e.o-., (1...,,: {-4 ~ t'-'-~ ~ ...-ill"W' .,..._la.,.. 
dtstribuV lnf~ y r.o Mi. pui9d9 a1Uc.ar por no ctntr\br..-V ~Vi~ Q&.- l'tCI e'ldst•). 

S4 PE.ARCE. Clav'd. -rcotwwn:ia A..tre'-""tal·. ()p. Ctt. p.. 1. 
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3. Proporciona, en tercer llJ!lW, bienes naturales (paisajes, parques, entornos naturales ... ), 
cuyos servicios son demandados por la sociedad. Entra a formar parte, pues, de la función 
de producción de utflfdad de las economías domésticas. 

4. Finalmente, constituye un sistema intei¡rado que proporciona los medios para sostener 
toda clase de vida. Esta función es tan esencial que muchos autores la consideran parte 
lnte'!lrante de la propia definición de medio ambiente. 

Sin embargo, el problema al que se enfrenta la economía, es que no existe un mrtodo 
apropiado mediante el cual se pueda valorar y cuantificar adecuadamente la asi1nación 
eficiente de los recursos naturales para las 11eneraciones futuras. Esto no solo depende de los 
precios que se Les Imponga a los recur=s en el mercado, sino que no existe forma de saber si 
tales precios son adecuados para hoy en dia, y mucho menos para un futuro. 

Por ello para que pueda existir una racionalidad ecomlco-amblental completa, es 
necesario la elaboración de criterios de evaluación y de Indicadores sobre el patrimonio de los 
recu~ naturales, el potencial ecolÓ!lfco y los costos ambientales del desarrollo. Esta 
elaboración de criterios debe cimenta~ en una nueva teoria con valores amblentalfstas. 
Dicha evaluación es muy complicada, ya que requiere de la producción de nuevos indicadores 
sociales y ambientales, un levantamiento de cuentas del patrimonio de los recu~ 
potenciales de una reKfón o comunidad lo más apegado a la realidad, en entre otras muchas 
acciones. 

Aceptado pues que el medio ambiente tiene ciertamente valor desde una perspectiva 
incluso estrictamente económica, el si11ufente paso es intentar descubrirlo. 
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CAPITULO 111 
DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE 

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SU SUSTEHTAalLJDAD 

En nuestros días, el desarrollo se ha caracterizado por el predominio de la tendencia hacia 
la máxhna rentabilidad en el corto plazo en cuanto al uso de los recursos naturales. Esto se 
debe, en parte, al marco de referencia actual, representado por los sistemas económicos que 
premian la rentabllfdad a corto plazo, mientras que la planeación a laf'KO plazo es cast11ada 
por análisis costo/beneficio en el que la tasa de descuento y el valor de oportunidad de 
dinero, por lo general, es muy alto y muchos recursos naturales ni siquiera son valorados. lo 
anterior provoca que la planeación se haga a corto plazo, porque el costo de oportunidad es 
demasiado grande como para esperar. 

Existe, además, una falta de conocimiento de los recursos naturales y sus formas de 
manejo con tecnologías adecuadas. A pesar de los avances en cuestiones de tecno~a, se 
desconoce mucho de los recursos naturales y las formas de manejo adecuadas; se explotan, 
pero en realidad no se les conoce. Por ello, es tiempo de entrar a una fase Intensiva de 
desarrollo de este tipo de conocimiento. A nivel mundial, las advertencias de blÓICJ!IOS y 
agrónomos sobre la urgente necesidad de realizar suficiente investigación sobre los bienes 
comunes son pasadas por alto. En la actualidad, se tiene conocimiento de los recursos 
conforme se utilizan. Esa estrategia debe cambiar por precaución; es preferible conocer 
primero los recursos y decidir entonces cómo utilizarlos. Asimismo, tampoco se cuenta con 
una política adecuada en cuanto a recursos naturales. El desconocimiento de los recursos, y 
el hecho de considerarlos en cierta forma Inagotables, es precisamente lo que ha llev.do a 
una política Inadecuada para su manejo y al abuso de los mismos, tanto a nivel Interno de un 
país corno a nivel Internacional con macropoliticas devastadoras. las diferencias de poder 
económico y bélico han hecho que algunos paises se beneficien de los rrcursos de otros, en 
una relación muy poco equitativa. 

Resulta obvio que se esta alcanzando los limites de un planeta finito y que nunca, como 
ahora, la especie humana se arrir51a a sufrir un colapso en sus sistemas de soporte de vida. El 
mundo tiene que hacer frente a la a1udización del hambre, de la pobreza, la enfermedad y al 
incesante deterioro de los ecosistemas de los que depende nuestro blenesta~. 

Se requiere un cambio fundamental en la manera de Implementar el desarrollo; en pocas 
palabras, se requiere llevar a cabo un desarrollo sustentable visto desde su dimensión social 
de largo plazo, en su contexto más amplio, basado en la diversidad social, en la diversidad 
cultural y en la diversidad blolótJica. AIBUnas personas~ que se trata de una nueva moda 
o una n~ forma de ver el desarrollo. la palabra desarrollo siempre ha sido sinónimo de 
crecimiento económico, no necesariamente de bienestar, por ello, este tipo de desarrollo 
revaluado y dimensionado adecuadamente requerini de un nuevo nombre, de un calificativo; 
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sólo asi se podrá aceptarlo, difundirlo, comprometerse con él y vivirlo como el nueYO 

paradl1ma de la humanidad que ya no es una elección de la sociedad, sino un destino. Éste, 
debe ser el nuew> paradf1ma del si1lo XXI, hacia donde la sociedad se dirija. 

HACIA UH HUEVO PARADIGMA 

Cada cierto tiempo, la sociedad sé reinventa a sí misma y cambia su perspectt- del 
mundo; modifica de manera radical su organización básica, su estructura social, sus -lores y, 
principalmente, la forma como percibe la realidad. Así, de una orientación a1rfcola, la 
sociedad evolucionó a una Industrial; de ahí a una de servicios, posteriormente a la de la 
Información, y así, hasta lle-¡¡:ar al cambio más Importante que estamos enfrentando hoy en 
día: la sociedad drl conocimiento.!>6 

Para Luigl Valdés~7 , el punto de origen para entender este movimiento evolutivo radica en 
la comprensión que se tenia de los paradl1rnas. La humanidad ha pasado por muchas y 
dramáticas revoluciones del conocimiento. Cada uno de estos movimientos ha traído consi1<> 
un cambio de paradi1rnas. Un paradigma es un marco de pensamiento o un esquema de 
referencia que sirve para explicar y entender ciertos aspectos de la realidad. 

La llegada de un nuevo paradigma es siempre constructiva. De hecho, la n~ 
perspectiva que ofrece para el desarrollo económico de los paises, genera un movimiento 
Instructivo, nunca destructivo. Todo nuevo paradigma Implica un princfpjo que siempre 
existió, pero que hasta entonces nadie había reconocido. Incluye, en lo posible, la antijUll 
concepción de las cosas como una verdad parcial de la realidad, sin que eso Implique que esas 
cosas no puedan funcionar de otra manera. Muchas veces el viejo paradl1ma no funcionó 
porque se encasilló en la única manera de hacer las cosas. 

El nuevo paradigma generalmente es más amplio y superior en Ideas que el anterior. Por 
esta razón, seria de esperarse que el nuevo patrón se Impusiera nipidainente; sin ernbarwo, 
esto casi nunca sucede. Cuando el nuevo paradigma reta al sistema establecido y propone una 
idea novedosa, un cambio o un modelo diferente, surge entre los lnte-¡¡:rantes de La comunidad 
del viejo patrón, un sentimiento de rechazo contra la alteración del orden acostumbrado de 
las cosas, a primera vista, la nueva Idea parece rara, confusa y, sobre todo, pelf1rosa. 

Todo nuevo paradigma causa temor e incertidumbre y pone en peU1ro el status y el poder 
de los distintos elementos del sistema, los cuales se opondrán, incluso .. reshtamente, a 
adoptar cualquier nueva re,¡la del juego. Albert Einstein decia: "los~~ npirltus slempn 
encnntrordn v1olenta oposición de mentes mediocrrs-. 511 

El futuro no puede observarse a través de La vieja manera de pernar. Es necesario 
reconocrr que las técnicas y las ideas que nos dieron éxtto en el pasado, ya no son apropiadas 

!il YAL.0t.s. lu'C\. - ...... &-. _... ,........- 0 Wib rc-. arUc:Uo ~ d9C capS.wlo 1 Cle' ..., 11bm; ~ - ,...._., 
~Toes., .-n ~-,O. de ,.,._PP. 1•·26... 

" 1 v.t.L.Ots. Lw'S\. ~ - .......,~ n ~c:o-. 0p. C1l. 

Y Ctt.a rwcn. por~ LV\I'. ·1'81d9- ........,~ n m 111•. 0p. ctt. 
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para el futuro. En el siglo XXI, se puede observar, por desgracia demasiado tarde, que hoy 
uno de los mayores y peores desafíos a que se haya enfrentado el ser humano es el desastre 
medioambiental, que básicamente ha sido provocado por el crecimiento económico y por los 
patrones de consumo occidentales. Bajo cualquier paradigma o teoría que se analice el pro
blema, el de la eficiencia, la distribución de recursos escasos, de la utilización marginal, del 
combate a la desigualdad, o del Incremento del bienestar y la calidad de vida, el saldo es 
negativo. En este contexto, el progreso también ha significado destrucción y deterioro de los 
sistemas ecológicos del planeta. Dentro de tal prospectiva, la razón técnica y la Idea del 
crecimiento a toda costa conduce a los políticos a tomar decisiones erróneas. 

Sin embargo, actualmente la humanidad está siendo protagonista de un nuevo paradigma, 
una era completamente distinta de lo que hemos conocido. El gran cambio lo está marcando 
la transición del paradigma de la sociedad industrial al paradigma de la sociedad del 
conocimiento. 

Al nuevo paradigma, Peter Orucker, lo denomina "la sociedad postcapitalista", Daniel 
Beli lo llama "la sociedad postindustrial", Taichi Sakaiya lo nombra "la sociedad del 
conocimiento", Alvin Toffler lo reconoce como "la nueva economía del conocimiento-59. Sin 
embargo, todos coinciden en que la sociedad que pensaba que la mayoría de los recursos eran 
abundantes e inagotables y que la riqueza dependía de su explotación lle-gando a aceptar, 
casi sin discusión, la ideología y la cultura del industrialismo urbano, de la ciencia y la 
tecnología como la orientación fundamental y única del progreso futuro, está evolucionando a 
una sociedad consciente de que los recursos naturales en todo el mundo se están agotando y 
que la única fuente de riqueza será el saber y el conocimiento humano. 

Por tanto, el análisis sobre el desarrollo económico debe hacerse y pensarse desde 
múltiples enfoques y perspectivas teóricas, de acuerdo a las necesidades, las experiencias y 
las posibilidades de cada sociedad. Estas últimas se refieren a la infraestructura económica 
financieras, de recursos humanos y naturales; por tanto, la variable económico-ambiental es 
insustituible para analizar no sólo cuánto crecimiento sino sobre todo la calidad y el Upo de 
crecimiento que necesitamos. Es decir, la mayoría de los problemas no pueden resolverse al 
nivel que están siendo expuestos, es indispensable replantearlos y situarlos en un nuevo 
contexto, en una perspectiva más amplia, desde una perspectiva de un "Orsarrollo 
Sustentabte •. 
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ECODESARROLLO 

El concepto de ecodesarrollo"' lo formuló por primera vez Maurice Strong, Director 
Ejecutivo del PnJ!lrama de las Naciones Unidas para el Medía Ambiente (PHUMA), en la 
primera reunión del consejo de administración de este prD11rama, celebrada en junio de 1973. 
Además del PHUMA, la elaboración y difusión Internacional del concepto corresponde entre 
otros al autor francés lllnacy Sachs61 • Según Sachs, se trata de un desarrollo caracterizado 
por: 

a) Sus objetivos sociales, intentando realizar "una civilización del ser basada en el reparto 
equltalf'\IO del tener" (5e!1Ún la su1iestíva aunque Imprecisa fórmula de Joseph Lebrel); 

b) La aceptación voluntaria de las limitaciones ecolÓ!lfcas basada en un principio, el de 
solidaridad diacrónica (o lnterKeneracional), que completa al de solidaridad sincrónica 
subyacente al desarrollo soeúll, y; 

c) la búsqueda de la eficacia económica, "que conserva toda su Importancia pese a su 
carácter Instrumental". Se apunta, en suma, a un desarrollo socialmente justo, 
ecolÓ!lfcamente compatible y económicamente viable. 

El ecodesarrollo, definido en sus ori1ienes como una !llJÍa de orientación de estratC!IÍas de 
desarrollo rCKlonal, especialmente adaptado a las áreas tropicales rurales, va 1ienerallzándose 
con rapidez para definir proyectos de desarrollo lntC11ral ecolÓ!lfcamente racionales. El 
concepto se amplia para sintetizar un estilo de desarrollo más lirualftario y menos 
dependiente, que hace hincapié en una mayor racionalfdad socíoamblental para el manejo de 
los recursos y el espacio, utflizando diseños ecolÓ!lfcamente viables en la planífkiidón del 
desarrollo económico, con aplicación de tecnolO!IÍas ambientalmente adecuadas y buscando 
asimismo un mayor control democrático y participación popular en las decisiones sobre el 
ambiente físico y social de los más directamente afectados62 . 

la p.,.. poder abt.#'ldw mis en .t tanw c::anautt...r. ~(~CS. [CDnOl'T'Ñ ~ e.o... ~ ~ ~ ,~ 
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DESARROLLO SUSTEHT ABLE 

Orígenes del concepto 

El concepto de desarrollo sustentable63 SUr"RIÓ en la década de los años ochenta, aunque 
en 19n se daban ya los primeros Indicios de esta nueva vfslón, con la celebración de la pri
mera reunión mundial sobre medio ambiente, llamada Conferencia sobre el Medio Humano, 
celebrada en Estocolmo. La fdea de desarrollo sustentable fue planteada primero por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (1 UCN), en 1980, cuando se dio a conocer 
la Estrategia Mundial de Conservación, la cual puntualizaba la sustentabilidad en términos 
ecológicos, pero con muy poco énfasis en el desarrollo económico, por lo que fue tactada de 
antfdesarrollista. Esta estrategia contemplaba tres prioridades: el mantenimiento de los 
procesos ecológicos, el uso sustentable de los recursos y el mantenimiento de la diversidad 
genétfca64 • 

Posteriormente, en 1983, la 0r"Ranización de las Naciones Unidas estableció la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, lldereada por la señora Gro Hartem 
Brundtland, quien fuera primer ministro ambiental en Suecia. El grupo de trabajo, mejor 
conocido como la Comisión Brundtland, Inició diversos estudios, debates y audiencias públicas 
en los cinco continentes durante casi tres años, los cuales culminaron en abril de 1987, con la 
publicación del documento llamado Nuestro Futuro Comün65 (conocido también como Reporte 
Brundtland). En este documento se advertía que la humanidad debía cambiar las modal1dades 
de vida y de interacción comercial, si no deseaba el advenimiento de una era con niveles de 
sufrimiento humano y degradación ecológica inaceptables66 • 

En este documento se definió el concepto de desarrollo sustentable, definición que hasta 
ahora ha sido la mas completa y difundida: 

"El desarrollo sustentable es rl desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 
comprometer la capaddod del medio, para que las futuras Jeneradones puedan satisfacer 
sus propias necesidades·. 
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No solo la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Reporte l!lrundtland) 
trabajó en la conceptuaUDlción del desarrollo sustentable. Algunas definiciones de otros 
autores son51: 

:O. Goodland y Ledec (1987). Su definición es parecida a la anterior, pero más puntual y 
técnica; "un patrón de transformaciones sociales y estructuras económicas (por ejemplo: 
desarrollo) las cuales optimizan los beneficios económicos y sociales dfsponibles en el 
presente, sfn poner en pel'-"> el probable potencial de beneficios s1nrilares en el 
futuro". 

:;.. En términos económkos, el desarrollo sustentable es definido como "el sistema 
económico en el cual un número de personas y una cantidad de bienes y servk:fos 
mantienen un nivel constante, siendo ecológicamente sostenibles en el tieinpo, y 
cubriendo al menos las necesidades básicas de esa población". En estas definiciones se 
hace énfasis en el sistema económico, y se introduce el concepto de "economías de 
Estado estable", basadas no en un crecimiento rápido, sino en la estabflfdad y la Kradual 
distribución de los bienes y servicios. La ineficiencia en la distribución causa 1ran 
pérdida de recunos, mientras que la distribución eficiente de bienes y servidos permite 
l01rar una mejor calidad de vida. 

;.. Vivian (1991 ). Su definición es menos totallnadora, conceptuándola como "una mejora 
continua de la calidad de vida, en particular de ¡rupos pobres y en desventaja, sfn 
dejradación del ambiente, incluyendo la capacidad de la ¡ente de mantener una 
relación cultural, estética y espiritual con su ambiente". 

;.. JUCN (1991 ). Define el desarrollo sostenible como "la estratejia que lleve a mejorar la 
calidad de vida, sin rebasar la capacidad de C&f"Bll de los ecosistemas que la sostienen, 
entendiendo por capacidad de car¡¡a de un ecosistema la capacidad que tiene para 
sustentar y mantener al mismo tiempo la productividad, adaptabilidad y capacidad de 
renovabflfdad del recu~·. Se Introduce el concepto de ca~ de Cllf1P1; por 
ejemplo, "en a1ricultura necesitamos alta productividad, no un recreso a los ecosistemas 
naturales. También es necesario el mantenimiento del ~rnmplasma de la 
biodfvers1dad". Se está hablando de conservación Implícitamente. La caP9cfdad de 
renovación del recu~ es la esencia del desarrollo sostenible en cuanto a recursos 
naturales. "Podemos di5P0ner de los intereses mientras no toquernas el cap tal". 

:O. Robert Allen (1980). Es "el utfüzar a las especies y a los ecosistemas con nt"Weles y formas 
tales que les permitan renovarse a si mismos Indefinidamente ~ todos los fines 
pricticosN. 

:O. DouBlass (1984). Su definición comprende otros aspectos, tales corno: 

• Suficiencia alimenticia a 1.arKo plazo. Para ello, se requiere de sistemas 
qricotas ecológicamente sensatos, esto es, que no destruyan los recunas 
naturales básicos o ecoststemas. 
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• Gestión de recu~ mediante la Implantación de sistemas agricolas basados en 
una étfca de las relaciones de la generación actual con las futuras, y de la 
especie humana con las otras especies que pueblan el planeta. 

• Una concepción comunal de sistemas agrícolas equitativos basados en una 
buena distribución de la tierra, bienes y poder de decisión local. 

Es decir, un desarrollo sustentable implica no comprometer el sustrato blofíslco que lo 
hace posible, de tal forma que se transmita a las generaciones futuras un acervo de capital 
ecológico Igual o superior al que ha tenido en disponibilidad la población actua168. 

El capital ecolÓ!llco es el acervo de sistemas y elementos naturales que tienen una 
Importancia crucial para el desarrollo social y económico y la calidad de la vida; Incluye 
bosques, selvas, suelos, aguas, aire limpio, tierra, equilibrio climático, protección contra la 
radiación ultravioleta del sol (capa de ozono) y un sinnúmero de recu~. Este ensamble de 
ecosistemas opera y se mantiene dentro de ciertos umbrales de afectación, más allá de los 
cuales se rompe su capacidad de autorregulación u homeostasls; todo ello significa un 
riguroso código de Intervención y manejo que debe respetarse para no quebrantar sus bases 
de permanencia y continuldad59. 

El capital ecológico aporta gran cantidad de cosas de carácter vital que se pueden 
denominar funciones ambientales70 • Éstas incluyen la generación de una variedad 
virtualmente infinita de recu~ (funciones de generación de recu~) y la asimilación de 
desechos (funciones de asimilación). Entre las primeras se cuentan el agua, suelo, aire limpio, 
madera, celulosa, alimentos, regulación climática, espacio, protección contra la radiación 
ultravioleta del sol, químicos diversos, etc.; entre las ~undas está la capacidad de recibir 
emisiones contaminantes, descargas, residuos industriales, químicos sintéticos, etc. El 
desarrollo sustentable Implica que todas las funciones ambientales pertenezcan en 
disponibilidad operativo a lo lar¡io del tiempo. 

Cada día es más evidente que hemos pasado de una era en que el capital construido por el 
hombre era el único factor llmltante del desarrollo, a otra etapa en que el capital ecolÓ!(lco 
remanente se convierte en otro factor restrictivo, en al!JUnos sectores, más lmporlAnte aún 
ya, que el capital económico. En estas circunstancias, el más elemental sentido común nos 
dice que debemos maximizar la productividad del factor más escaso e !~mentar su 
oferta71 • 

El uso o abuso de una de estas funciones ambientales Implica casi siempre sacnficar 
alguna otra; ejemplo: ret>Asar la capacidad asimilativa de la atmósfera con emisiones 
contaminantes nos priva del producto "aire limpio" que la naturaleza nos ofrece. Dado el nivel 
de actividad económica sobre el tenitorio y la forma en que ésta se lleva a cabo, las 
funciones ambientales que presta el capital ecológico han devenido en bienes cada vez mis 

• Pf.ARCC. 0.. .t. alL., op.. ctl . 

• SOC. A.. (CDl'T'C\.J. ""'[canamía de-4. ~o·. [.d1l. YOl"ldo O. C.utt.,,... [~ llb1co ''"· 
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escasos, lo que las ubica por derecho propio dentro del ámbito de competencia de la 
economía como disciplina que, precisamente, trata de la asignación de recursos escasos. 

En conclusión el desarrollo sustentable es un proceso de cambio en el cual la explotación 
de recursos, la dirección de las fnversfones, la reorlentación de la tecnología, el desarrollo, y 
el cambio fnstltucfonal, están en completa armonía y realzan el potencial actual y futuro de 
cumplir las necesidades y aspiraciones humanas. 

la Comisión Brundtland exhortó a fnfciar una nueva era de desarrollo económico racional 
desde el punto de vista ecolÓBfco. Declaró que el desarrollo sustentable era posible, que 
debía ser aplicado al manejo de la economía, la tecnología y los recursos naturales, y que, 
además, requería de un cambio masivo en los objetivos de la sociedad. Este reporte fue el 
catalizador del desarrollo sostenible, e impulsó notablemente la difusión del concepto del 
desarrollo a la'llo plazo. 

Sfn emba'llo, uno de los problemas con el referido reporte, es que establece una amplia 
asenda para el cambio, sfn confrontar las múltiples barreras que existen para alcanzar esas 
metas. Si bien es cierto que se reporta una serle de arvumentos imposibles de refutar, 
también es cierto que muchas de esas aseveraciones son difíciles de traducir en acciones 
concretas. A pesar de esto, las conclusiones son audaces y ambiciosas, y han establecido la 
dirección del debate en la reorlentación de las futuras políticas de desarrollo a nivel mundial. 

¿Cómo podemos, entonces, lograr un desarrollo sustentable?. Se necesita pues, una 
política central en las áreas más relevantes como población, energía, Industria, alimentos, 
combustibles, preservación de especies, ecosistemas y urbanización. 

Cumbre de Río de Janeiro, Brasil 

En Nuestro Futuro Comúnn (1988) se utilizó mucho el concepto de sustentabilfdad, mismo 
que había sido empleado por la'llo tiempo antes en el manejo de los recursos naturales, el 
manejo forestal y la pesca, con el afán de buscar la forma de mantener su producción a largo 
plazo. Fueron especialistas en recursos naturales quienes encontraron que la sustentabllidad 
se reducía básicamente a manejar los recursos de manera que se puedan renOVilr a si mismos, 
y que el nivel de cosecha pueda ser mantenida a largo plazo. 

Si quisiéramos tomar el concepto de quienes manejan los recursos naturales para aplicarlo 
en política y economía, estaríamos tornando la Idea de un campo muy especializado para 
decidir la manera de manejar los sistemas políticos y sociales con visión a futuro. Esto no se 
ha hecho en el pasado, omisión que ha resultado altamente costosa.~ 191111, se empezó a 
notar la Importancia y trascendencia que todo esto tendría no sólo para los recursos 
naturales, sino también en otros campos. 

En 19119, la ONU inició la O'llanfzación de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, en la que se trazarían los principios para alcanzar un desarrollo sustentable. 
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Durante dos años, un gran número de expertos en todo el mundo se dedicó con ahinco a la 
concertación de acuerdos que abrieron el camino a la Cumbre de Río de Janeiro, Bnasil7J. 

Fue en 1992, en Río, cuando se concretó la Idea de sustentabfUdad y se expusjeron la5 
razones para aplicar el concepto de desarrollo sustentable. la Cumbre de la Tierra ha sido la 
reunión de dlrfwentes mundiales más Importante. A esta reunión, organizada como parte de la 
Conferencia de la5 Naciones Unfda5 sobre el Medio Ambiente y el De5arrollo, asistieron los 
jefes, o los más altos representantes de los BOblernos de 179 paises, junto con cientos de 
funcionarios de los orwanlsmos de las Naciones Unidas, representantes de piemos 
municipales, círculos científicos y empresariales, así como orpnlzacfones rm 
gubernamentales y otros grupos. Como resultado de esta reunión, se concertaron dos 
acuerdos Internacionales y se formularon dos declaraciones de principios y un vasto prD11rama 
de acción sobre desarrollo mundial sustentable, a saber: 

» la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la que se definen los 
derechos y responsabilidades de las naciones en la búsqueda del progreso y el bienestar 
de la humanidad. 

» El P~rama 21 (A4¡enda 21 ), prototipo de las normas tendentes al logro de un desarrollo 
sustentable desde el punto de vista social, económico y ecológfco. 

;.. Una declaración de principios para reorientar la gestión, la conservación, y el desarrollo 
sustentable de todos los tipos de bosques. 

Además, por separado, pero en paralelo a los preparativos de la Cumbre para la Tierra, se 
negociaron dos convenciones, que suscribieron la mayoría de gobiernos reunidos: 

lo- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Clfmátfco. 
>- Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

la Agenda 21 puede considerarse como uno de los resultados más trascendentales de la 
Cumbre de Río, ya que constituye un manual de referencia para la determinación de políticas 
empresariales y gubernamentales, así como para la adopción de decisiones personales con la5 
que se puede adentrarse al próximo siglo. 

El principal reto del siglo XXI es dejar de considerar los asuntos ambientales como un lujo 
o como un campo especializado; las dimensiones ecológfcas de la política deben tomarse en 
cuenta al mismo tfempo que las económicas, comerciales, agrícolas, Industriales, de enerwia y 
otras. la protección ambiental y el desarrollo sustentable deben considerarse como parte 
lnt~ral de las agendas de todas las Instituciones gubernamentales, y de la mayoría de la5 
Instituciones prf~das, tanto nacionales como Internacionales. 

n MMTfHtZ.., P..sn.ta ~y .1o1c lllla. Y'kS.a W1a.. ~ trrt~-. La~ O. 'liD O. ~y Y~ 2t. [dll.. Me C:-..-
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Ámbitos del desarrollo sustentable 

Mediante la conjunción de las herramientas o recul'"SOs de los que dispone cada país o 
r~ón se espera alcanzar con el desarrollo sustentable7': 

Ji> Ecosistemas sanos y no expuestos a la degradación. Mantener los procesos ecolállcos 
básicos. Mantener la salud de los ecosistemas en cuanto a la funcionalidad de la natu
raleza, mediante la Interacción de los factores blótfcos y abióticos. 

Ji> Mantener la dlvef'"Sldad blolálfca. la blodlversldad es la materia prima para los procesos 
ecológicos, y la que hace posible que éstos ocurran. 

Ji> Recul'"SOs humanos que hayan intemalizado el concepto de desarrollo sustentable. 

Ji> Política demográfica, ya que la actual prácticamente no existe, para estabilizar las po· 
blaciones humanas. 

Ji> Satisfacer las necesidades básicas mínimas (concepto de equidad); el problema no 
solamente es la escasez de los recul"SOs, sino también su Inadecuada distribución. 

)¡.- Uso de la tierra, mejorando las formas de tenencia de la misma. 

);;. Reducir el uso de recul'"SOS no renovables. 

);;. Reducir los niveles de producción de basura. Se requiere implantar los mecanismos 
necesarios para que a la basura, se le vea como un recul'"SO (materia prima) para otros 
procesos. 

Ji> Incrementar la seguridad de los recul"SOs renovables sobre una base estable. Esto se 
refiere a la necesidad de un desarrollo tecnolállco que nos pennita aprovechar mejor los 
recul"SOs. Actualmente, el deterioro es tan rápido que, tal vez para cuando se cuente con 
la tecnología que permita su adecuado aprovechamiento, éstos se habrán a10tado. Es 
necesario extremar su cuidado para dar tiempo al desarrollo de una tecnolO!JÍa que 
permita su apl"OVechamiento y mantenimiento a la~o plazo. 

Ji> Incrementar la calidad de vida, bienes y servicios, no sólo en lo que ha cantidad se 
refiere. Hoy día, para medir la calidad de vida en un país se considera el producto 
Interno bruto (PIB); pero ésta es una medida muy burda y se basa en parámetros que no 
reflejan las condiciones reales de la población. El verdadero concepto de calidad de vida 
involucra muchos factores, pero básicamente se deben tomar en cuenta salud, 
longevidad, acceso a educación e Ingresos. 

74 AlCUf"&S de \.u \cMas ~' ~ nto& pute.os proirr.~ ~ Len rn.t~ pl"'e"Mnl.oot con n""OtNo c:t.f. a.r.o Mltlr9 OftarTofto s-...,-... 
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);>- Redistribuir los medios de producción. Llevar a cabo una planeación más adecuada a 
nfvel regional. los sistemas actuales se deben más a la tradfcfón que a la planeación o al 
deseo de mejorar la eficiencia. 

);>- Reducir los desequflibrfos rewfonales, causados a su vez por la lnequldad entre los paises. 

> Desarrollo urbano sustentable, es decir, definir el tamaño óptimo de las ciudades, así 
como encontrar la manera de controlar su crecimiento. 

¡.. Instar a las instituciones a que permitan una mejor distribución de las !lanancias del 
desarrollo. Dentro de un marco de libertad, se puede y debe buscar una mejor 
distribución de las !lanancfas dentro de los sistemas ya existentes y no tratar de cambiar 
esos sistenas. 

;;. EstralC!lfas de cooperación lntemacional. Redefinir los derechos de propiedad sobre los 
recursos, tanto !llobal como lntemamente, entre consumidores, Industrias y gobiernos. 
Esto se refiere tanto a nivel Interno de un país como entre paises (a nivel global). Una de 
las leyes más importantes a nivel intemacional, y de las pocas que buscan otorgar 
iguales derechos a todo el mundo, es la ley del Mar (referente a la manera de utilizar los 
recursos marinos). Es necesario buscar esquemas como el de esta ley (aunque en el caso 
particular pudiera pensarse que se llegó a un acuerdo debfdo a la lejanía e 
inaccesibilidad de los recursos). de modo que los paises tengan derechos equitativos, y 
evitar que los poseedores de alta tecnología gocen automáticamente del derecho de 
explotar los recursos de otros que carezcan de ella. Es necesario diseñar un sistema que 
garantice un Intercambio de tecnología equitativo para el aprovechamiento de los 
recursos. 

;.. Planeación regional relacionada con el manejo integral de recursos y con el desarrollo 
urbano sustentable, que consiste en considerar reoglones completas, ya no únicamente a 
las ciudades o municipios. Se debe concebir a la ciudad como un todo funcional que, con 
ayuda de un órgano Integrado por el gobierno y elementos de la comunidad, f"eKUle el 
manejo urbano; ello reduciría el albedrío de los municipios, y el interés individual 
contrario muchas veces al Interés de la colectividad.1!> 

Para lograr el desarrollo sustentable se necesitan tres cosas muy lrnportantes76: 

;;. Desarrollo económico. 
;;. Entorno natural (ecosistemas) equilibrado. 
;;. Desarrollo político y social. 

El primero se centra, básicamente, en las hernimlentas necesarias para lo!lrar el 
desarrollo sustentable. El 5e!ltJndo está basado más en el concepto de sustentabfUdad • larwo 
plazo y en la medición de ésta. El tercero y último trata lo relacionado con las cambios que la 
sociedad va a demandar para ll~r a un estado de desarrollo sustentable. 

~ MARTIHCZ. florft t~. ~...,... COif"~ de ta~~-~·.~ P9l"8 \#\e~~ , .. 7. p.p.,...._ 
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Se busca tener un entorno económico sustentable, basado en un cambio del marco de 
referencia actual, que no sólo no premia la sustentabilldad, sino que la castiga. Un entorno 
edlffcable, habitable (desarrollo urbano sustentable) y un entorno social Igualitario, donde no 
haya tantas diferencias de género ni de paises, es decir, que no sea el poderío económico y 
bélico el que marque la pauta de las relaciones. 

Entre las herramientas de solución se pueden resaltar las sigulentes77: 

¡;.. Realizar Investigaciones científicas que ayuden a esclarecer las relaciones entre los 
hechos y sus causas, corno podría ser el determinar las causas de la deforestación. 

¡;.. Asegurar que los sistemas legal e Institucional sean confiables. 

¡;.. Promover e Incentivar la visión a largo plazo al momento de tomar decisiones de 
Inversión. 

¡;.. Implantación de una política económica y social coherente con el objetivo del desarrollo 
sustentable y con decisiones tomadas a la luz del conocimiento científico. Uno de los 
cambios Importantes necesarios para lograr el desarrollo sustentable, es la Implantación 
de una política económica y social congruente con el fin que se persigue; esto es lo que 
se llama "cambio del marco de referencia". Un caso evidente es la manera en que se 
atacan los problemas de la contaminación; en vez de premiar el comportamiento 
adecuado, se crean más restricciones, más vigilancia y más r~las; en lugar de que la 
gente obtenga premios, obtiene castigos. 

;;... Promoción de la conciencia de desarrollo sustentable por medio de la educación y de la 
formación ambiental en todos los sectores de la población. Además de la educación no 
formal dirigida a la población en general, en forma de campañas televisivas, prensa, 
radio, cursos, talleres, etc., existe también la posibilidad en los paises dernocniticos de 
que la población dirija un Upo de educación no formal hacia los políticos; es decir, por 
medio del voto puede darse a conocer los deseos y necesidades a los gobernantes para 
poder avanzar más eficazmente hacia el desarrollo sustentable. 

};> Orientación social de la estrategia de cambio hacia el desarrollo sustentable, lo que 
supone tener en cuenta las características de los diferentes sujetos sociales, ¡:ara poder 
Incidir realmente en sus formas de relación, en función de los cambl05 planteados, 
porque una de sus premisas es la equidad y la mejor distribución del l"-reso en las 
comunidades. 
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Desarrollo sustentable en un contexto global 

En té-rminos de desaf"rollo, es posible analizar mejo,. el marco 1lobal en dos sectores, el 
primero incluye a los paises altamente Industrializados y el segundo a los paises en vías de 
desarrollo. 

Paises altamente lndustrlaltzados 

Los paises desarrollados se enfrentan a una serie de problemas que no habían tenido 
antes, aunados a otros que han l<>1rado resolver cíclicamente. Sin embarwo, la combinación 
de estas dos situaciones ha originando un profundo examen de conciencia entre los 10bfernos 
y los empresarios. n 

Los valof"es en la vida están cambiando y mucha 1ente enfrenta un periodo de 
cuesUonamfento. Durante las dos últimas décadas, habían vivido convencidos de que si se 
satisfacían los aspectos económicos de la vida (incluyendo tanto deseos como necesidades), el 
resultado era la felicidad. Sin embal"!IO las crtsis económicas y ambientales de lo últimos años, 
la considerable polarización de los recursos en todo el mundo y la perdida de los valores 
humanos, empiezan a cuestiona,- este planteamiento, ayudando a busca,- allO que dé- un 
mayor sentido y propósito a la vida; es decir, nuevos valores. 

Anteriof"mente, estos valores de vida habían estado impregnados por la herencia cultural 
del país en donde creció la pel"SOna. Sin embal"!lo, con la llegada de la sociedad industrial 
orientada hacia el consumidor, estos valores culturales y los lazos humanos han sido 
superados por la monocultura empresarial, que tiene como base la filosofía de que la 
ganancia económica es el valo,- importante de la vida laboral. Esto conlleva la suposición de 
que el factor humano se vuelve una herramienta para la 1anancia económica y, 
naturalmente, habrá 1anadores y perdedores en la lucha por el éxito económfco. 

Todos los paises están enfrentando un grave y creciente deterioro ambiental, y la mayor 
parte de estos países lo acepta ahora como resultado del proceso de la industriali:z.cfón. Sin 
embargo, también lo ven como el resultado de décadas de 11ran riqueza, éxito económico y el 
logro de un alto nivel de vida, todos dependientes de una base Industrial que estos paises 
de5arrollaron con tanto éxito. 

En conjunto con los problemas ecolÓ!licos, a pesar de que los paises altamente 
desarrollados se han vuelto cada vez menos dependientes de los paises en vías de desarrollo, 
como fuente de una base vital de recursos, algunos de estos recursos ya muestran señales de 
agotamiento, tanto dentro de su país como, en atcunos casos, en los países de los que 
dependen, a tal grado que esto ~nta una amenaza a futuro para muchas de sus 
industrias. Los recursos que proporciona la energ\a para movilizar la mas1va bue industrial 

71 ..:.~. cva. a ~lo ~..-,tabl• "'-e~ Gr"PO 9d'tt.or\-1 I~ P-P.,. • •1. 
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son los que muestran más señales de agotamiento, ademis de ser los que originan la mayor 
parte de la contaminación ambiental. 

Muchas empresas luchan por sobrevlvfr y cada vez más buscan mercados y producción en 
países menos desarrollados para bajar costos. Sobre todo, las empresas multinacionales, que 
por años han sido las que tienen filiales en los países en vías de desarrollo, buscan 
Incrementar el uso de estas naciones para bajar costos y mantenerse competftfvas a nivel 
Internacional. En conjunto con estos ahorros de costos, tn1dfcionalmente ha habido varios 
factores, siendo los más importantes la mano de obra barata, las prornx:fones fiscales, y 
otros costos de operación menos onerosos, incluyendo normas ecológicas menos estrictas. 

Sin embargo a pesar de lo mencionado, los países altamente desarrollados disfrutan del 
nivel material de vida más alto del mundo. lo han logrado durante los últimos 40 años de un 
desarrollo económico espectacular. Este elevado nivel de vida también ha proporcionado la 
posibilidad de un elevado nivel educativo para la población, y actualmente ofrece al mundo 
casi toda la tecnología y las Instalaciones de Investigación existentes. Como resultado de 
esto, también proporciona al mundo los profesionales más altamente capacitados en todos los 
campos. De la mano con toda esta investigación y conocimiento, existe un control completo 
de las patentes para las innovaciones y la nueva tecnología. 

Por el lado económico, los paises altamente desarrollados poseen los recursos económicos 
que les ayuda a controlar la manera en que los demás paises podran desarrollarse. Esto no 
sólo incluye la riqueza, sino también abarca la influencia de control sobre las agencias de 
ayuda internacional (que reciben sus fondos de estos paises corno el FMJ ), y por consiguiente, 
el poder de controlar el enfoque de desarrollo para los paises en vías de desarrollo. Gran 
parte de la riqueza de los paises altamente desarrollados ha sido utilizada para invertir en el 
Sur, sobre todo en empresas transnacionales. 

Con respecto al aspecto ambiental, algunos paises han dado pasos importantes para 
manejar los problemas que afectan directamente a su pais. Existe una mayor conciencia 
(sobre todo en Europa) de la necesidad de cambiar los hábitos cotidianos para reducir los 
daños ambientales. En las comunidades empresariales, se están aplicando reglamentos 
estrictos y, en su mayoria, los empresarios están de acuerdo en la necesidad de estas 
medidas. Asimismo, sobre todo las grandes empresas han tomado medidas Importantes para 
disminuir y cambiar el uso de los recursos naturales. 

Con referencia a los aspectos de la calidad de vida, muchas organizaciones mantienen que 
su enfoque administrativo es ahora más participativo, y que en su mayoria su política refleja 
la importancia de sus recursos humanos. Especialmente en el sector de la pequeña empresa, 
están apareciendo alguna.s muestras sobresalientes de organizaciones basadas en el aspecto 
humano, y es Interesante observar que estas mismas organizaciones están lCJBrando un 
notable éxito económico. 

Asimismo, los países altamente desarrollAdos disfrutan de 10biernos que en su mayoria son 
elegidos democráticamente. Esto les proporciona un sistema de controles y equflfbrios a las 
decisiones gubernamentales y de esta manera, en cierto grado, les ayuda a controlar las 
decisiones del desarrollo. 
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En resumen, desde el punto de vista económico, los paises altamente desarrollados se 
encuentra en una posición muy poderosa, y por tanto controlan en 11ran medida el enfoque 
del desarrollo empresarial tanto en el Norte como en el Sur. 

Paises en vlas de desarrollo 

Las presiones de los países desarrollados para que adopten un modelo de desarrollo 
basado en el consumidor como condicionante para recibir invenión y ayuda extranjera, ha 
puesto a estos países en una posición muy difícil. A menudo se sacrifican los valores culturales 
tradicionales a favor de una supervivencia económica. Este proceso ha creado dtstoniones 
culturales en muchos países. Asimismo, a menudo se adoptan las caracteristicas mis 
negativas de la sociedad consumista con la resultante caf"Ka adicional para un futuro 
sustentable. 

Casi todos los países en vías de desarrollo tienen una deuda enorme, que entorpece sus 
Intentos !lenulnos por desarrollar a estas naciones encaminándolas por una senda sustentable. 
Su desarrollo está controlado por los reglamentos de las grandes a!lencias de ayuda financiera 
que establecen las ~las del jlJeKO que han sobreca,..ado a los paises socioeconómicamente 
en sus esfuerzos por reestructurar sus economías y a la vez por pa!lar los Intereses de su 
deuda externa. 

La gran mayoría de los paises en vías de desarrollo son gobernados por un pequeño grupo 
elitista, rico y poderoso que puede seguir ejerciendo un férreo control político debido a que 
muy pocos de estos paises tienen un gobierno democnitlcamente elegido. Estos 11rupos 
elitistas son renuentes a ceder cualquiera de sus privilegios o poderes, por lo que fomentan 
una situación autoperpetuante. Esto Ori!lina que la riqueza y el poder pennanecen en manos 
de un pequeño sector de la población, mientras que la mayoría dependen de sus decisiones 
para su bienestar futuro. A fin de mantener sus posiciones de privilegio, en su mayoría estos 
grupos elitistas estan de acuerdo con el modelo de desarrollo de los paises desarrollados, 
basado en el consumidor, aunque no presente la alternativa más adecuada para la 
sustentabilldad a largo plazo del país. 

La mayoría de los paises en desarrollo padece un desempleo o un subempleo masivos, y 
aproximadamente el 50% es pobre, con un 20% desesperadamente pobre y hambrienta. la 
mayor parte de esta población procede de áreas rurales, donde formalmente vivía de la 
a11ricultura de subsistencia, y ahora se concentra en las ciudades o en los paises vecinos en 
busca de sobrevivencia. Su base de subsistencia se ha visto erosionada por los planes de 
"modernización" que los ha desplazado de su hábitat rural o, en otros casos, se les retirani la 
asistencia para el desarrollo rural a fin de dar prioridad a proyectos industrúlles basados en 
las exportaciones. 

Actualmente, paises en vías de desarrollo padecen un 11rave deterioro ambiental como 
resultado de un incontrolado crecimiento Industrial, iniciado tanto por las empregs 
nacionales como por las internacionales. Además, los pobres incrementan este deteriora al 
talar árboles para uso como combustible, y al utfllzar métodos inadecuados de cultfvo. A 
pesar de esto existe ya una preocupación por el rápido a!rOtamfento de muchos de sus 
recursos naturales, sobre todo el agua, la tierra, el aire y los bosques. 
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Esto se ha vuelto particularmente grave en el caso de los pobres, para quienes cada día es 
más dificil el acceso a Uerra productiva y a airua potable. Los habitantes pobres de los bwrios 
bajos de las ciudades, invariablemente vfven también en el sector de Las ciuct.des que se 
encuentra más contaminado. Los sectores de recul"SOS empiezan a preocuparse porque ahora 
ellos se están vfendo afectados tanto en el suministro de agua, que en rTKKhos llJllares es 
limitado, como por el ambiente contaminado de las ciudades. 

Al mismo tiempo en estos paises el problema de la desaparición de los bosques es el 
resultado, principalmente, de convenios de tala con grandes empresas rrultlnacionales, 
convenios que no fueron revisados previamente para ver sus aplicaciones ecolÓ!lfcas. Como 
resultado, surgen todo Upo de problemas secundarios, como cambios climáticos en el mundo, 
erosión de la Uerra, y una pérdida masiva (exUnción) de la blodiversldad esencial (plantas y 
animales). Aparte, tienen las más altas tasas de natalidad del mundo. Esto agrava los 
problemas de pobreza y desempleo. Vanos paises han hecho muchos Intentos por controlar 
sus tasas de natalidad, pero ninguno ha sido muy exitoso. Los lnvesUgadores están observando 
una estrecha correlación entre las altas tasas de natalidad y las pnicticas de desarrollo 
lnsustentable. 

la mayoría de los paises en desarrollo depende cada día más de los desarrollados, no sólo 
económicamente sino también desde el punto de vista del abastecimiento de alimentos 
básicos. Durante la última década, la mayor parte de estos paises han disminuido su 
autosuficiencia alimentaría, debido a que los agricultores se han visto presionados a cultivar 
para la exportación, enfatizando en especial la agricultura comercial a gran escala. Esto ha 
dejado a muchos agricultores, que pertenecen al micro y pequeño sector, con la tierra más 
marginada y con una agricultura de subsistencia mas dificil. 

En gran medida, los paises desarrollados ven la ventaja de transferir sus operaciones al 
Sur, ya que los reglamentos ambientales en sus propios paises se están volviendo más rígidos y 
se ha generalizado la obligación de absorber los costos del daño. Esta política se ha vfsto 
alentada por la necesidad de los paises en desarrollo de captar inversiones y conocimientos 
tecnológicos suficientes, capaces de mejorar su calfdad de vida, pero advierte algunas 
preocupaciones respecto a como y dónde utilizará mejor esta inversión, así corno de que Upo 
de modelo de desarrollo es más adecuado para sus necesidades. Por otro !Ado, los paises 
desarrollados consideran a los subdesarrollados corno un mercado con un 11ran potencial 
debido al nuevo y gran interés en los problemas ambientales de lA industria. Ven la 
oportunidad de suministrar equipo ecológico de alta tecnología y ecolÓ!Jfco. También están 
conscientes de la importancia del control sobre las leyes de patentes, para controlar La fuente 
de las innovaciones industriales y asegurar un constante flujo de ingresos. 

En conclusión, los paises en vías de desarrollo necesitan la ayuda de los paises altamente 
desarrollados para mejorar su vida, pero en su mayoria les preocupa que este último no 
comprenda que su situación de desarrollo es muy diferente a los en vías de desarrollo, y 
desean tener un mayor control sobre el Upo de enfoque de desarrollo que les seria benéfico. 
Les preocupa que los desarrollados no se interesen ~alrnente en su bienestar o en qué tipo 
de efectos negativos, ecolÓ!lfcos o de otro tipo pueda tener el modelo de desarrollo sobre la 
gente en general y que el único motivo para estar en el Sur sea el de obtener ganancias o 
utfüdades. 
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Mucho del camino lnsustentable que estamos siguiendo actualmente, a motivado a 
lnvest11adores y a empresarios a definir cada vez más los elementos que han creado muchos 
de los problenws. Cambiar el enfoque requerirá en muchos casos una modificación total de la 
mentalidad en las Dfll&nizadones 11ubernamentales, empresariales y ¡mpulares. Esto llevará a 
un nuevo modelo de desarrollo orientado hacia la sustentabilfdad a lal"!IO plazo. 

La ex¡:.rrjencfa ya existente en las Oí!lanlzadones 1ubernamentales y empresariales que 
han lo!lrado transformar su enfoque, Indica claramente los resultados positivos que se pueden 
ID!lrar. Estas economías se han vuelto no sólo económicamente más exitosas, sino que han 
brindado una oportunidad para que el elemento humano adquiera precedencia, liberando de 
esta rnanena un ¡mtencfal que permanecía oculto o suprimido. 

Tal es el caso de Holanda, Sueda y Noruega, en donde se ha logrado conJUB&r una ¡mlít1ca 
económica sana con una política social eficaz. Estos paisr...-s no se resl1naron a aceptar el 
modelo occidental, donde p,-evalece la ley del más fuerte, o el modelo asiático de nepcfón 
de los valores Individuales. 

Desde ese punto de vista se tiene que concluir que tendrán éxito económico tanto el 
desarrollo basado en el ser humano, y las organizaciones que utilizan corno cimiento este 
principio. Por otra parte, el desarrollo basado puramente en principios económicos producirá 
un éxito económico temporal, pero un fracaso a largo plazo por los desequilibrados humanos y 
ecolÓ!licos que ori!(ina. 

En la actualidad el reto que se presenta tanto para los países altamente desarrollados y lo 
paises en vías de desarrollo, es identificar las guias o los criterios claves que puedan ayudar 
en el desarrollo y también a las organizaciones empresariales que dfri1Cn la mayor parte de 
este desarrollo, a fin de que puedan enfrentarse a la nueva filosofía, y al conjunto de 
actitudes y mentalidad, para que puedan llevar a cabo esta transformación hacia un 
desarrollo equilibrado a laf"!IO plazo. Tal transformación requerirá una nueva manera de 
concebir conceptos corno "pl'"O!lreso, modernización, cultura y desarrollo". También será 
necesario que básicamente todos estén de acuerdo en una definición 1lobal del desarrollo 
sustentable. 

Desarrollo sustentable en México 

México en el contexto Latlnoamertcano 

Desde el punto de vista del modelo de desarrollo, México comparte muchos problemas con 
los otros paises latinoamericanos. Tiene un vinculo cultural mucho más estrecho can el resto 
de América Latina, y su enfoque de desarrollo y los problemas Inherentes a este enfoque 
también se relacionan con Estados Unidos del cual es económicamente dcpendlentc79. 
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En América Launa, el concepto de desarrollo se relaciona con la ~esidad de mejorar la 
situación de la pobreza corno de la ecología que se deteriora rápidamente. Gallopin!O resume 
estas preocupaciones y establece recomendaciones de un modelo de desarrollo que deberán 
ser resueltas por la Comisión Mundial para el Desarrollo Ambiental, 1987. "Es importante 
enfatizar que el deterioro ambiental no es una consecuencia Ineludible del progreso humano, 
sino una característica de cierto Upo de crecimiento económico que prevalece en la 
actualidad, intrínsecamente insustentable en términos ecológicos, además de ser inequitativo 
e injusto desde el punto de vfsta social". 

De hecho, si la degradación ambiental es la consecuencia, no del desarrollo en si, sino de 
una forma particular de desarrollo, se vuelve no sólo indispensable, sino también posible 
cambiar esa orientación o sea, iniciar la búsqueda e implementación de otras formas de 
desarrollo. Entonces, la solución no es frenar el desarrollo, sino cambiar cualitativamente el 
modelo de desarrollo, manteniendo como su máximo objetivo la mejoría de la calidad de vfda 
para todos los habitantes del planeta". 

Otro investigador latinoamericano, Miguel Altieri 81 , describe la situación actual en 
América Latina: 

"Debido a la manera en que los paises de América Latina son atraídos al orden 
internacional, y modifican sus políticas para pagar sus enormes deudas, paulatinamente los 
gobiernos están adoptando modelos neollberales que promueven un crec:tmiento basado en las 
exportaciones. A pesar de que en algunos de estos paises, como Chile, México y Brasil, el 
modelo parece exitoso a nivel macroeconómico, su situación Interna presenta alarmantes 
problemas de deforestación, de erosión de suelos, de contaminación industrial, de 
contaminación por plaguicidas y pérdida de la biodiversldad. -

Según Gallopin, dos de las principales fuentes de degradación ambiental son "los patrones 
predominantes del crecimiento económico de las sociedades de vida opulenta (y de los 
sectores opulentos de los paises pobres), además de los que están asociados con la pobreza. 
A nivel global, la opulencia y la pobreza son aspectos complementarios del modelo actual de 
desarrollo económico, caracterizado por una creciente desigualdad y disimetría entre los 
paises ricos y los paises pobres, y entre los ricos y los pobres en muchos paises". Esta situación 
se aplica en espec:ial a la mayoría de los paises de América Latina donde existe una marcada 
brecha entre la elite rica y la mayoría pobre. 

En relación con la degradación ambiental, se reconoce que se puede asociar una parte de 
ésta con los problemas de la pobreza. Se pueden atribuir algunas áreas de deforestación, 
erosión de la tierra y desertlficación a los desesperados intentos de los pobres por sobrcvivfr. 
Asimismo, en la mayor parte de los paises latinoamericanos, la masiva destn.icción planeada 
de los bosques ha estado en manos de las empresas y de poderosas e Influyentes 
personalidades, internacionales y nacionales. 
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Mlsuel Altferl refuerza este punto de vista relacionado con el sector agricola: 
"Las zonas donde han convertido el enfoque agricola de un sistema de subsistencia en una 

economía de exportación, se observan fuertemente los problemas de la pérdida de la 
autosuficiencia alimentaría, la erosión genética, la pérdida de los conocimientos agrícolas 
tradicionales, y la situación permanente de un pobre sector rural." 

Gallopin enfatiza que en América Latina la reversión de la degradación ambiental y la 
erradicación de la pobreza están entrelazadas, y que son absolutamente críticas para la 
sustentabilldad a largo plazo. Insiste en que, en estos paises, se requiere un profundo 
replanteamiento de sus modelos de desarrollo, así como de los modelos de desarrollo de los 
paises desarrollados. 

Este cambio total requerirá también un nuevo modelo de cooperación entre los paises del 
primer mundo y los de América Latina, basado en los principios de una verdadera 
sustentabflldad a largo plazo. 

En el caso de los paises de América Latina, el modelo de gestión ambiental que se ha 
venido implementando, desde finales de los ochenta, ha sido el recomendado por los 
organismos Internacionales y regionales del Sistema de Naciones Unidas: la Comisión Eco
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), así corno del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, esto no tendrá éxito si todos los 
participantes no llegan a un común acuerdo. Un esfuerzo sobresaliente por parte de un solo 
país o sector podria ser frustrante debido a la Interconexión de las preocupaciones ecológicas. 
Se necesitará que todos participen en estos esfuerzos, con un conjunto de valores en corráJn. 

De acuerdo con la Investigación de Gallopin tienen que respetar tres requisitos básicos en 
la planeaclón del desarrollo sustentable a largo plazo: 

)> No debe empobrecer a un !!rupo mientras enriquece a otro. 

)> No debe degradar la blodiversidad, la productividad biológica de los ecosistemas, ni los 
procesos ecológicos vitales. 

)> Debe incrementar la capacidad de responder al cambio, y mantener e Incrementar las 
opciones de autodependencfa de las reglones. 

Con respecto a las responsabilidades de los paises desarrollados hacia el desarrollo 
sustentable en América Latina, la Comisión mundial del medio ambiente y del desarrollo 
(1987)!2 llega a tres conclusiones: 

1. La nueva situación requiere de nuevas maneras de pensar y de actuar por parte de los 
gobiernos y de los políticos, es decir, un cambio en la percepción de los problemas. 
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2. La nueva situación requiere nuevas formas de solidaridad intenadonal. El problema 
existente no puede ser resuelto únicamente por acciones locales o nacionales ni sólo por 
acciones fnternacfonales, sino que debe ser una concertación de accfones a todos niveles. 
Es necesario redefinir los conceptos de ayuda, cooperación y solidaridad, y evaluar w 
implicaciones de la coopenación comprometfda, en lupr de ayuda, solidaridad y mutuo 
beneffcfo en ~ de la confrontación y la búsqueda del propio interés. 

3. Debido a al gravedad de la situación en Ami-rica latina es imperativo hacer profundos 
cambios socioeconómicos e institucionales en la región, y además en el sistema 
Internacional y en los paises del primer mundo. los problemas de América Latina no se 
pueden aislar del modelo de desarrollo de los de primer mundo, por lo que, ambos lados 
tendrán que reconsiderar su enfoque si desean desarrollar un ambiente en el que se 
pueda controlar los problemas ecológicos y erradicar la pobreza. 

En materia ambiental, la situación que guarda Anlérica latina es la siguiente: 

USO DE LA TIERRA. - América latina tiene aproximadamente 693 millones de hectáreas de 
tierra potencialmente cultivable, que representan el 34% de su superficie, de la cual sólo el 
9% es cultivada. En términos totales, esto parece muy positivo, pero debe tomarse en cuenta 
que existen grandes variaciones en cuanto a la tierra disponible en cada país83 • 

Existe gran potencialidad para intensificar el uso de la tferra, evitando el desperdicio 
actual. Por ejemplo, se está promoviendo la crianza de ganado pero con mucho desperdicio 
de terreno. Según estudios de DourojeannieA, se puede rebajar el uso de los pastizales para la 
ganadería en un '40% con una adecuada intensificación del uso de la tierra. También existe un 
potencial en et uso de la tierra y de los bosques sujetos a alteraciones. Se estfma que 22% de 
América Latina está cubierta por ecosistemas alterados, como bosques secundarios, tierra 
marginal y degradada. 

Dicho investigador Indica que actualmente existen tecnolD!fÍas y mi-todos de producción 
que podrían recuperar estas áreas para actividades productivas como a!lricultura, pnaderia, 
silvicultura, extracción de blornasa, etc., a un precio mucho más bajo que el necesario para 
crear nuevas áreas. Existen ejemplos en donde esto se ha puesto en práctica, pero en su 
mayoría hay un alarmante desperdicio de tierras potencialmente productivas. 

los principales problemas en el uso de la tierra son la erosión, la desertificación y la 
deforestación. En 1980, en América latina, aproximadamente el 10% de la tferra se vio 
afectada por la erosión, y desde entonces este porcentaje no ha dejado de aumentar. 

la desertificación ha ido apoder.indose de la superficie árida potencialmente productiva 
de Ami-rica latina y esto sucede en su mayoría en México y Brasil. Se considera que la 
deforestación es posiblemente el problema más apremiante en el uso de la tierra debido a su 
importancia como regulador ecológico. 
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LA BIODIVERSIDAD. · América Latina tiene una riqueza diversa y cuantiosa de recursos 
!jienétfcos. SeKún un reporte de la FAO de 1988, el 36% de la producción alimenticia !jilobal 
tiene su origen en América LaUnae5. De las 250,000 especies de plantas superiores, 90,000 se 
encuentran en la zona tropical de América Latfna96. La zona andina posee 225 especies de 
vegetales potencialmente domesticables y cultivables, y 45 especies de animales 
potencialmente domesticables y utilizables. En lo tocante a la producción agrícola en el 
Norte, el incremento depende en un 50% de los recursos genéticos de las plantas ori!jiinarias 
de América Latina (OTA, 1987). Además, el 25% de los fármacos recetados en Estados Unidos 
también tienen su ori!jien vegetal en esta reglón. 

Aun con la riqueza de esta base de recursos naturales, existen problemas de agotamiento. 
América Latina y el Caribe ~n el 40% de todas las especies de plantas y animales de 
selvas tropicales en el mundo. Sin emba1110, la deforestación avanza de manera alarmante. 
Actualmente América del Sur sólo reserva el 3. 7% de su territorio como área protegida. 

BOSQUES.· América Latina tiene el 46.4% de las selvas tropicales del mundo~7 • Por otro 
lado, los principales problemas son la deforestación incontrolado, la subutilización de ciertos 
sectores del bosque, y la sobrexplotación de otros. Las prácticas de reforestación se usan 
poco. Se estima que actualmente por cada hectárea reforestada, se talan diez hectáreas, y 
esta proporción es mucho más negativa en las zonas puramente tropicales. Asociados a la 
deforestación están los cambios climáticos que a su vez afectan toda una serie de actividades 
y condiciones. 

DlSTRJBUCIÓN DE LA POBLACIÓN.· Se ha presentado un cambio dramático de desarrollo 
rural a desarrollo urbano, con la explosión del crecimiento urbano como resultado de la 
afluencia de las poblaciones rurales pobres de América Latina. Se han creado situaciones 
desesperantes en muchas grandes ciudades, en donde la población pobre se enfrenta a una 
vida llena de privaciones, sin acceso a los servicios básicos, trabajo inestable o inexistente, y 
ambientes socialmente insalubres. 

Se considera que uno de los problemas más graves para el futuro desarrollo sustentable de 
la reglón es la rápida urbanización, Incontrolado e incontrolable, de muchas ciudades en 
América Latina. SeKún investigadores especializados en esta área, el problema se complica 
por su complejidad, ya que las soluciones requieren la coordinación de una multitud de 
proyectos y programas que no se prestan a los criterios de los ~a proyectos. Requieren la 
participación y cooperación de muchos grupos tanto del sector público como del pnvado, así 
como la participación de gente a todos los niveles, desde el más alto hasta el campesino 
pobre que lucha por sobrevivir. 

FUENTES DE ENERGIA.· América Latina tiene una abundancia de recursos naturales para 
la producción de ene111ia, pero el problema principal es el desperdicio, la ineficiencia, y la 
falta de planeación para crear alternativas no contaminantes, como la ene111ia solar. 
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INDUSTRIA.· El principal problema relacionado con la industrialización en América latina 
es la contaminación, sobre todo con la concentración de industrias en las grandes ciudades 
que han crecido de manera incontrolado. Existe un tremendo potencial en esta región para 
reciclar los productos de desperdicio, que apenas empieza a reconoce~. los investigadores 
están preocupados por que no cambia la mentalidad de los políticos y de las empresas de los 
antiguos patrones destructivos de desarrollo a los modelos sustentables ~esarios. 

En conclusión, la mayoría de los paises latinoamericanos padecen una situación de 
desarrollo que Schumache..U explicó como el problema de "las economias duales". Esto 
significa que un sector de la economía es moderno, Industrializado, y fuertemente 
relacionado con las necesidades del mercado global de exportación/Importación. Esta es la 
economía en la que se Interesan los paises altamente desarrollados, y en la que residen el 
poder y los recursos económicos más importantes del país. Sin embargo, en la mayoría de los 
paises existe otra economía importante (en cifra poblacional) que incluye a todos los pobres. 
Es una economía sin poder, sin fondos económicos, y en consecuencia, los paises no la 
consideran muy Importante. Desafortunadamente, esta economía ha crecido en forma 
notable durante la últimas décadas. 

Asimismo, poco a poco, empieza afectar negativamente la economía moderna en aspectos 
como los problemas ecológicos, la saturación de las ciudades grandes con importantes 
movimientos de poblaciones campesinas y problemas de violencia e in~uridad pública. la 
mayoría del empleo de los pobres se encuentra en el sector informal o en trabajos temporales 
con salarios mínimos. los paises están buscando varias soluciones para este sector, pero hasta 
la fecha, no se ha encontrado una solución viable; todavia la mayoría aplica el modelo de 
Industrialización del Norte. Salvo pocas excepciones, con este enfoque, la situación ha 
empeorado durante los últimos diez años. 

México y el des.arrollo sustentable 

Al Igual que el resto del mundo, en México el concepto de desarrollo sustentable es 
emergente, y su definición aún se está modificando. De aC\Jerdo con el uso que se le da, el 
término "sostenible" es más académico, y el término "sustentable", teniendo el mismo 
significado, es más común en los circules políticos y sociales. 

El término "sustentable" fue reflejó en las aportaciones de México a la A§:enda 21, 
resultado de la Cumbre de Río. Actualmente, el término ha sido adoptado también por la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se utiliza exclusivamente en sus 
documentos y, de manera preponderante, en el Plan Nacional de Medio Ambiente 1995·2000. 

En un foro de consulta popular sobre política ambiental acerca de la renovación de la 
legislación ambiental mexicana, que tuvo lugar en abril de 1995, se mencionó que el Plan 
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Nacional de Desarrollo deberla cambiar su nombre por el de Plan Nacional de Desarrollo 
Sustentable. Esto nos da una Idea de la aceptación que comienza a tener este concepto en 
México; sin embargo, el ~rrollo sustentable no es algo que pueda darse por decreto, sino 
que más bien será a través de un proceso gradual que la sociedad asimfle. 

Aspectos ligados a la sustentabllldad en Méxiro 

Para poder ahondar en la problemática ambiental de México, es necesario observar cual es 
su situación actual según varios aspectos estrechamente vinculados con la sustentabflfdad a 
largo plazo. 

México posee una ubicación geográfica muy atractiva, que ha beneficiado al país 
determinadamente. Por su acceso a los océanos Pacifico y Atlántico dispone de una riqueza 
de posibflfdades, de alimento, transporte y turismo. Además colinda con Estados Unidos, lo 
cual le da un fácil acceso a muchos beneficios comerciales, tanto educativos, como 
tecnológicos. También tiene la ventaja de ser la puerta hacia el resto de América Latina 
donde mantiene estrechos lazos culturales y comerciales. 

En cuanto a recursos naturales, a pesar de la destrucción y del desperdicio que México ha 
mostrado en las últimas décadas, el país posee aún una riqueza de recursos naturales que le 
brinda un futuro bastante viable. Esta base de recursos está constituida por una importante 
herencia de flora y fauna, minerales y una variedad de fuentes de energía. 

La utilización de la tierra es una de las preocupaciones claves de cualquier país que está 
considerando la sustentabllidad futura. En México existe una gran pr-eocupación en este 
sentido, debido a que el llO% del territorio nacional muestra un alto grado de erosión y 
desertificación. Existen 268,000 km' de zonas áridas y semi.áridas. Anualmente se pierden 
7,000 km' (el 1 .5% de la tierra en uso) por la desertificación. Las principales causas de la 
desertificación son, según la SEMARNAT: 

)... Sobrexplotación de los recursos naturales. 

)>- Uso inapropiado de la tecnología agrícola tanto en las zonas irrigadas como en las no 
irrigadas. 

)... Exceso de parcelización o subdivisión en pequeños lotes. 

En el aspecto forestal, según un reporte de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 
México pierde por año apr-oximadamente 600,000 hectáreas de tierra cubierta por árboles. 
Con base en esta tasa de pérdida, los investigadores estiman que el país carecerá de bosques 
dentro de "40 años. Hasta la fecha, ha perdido unos 12 millones de hectáreas de bosque 
templado y unos 5 m!llones de hectáreas de selva tropical. Actualmente tiene once reservas 
protegidas que varian en tamaño de 20 hectáreas a 2,5-46,790 hectáreas. 

Con respecto al agua, en el norte y en las altas planicies centrales de México hay escasez 
de este liquido. En conjunto, esta zona tiene el 20% det agua, y a la vez el 75'.!I; de la 
población y el 85% de la industria. Se están sobrexplotando los mantos acuíferos en 73 zonas 
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del país, lo que resulta en una mayor desertificación. En la dudad de México, los mantos 
acuiferos están siendo sobrexplotados al 1"°" de su capacidad. 

México todmvia tiene una importante población indí~na; aunque en su mayoría esta ~nte 
ha sido desplazada, puesto que continuamente se le or11la hacia los límites marginales de la 
sociedad, aporta importantes elementos culturales al país. CorTK> parte de la cultura de este 
grupo, encontrarnos conocimientos muy valiosos de lo que es la vida sustenblble. Han 
aprendido a sobrevivir en condiciones que otros no podrían afrontar. Tienen conocimientos 
de la naturaleza, que apenas están descubriendo o apreciando los "expertos" de fuera. Han 
desarrollado métodos agrícolas adaptados a condiciones muy dificiles, los cuales 
continuamente se ven presionados y sustituidos por métodos "modernos" insustentables. 

En materia económica, durante la década de los ochenta México enf~ntó una profunda 
crisis económica. Con una inflación mayor del 60% anual, un estancamiento de la Inversión y 
de la actividad y una gran inestabtlidad en el sector externo, el país dejó de crecer como lo 
venía haciendo desde hacia décadas. Mientras el PIB no crecía, la población lo hacia a tasas 
anuales aprmdrnadas de 2.3%. Con esto, la distribución del ingreso empeoró y el nivel de vida 
de la mayoría de los mexicanos se deterioró sustancialmente. 

El programa de estabilización, iniciado en 1987, tuvo como objetivo ~ucir la inflación 
con un costo social bajo, para lo cual se acompaño de un proceso de aunbio estructural. El 
mecanismo fundamental fue el ajuste fiscal. La concertación social strvió para aminorar los 
efectos recesivos. La inflación bajó a 160% en 1987; a 19% en 1991 y a 11" en 1992•. lo 
anterior aunado a un crecimiento económico mayor de 3.5%, lo que represento casi el doble 
del crecimiento de la población. El pilar de la estrategia de desarrollo se basó en la 
redefinición del papel del estado. El gobierno debía de encargarse de las actividades básicas y 
estratégicas y dejar que la sociedad (dentro de un marco de mayor libertad) se haga cargo del 
grueso de la actividad económica. Asimismo, se reconoció la necesidad de que la economía se 
incorporará plenamente a los mercados mundiales. la apertura comercial gradual pero 
decidida comenzó con la adhesión al GATT en 1985 y ha continuado hasta la fecha con 
iniciativas bilaterales y regionales. Hoy Mrxico es una de las economías más abiertas del 
mundo. 

Sin embargo, la estabilización, y la senda del crecimiento que se había empezado a 
experimentar, después del cambio estructural desde el gobierno de Miguel de la Madrid y con 
mas fuerza aun en el de Carlos Satinas de Gortari, con crecimiento del PIB por encima del 
3.5%, con una inflación de un dígito, e incrementos sustanciales en el bienestar de los 
mexicanos, prontamente se esfumó, trayendo consiiro una de las crisis económicas mÁs graves 
por las que ha atravesado la economía mex1c.ana en su é>poca moderna. 

México tuvo que transformar su economía priorizando en la Instrumentación de políticas 
económicas de estabilización y ajuste macroeconómico para corregir y i::w--nir aquellos 
elementos que causaron en un pasado incertidumbre y desestabilización de la economía 
mexicana. Sin embargo, si bien el result.do de estas medidas ha sido una mejor imagen 
internacional de México y un estimulo pana la inversión extranjera en el país, esto se ha 
IO!lrado con un desafortunado alto costo social, humano y arnbien~l. 
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Economistas como Herman Daly90 y otros Investigadores internacionales y dirigentes 
empresariales con claridad de visión, han reconocido el fracaso drástico de este modelo de 
desarrollo si el país se preocupa seriamente por un futuro sustentable para todos sus 
ciudadanos. 

Un ejemplo de lo anterior ha sido el campo mexicano. México ha Ido de la autosuficiencia 
allmentarta a una situación de Importación de alimentos básicos, mientras promueve cultivos 
de exportación. La agricultura se puede dividir en dos sectores: por un lado, las grandes 
granjas comerciales (orientadas hacia la exportación), y por el otro, las pequeñas granjas, las 
pequeñas agroempresas y la agricultura de subsistencia del campesino. Esto ha creado una 
agricultura lnsustentable, ya que existe un sector ~IClldo a las granjas comerciales a gran 
escala, mientras que por el otro lado la mayoría de las granjas del país y gran parte de la 
población, no pueden sobrevivir a partir de la tierra. Esta distorsión es insustentable, y 
llegará a ser más grave en el futuro a menos que se tomen medidas serias para dar prioridad a 
la agricultura. A fin de lcsrar la sustentabllldad, todos los agricultores necesitan tener una 
vida decente. Esto requerirá un cambio total en el enfoque actual del desarrollo agrícola, en 
donde la autosuficiencia en la producción allmentarta es uno de los criterios báskos para un 
futuro sustentable. 

En materia Industrial México cuenta con un pequeño, si bien muy eficiente, y poderoso 
grupo de grandes Industrias, aparte de ciertas medianas que han desarrollado una base de 
mercado Internacional sumamente competitiva. Algunas de estas empresas también han 
empezado a dar pasos firmes en mejoras ambientales y en la conservación de los recursos 
naturales, y pueden servir como ejemplos a ~uir. Sin embargo, las micro y pequeñas 
empresas, que forman la amplia base del país, están cerrando por miles debido a su 
Incapacidad para competir con productos importados, además de su descapitalización durante 
la última década. En términos de un futuro sustentable para el país, estas empresas 
desempeñan una función muy Importante porque proporcionan la base para una vida 
comunitaria saludable. Son las que tienen la capacidad para aportar y mantener el lado 
humano de la empresa, además de que contribuyen con más de una tercera parte de los 
empleos totales, mientras que las grandes operaciones (que las están sustituyendo) tienden a 
brindar menos oportunidad de Identificación o Interacción humana y de empleo por ser 
intensivas en capital". 

A la par de la desaparición de múltiples mlcroempresas, se ha dado el fenómeno del 
desarrollo de la economía Informal. Es muy difícil coflSe!IUlr cifras confiables en este re~lón, 
pero un indicador es el alto porcentaje de la población que está trabajando en el sector 
informal. Otro factor relacionado con este problema es la ~ra disminución del podc!r 
adquisitivo de la mayoría de la población durante los últimos veinte años es más del 70% en 
Ingresos reales. En 1970 lo que se podía comprar con 100 pesos para 1998 sólo compraba 
31 .83%. El resquebrajamiento total es cuando la economía es sometida a un choque severo, el 
resultado: valor del salario mínimo cae de 100% en 1981 a 46.20% en 1987, es decir en 
promedio cada año perdió casi 1 6%. Aunque con menor ritmo de descenso de 1987 a 1995 
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si!lue en descenso el salario minlmo, el índice pasa de 46.2% a 33.3" pierde cada año en 
promedio •.01". Para 19911 el índice del salario mínimo termina en 31.83%11. 

Este hecho ha afectado más a los pobres, el salario mínimo actual es tan bajo que es mis 
ventajoso trasladarse al sector lnfonnal. Desde el punto de vista de un futuro sustentable, es 
una situación 11rave, porque no sólo este 11ran sector de la población se despreocupa por los 
problemas ecolÓ!Jicos, sino que su situación podria resultar socialmente destructiva a laf!IO 
plazo. 

Con la modernización industrial en México también existe la tendencia a Introducir la 
tecnolo11ía más moderna que ~n pa11ar las empresas. Invariablemente esta tecnolO!IÍa 
está diseñada para reducir la fuerza laboral, disminuyendo en proporción las posibflfdades de 
empleo a futuro. Por consl11uiente, se requiere de una nueva manera de pensar para crear 
empleos en el país, en especial con el 50% de la población menor de 18 años de edad. 

Con respecto al ambiente, hasta la fecha en México se ha estado industrializando al país, 
con muy poca consideración a la contaminación ambiental y a la conservación de los recursos 
naturales. Ahora parece que hay una seria preocupación por los 11raves resultados que ya no 
se pueden l11norar. Sin embaf'!IO, con una política que fomenta la rápida Industrialización, 
existen indicios de que la contaminación ambiental empeorará (a pesar de los nuevos 
reglamentos y prDKramas ambientales) y los recursos se a11otarán en un futuro cercano. Se 
debe reconocer que las nuevas políticas de requisitos ambientales para las Industrias son muy 
positivas, más como lo han señalado: "No se resolverán los problemas ambientales y de 
desperdicio de los recu~ naturales por decreto. Se necesitará un cambio completo en la 
actitud de los lideres empresariales, y esto no sucederá hasta que se convenzan al ver una 
muestra sustentable positiva en práctica a nivel 11ubernamental." 

Finalmente en materia de educación, México lucha por mejorar su nivel educativo, que 
actualmente se encuentra en un promedio de 11rados escolares aprobados de 7.2 años''. con 
una alta tasa de abandono. La educación si11ue siendo un factor clave en el desarrollo hacia la 
sustentabflfdad. Por medio de la educación se pueden modificar las actitudes ante los 
problemas sociales relacionados con la sustentabflfdad, además de compartir mayores 
conocimientos sobre la ecolO!IÍa, desarrollar actitudes positivas y Of!!Bnizar más actividades 
comunitarias. Lo anterior ayudaria a incrementar la conciencia pública acerca de las 
necesidades y la situación real de México en ecología y recu~ naturales, ya que hasta la 
fecha esta es muy escasa aun en los núcleos de personas mejor preparadas. La actitud parece 
ser de no preocuparse hasta que aparezca una crisis, y la mayoría no la ve muy cercana a 
pesar de las contingencias ambientales que se han tenido en los últimos años en México. 
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CAPITULO IV 
LA POLíTICA AMBIENTAL EN MÉXICO 

GEST/OH AMalEHT AL 

la Gestión Ambiental "es la planeación, Instrumentación y aplicación de la política 
ecológica, tendiente a lograr el ordenamiento racional del ambjente en el proceso de decisión 
relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, a través de 
acciones gubernamentales y no gubernamentales". 

la Gestión Ambiental del Gobierno, es el conjunto de acciones normativas, 
administrativas y operativas que Impulsa el Estado para alcanzar un desarrollo con 
sustentabllldad ambiental. Las principales funciones de la Gestfón Ambiental son el diseño y 
la formulación de políticas ambientales, de una legislación ambiental, de un sistema 
administrativo y de un conjunto de Instrumentos para la acción. 

La implementación de estas cuatro funciones se conocen como las Acciones del Estado, 
que comprenden tres grandes áreas de actividades: las actividades orientadas hacia la 
administración pública, las dirigidas hacia la sociedad civil, y aquellas que inciden 
directamente sobre el entorno. 

la Gestión Ambiental deberá de tocar los principales problemas ambientales y fijar sus 
prioridades de acción que deberán de ceñirse a la estrategia general de desarrollo nacional, 
formulada por las máximas autoridades estatales a través de la planificación del desarrollo. 

las acciones del Estado, en cualquiera de sus tres vertientes, deberán de contar con las 
siguientes características: 

;¡¡.. Concentrar y descentralizar funciones. 
Se hace necesario concentrar poderes y funciones suficientes como para estar en 
condiciones de innovar, supervisar, controlar y fiscalizar las actividades que Intervienen 
sobre el entorno. Pero esto es posible en términos relativos, ya que es imprescindible 
permitir que los diferentes sectores de la administración pública, las Instituciones 
regionales y locales, así como la sociedad en su conjunto, puedan incorporar la 
dimensión ambiental a sus actividades especificas. De aquí proviene la necesidad de 
descentralizar funciones. Sin embargo esta descentralización no es sinónimo de 
separación de los procesos de toma de decisiones. Por eso, la acción ambiental 
específica (por descentralizada que se encuentre) debe de estar vinculada al organismo 
que concentra poderes y funciones. 
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);>- Transectorialldad. 
la Gestión Ambiental atraviesa horizontalmente a todos los sectores de la Administración 
Pública y la sociedad que tienen injerencia sobre el entorno. Esto se debe a que el medio 
ambiente es un sistema holistico o multlfacético. 
La transectorialidad asigna a la gestión ambiental del Estado una característica 
suprasectorial ya que cualquier decisión que se tomen en este campo no compromete 
sólo a determinados sectores, sino que afecta (directa o Indirectamente, y en plazos 
diferentes) el comportamiento de la globalidad de los sectores. 

,._ Participación. 
La Gestión Ambiental no puede ser sólo prerrogativa del Estado, y mucho menos de una 
sola entidad gubernamental. Deben de participar la sociedad civil y el conjunto de la 
Administración Pública. Esta característica de la gestión ambiental tiende a Inducir un 
proceso que transfiere verticalmente los poderes desde la cúpula hacia la base. Lo 
mismo ocurre con la participación horizontal al interior del Estado; las diferentes 
entidades de la Administración Pública deberán de participara activamente en las 
decisiones y actividades que desempeña la Gestión Ambiental. la participación 
horizontal no sólo enriquece la acción volviéndose la más acertada, sino que también 
refuerza la transectorialidad y descentralización. 

GESTIÓN AMBIEHT AL EH MÉXICO 

En el México contemporaneo, el desarrollo económico y social se inicia en la década de los 
40 bajo un modelo de Industrialización que aceleró la explotación creciente de los recursos 
naturales y la degradación del medio ambiente. 

Las profundas transformaciones que significaron un gran crecimiento de la capacidad 
productiva del país, tuv1eron también efectos negativos al causar la aparición de diversos 
desequilibrios. La creciente urbanización, ha producido una gran concentración de la 
actividad económica, que ha propiciado profundos desequilibrios en el uso de los recursos y 
en la distribución de los beneficios del progreso. Uno de los problemas del proceso de 
urbanización seguido, es el de la concentración demográfica en unas cuantas ciudades de 
gran tamaño, donde los problemas de contaminación, ~uridad y costos en la prestación de 
servicios han alcanzado niveles muy elevados. Mientras que al mismo tiempo, ha aumentado 
la dispersión de poblaciones de tamaño demasiado pequeño y que dificulta la introducción de 
servicio de agua potable, alcantarillado, electricidad, salud, educación y abasto. El equilibrio 
ecolÓ!fico se ha roto en muchos espacios y regiones y, en general, el medlo ambiente se ha 
deteriorado. 

Institucionalización de la gestión ambiental 

En cualquier país det mundo, existen reglamentaciones y órdenes l~les bajo las cuales 
se regulan las actividades ambientales y el comportamiento de quienes participan. Tal es el 
caso de México, donde en la materia se han desarrollado Instrumentos lew&les, que son 
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elementos ordenadores que marcan la pauta de acción y regulan la actividad. Sin embaf'BO la 
Gestión Ambiental en México siempre había sido un capitulo incomprendido hasta años 
recientes, no obstante que la historia fundamental de la salubridad descansó principalmente 
en actividades de prevención y control sanitario. 

la política sanitaria, sustentada en el "Primer Códi!IO Sanitario" expedido en 1891 y en la 
Reformas constitucionales de 1908 y ante todo las de 1917 que otorgaron facult.des al 
Congreso en materia de Salubridad General, fue orientada a proveer de mrdios para el 
control sanitario de los factores ambientales que de manera endémica impedían el desarrollo 
regional del país. 

las tareas del Departamento de Salubridad, desde su creación en 1925, se encaminaron a 
la organización de la Infraestructura sanitaria nacional. la Inversión pública federal registró 
un monto proporcionalmente importante y sostenido en obras sanitario asistenciales, 
incluidas las de equipamiento básico de las localidades rurales y dentro de ellas las de 
abastecimiento de agua para uso y consumo humano, las de saneamiento de la vivienda y 
aquellas destinadas a la disposición apropiada de desechos y excretas. 

Posteriormente en la d«ada de los 70 la Secretaria de Recursos Hidráulicos (después la 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH)) tomo la responsabflfdad de las 
actividades relacionadas con la ingeniería sanitaria de obras públicas relacionadas con el 
abasto de agua potable y con la disposición de excretas, las cuales compartiría 
posteriormente con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE). Esto disminuyó la 
concertación de acciones para proveer de agua potable y servicios de saneamiento a las 
mayorías marginadas. Al crearse en 1971 la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente SMA 
se desdibujó en forma interna y prácticamente se desarticuló y desapareció la capacidad de 
regulación y control sanitario de la SSA para insumos, productos, establecimientos y servicio 
de alto riesgo a la salud en el hábitat humano y en el ocupacional. El esfuerzo de 
reorganización gubernamental se orientó a Impulsar los procesos de planeación por sectores 
de la administración pública federal de manera multidisciplinaria en el Plan Nacional de Salud 
1974-1976, constituido por programas como el de higiene, saneamiento y mejoramiento del 
ambiente con el objeto de prevenir y controlar la contaminación del aire, el agua, el suelo y 
la originada por agentes especificas que puedan afectar la salud pública o los sistemas 
ecológicos. Sin embargo el programa fracasó por falta de coordinación y vinculación. 

Con una perspectiva ecológica del concepto de saneamiento y con el propósito de ICJBrar 
una acción Integral, se creó en 1978 la Comisión lntersecretarial de Saneamiento Ambiental 
para conocer de la planeación y conducción de la política de saneamiento ambiental, la 
investigación, estudio ~ención y control de la contaminación, e! desarrollo urbano, la 
conservación del equilibrio ecológico y la restauración y mejoramiento del ambiente. Hasta el 
ano de 1982, las acciones de saneamiento se condujeron por la Secretaria de Mejoramiento 
del Ambiente de la SSA, con una clara orientación hacia los efectos ambientales en la salud 
pública aunque sin establecer distinción entre los diferentes campos de actuación del 
saneamiento ambiental. 

En 19113, a partir de la promulpción de la "ley Federal de Protección al Ambiente", la 
Subsecretaria de Mejoramiento del ambiente se fusiona con la Secretaria de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas para constituir la Secretaria de De'Sarrollo Urbano y EcolQ!lia 
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(SEDUE), ampliando con ello la perspectiva de protección ambiental hacia preservación y 
restauración del equflfbrio ecológico. A dicha secretaria se le atribuyen las facultades para 
preservar los recul'"50S forestales, de la flora y de la fauna silvestres con la que cuenta la 
geografía nacional y contrarrestar los efectos nocivos de la excesiva concentración industrial. 
Sin emba1110 con la creación de esta secretaria, la SSA tuvo dificultades de coordinación con 
dicha dependencia al separarse e Independizarse las funciones de saneamiento básico y salud 
ambiental a ca1110 de esta última. 

El proceso de fortalecimiento de la gestión ambiental continuó con la creación de la 
Comisión Nacional de Ecologia (CONADE), con carácter lntersectorial y con la función de 
analizar y proponer prioridades en materia ecológica que requieran Instrumentación sectorial. 
La CONADE se convirtió en un foro de consulta y en un órgano de coordinación lnler· 
institucional y de concertación internacional, publicando el informe blanual de la situación 
ambiental del país. 

No obstante estos avances, se hizo evidente que la Ley de la Materia en vigor aún no 
ofrecía el sustento necesario para enfrentar íntegramente la problemática ecológica ya que la 
legislación en su conjunto mantenía un fuerte caracter centralizador y una marcada 
tendencia a regular por separado el aprovechamiento de cada uno de los recursos naturales. 

Por ello, fue necesario la elaboración de una nueva ley que contemplará estos aspectos lo 
cual dio lugar a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 
publicada en el Diario Oficial del 28 de enero de 1988, y que entró en vigor el 1° de mayo de 
1988. En ella se establece la base jurídica que define los elementos de la política ecológica, 
así como la regulación de los instrumentos para su aplicación, a través de los reglamentos 
que, hasta 1995 eran: 

1. Reglamento en materia de impacto ambiental. Publicado el 7 de junio de 1988. 
2. Reglamento en materia de residuos peligrosos. Vigente a partir del 25 noviembre de 

1988. 
3. Reglamento en materia de prevención y control de la contaminación generada por 

vehículos automotores que circulan en el Distrito Federal y los municipios de su zona 
conurbada, publicado el 25 de noviembre de 1988. 

4. Reglamento en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, 
vigente a partir del 25 de noviembre de 1988. 

5. Reglamento de transporte de materiales y residuos peligrosos. Expedido por la SCT en 
1993. 

A diferencia de la Ley anterior determina los criterios para la descentralización de la 
gestión ambiental al definir los mecanismos de concurrencia de los tres niveles de gobierno. 
Además se caracteriza y difiere de las legislaciones ambientales de otros paises por requerir 
la realización de estudios de Impacto ambiental a proyectos públicos y privados, así como 
para estudios de riesgo para cierto tipo de Instalaciones y actividades. Asimismo, hace 
explícito que el principio de "Desarrollo Sustentable" debe de guiar la política ambiental. 

La LGEEPA en su capitulo V ~losa cada uno de los instrumentos específicos de la 
política ecológica que son: 
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1 . La planeación ecológica 
2. El ordenamiento ecológico 
3. Criterios ecológk:os en la promoción del desarrollo. 
4. Regulación ecológica de los Asentamientos Humanos 
5. Evaluación del Impacto Ambiental 
6. Normas técnicas ecológicas. 
7. Medidas de protección de Áreas Naturales 
B. Investigación y educación ecológicas. 
9. Información y vigilancia. 

Posteriormente surge el "Programa Nacional para la Protección del Medio Ambiente 1990· 
1994" (PNPMA), resultante del "Plan Nacional de Desarrollo" (PND). En este plan es en donde 
se fundamentaron las acciones que se realizarian, en este periodo para orientar las tareas del 
Estado y de los grupos sociales en materia de protección ambiental. Los Instrumentos 
preventivos que contemplaba son los siguientes: 

1. Ordenamiento ecológico 
2. Impacto y riesgo ambiental 
3. Marco legal 
4. Educación, capacitación y comunicación 
5. Aprovechamiento de la ciencia y tecnología 
6. Participación social 
7. Cooperación internacional 

A partir del 25 de mayo de 1992 la estructura gubernamental para la gestión ambiental 
fue modificada; la SEDUE se transformaba en Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y su 
competencia en materia ambiental se distribuye por una parte, en el Instituto Nacional de 
Ecología (INE) con atribuciones de planeación, de normatlvidad y de investigación, y por otra, 
en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a efecto de vigilar el 
cumplimiento de la Ley, a través de sus reglamentos y normas técnicas. 

En el ámbito de la Federación, corresponde a la SEOESOL, por conducto del INE y de la 
PROFEPA, entre otras, las atribuciones de: 

1. Formular y conducir la política nacional de ecología. 
2. Aplicar, en la esfera de su competencia, en La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA), sus reglamentos y las normas técnicas ecológicas que 
expida y vigilar su observancia. 

3. Realizar las distintas acciones que le competen a fin de preservar, proteger, y restaurar 
el equilibrio ecológico y el ambiente, coordinándose en su caso, con las demás 
dependencias de la Administración Pública Federal, según sus respectivas esfe~ de 
influencia. 

4. Programar el ordenamiento ecológico general del territorio del país, en coordinación con 
las demás dependencias del Ejecutivo Federal y con las autoridades locales, según sus 
respectivas esferas de competencia. A ordenamiento ecológico hay que concebirlo como 
el instrumento de planeación, que permita conciliar el crecimiento socioeconómlco con 
las actividades productivas, para mantener la calidad ambiental y pana usar 
racionalmente los recursos naturales. 
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5. Evaluar el Impacto ambiental, de las actividades productivas que le señala la LGEEPA. 
6. Fonnular y conducir la política de saneamiento ambiental, en coordinación con la SSA. 

De esta forma, el sector ambiental mexicano quedó constituido por el Consejo de 
Salubridad General, por las Secretarias de Desarrollo social, Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y por la Comisión Metropolitana para la 
prevención y control de la contaminación ambiental en el Valle de México, así como de otras 
dependencias y entidades contempladas en el Programa Nacional para la Protección al 
Ambiente. 

Sin embargo el proceso del federalismo, iniciado en 1977 con el fallido programa de 
descentralización territorial de la Administración Pública Federal, e impulsado nuevamente 
con los mecanismos de programación sectorial de mediano plazo instalados a partir de 1982 
quedo Inconcluso y no pudo fortalecerse. Aunado a esto la LGEEPA no detenninaba las bases 
para conformar un sistema nacional de gestión ambiental, pese a su naturaleza 
multidisciplinaria y a su vocación descentralizadora. El Programa Nacional para la Protección 
al Ambiente solo señalaba la estrategia lntersectorial para la participación coordinada de 13 
dependencias y la banca de desarrollo en la consecución de metas ambientales. Salvo la 
voluntad política y las prioridades que marcaba el Ejecutivo Federal, no existían elementos 
orgánicos que posibilitaran una acción integrada como lo reclama la materia ambiental. 

Es hasta la creación de la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP) en 1994, si analizamos su composición institucional, cuando se Intenta integrar 
dichas áreas en una sola Secretaria: recursos naturales, saneamiento y planeación urbana, y 
de esta manera superar dicho carácter sectorial. 

Junto con ello se elaboró el "Programa de Protección Ambiental y Competitividad 
Industrial", como instrumento especifico derivado del Plan Nacional de Desarrollo. E.ste 
programa es resultado de un convenio firmado por la Confederación de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN). la SEMARNAP y la Secretaria Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), y tiene el 
objetivo central de establecer las bases de cooperación para llevar a cabo diversas acciones 
de protección ambiental y competitividad. Incluye los siguientes rubros: regulación ambiental 
y competitividad, autorregulación ambiental, evaluación de impacto ambiental, 
simplificación administrativa y racionalización del proceso regulatorio, sistema de 
información ambiental, educación y capacitación ambiental, reconversión y cooperación 
tecnológica, descentralización de la gestión ambiental, instituto de medio ambiente y 
desarrollo industrial (IMAOI), apoyo financiero e Infraestructura ambiental. 

El 25 de julio de 1995 surgió el nuevo "Programa de Medio Ambiente 1995·2000". Dentro 
del nuevo programa, el concepto de gestión ambiental es cambiado por el de política 
ambiental, esto es en el sentido de que el pi-agrama en si mismo es un elemento de política 
ambiental. Así mismo propone una visión sistémica de los procesos económicos, sociales y 
blofisicos que subyacen en los problemas del deterioro ambiental. Esto va de acuerdo con la 
forma en que se concibe el medio ambiente, "como un conjunto de recursos comunes cuyo 
manejo demanda modificar y construir nuevas formas de organización social, estructuras de 
pr-ecios relativos, mercados, esquemas regulatorios y políticas públicas". Los puntos de 
análisis son los siguientes: 
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1. Desarrollo rural-agrario, de recur=s naturales y biodiversidad 
2. Recursos marinos y ecosistemas costeros 
3. Desarrollo urbano 
4. Crecimiento Industrial 
5. Desarrollo regulatorfo e institucional 
6. Contexto lnlrnlacional 

El prt>Krama continúa con el <H"denamlento ecológico, el Impacto y riesco ambiental y los 
convenios y acuerdos en la participación social Iniciado por la SEDUE. la diferencia más 
Importante es que se Incluyen los Instrumentos ~nómicos, la autorregulacfón de los aeentes 
que provocan daños ambientales, estudios de rie5Bo, Información ambiental y las nonnas 
oficiales mexicanas, corno son: 

1. Establecimiento y manejo de áreas naturales protegidas 
2. Regulación directa de vida silvestre 
3. Ordenamiento ecológico del territorio 
4. Evaluación del impacto ambiental 
5. Estudios de riesgo 
6. Normas oficiales mexicanas 
7. Regulación directa de residuos y riesgos ambientales 
8. Regulación directa y licenciamiento industrial 
9. Autorregulación 
10. Regulación ambiental para el desarrollo urbano sustentable 
11. Auditorias ambientales 
12. Instrumentos económicos 
1 3. Criterios ecológicos 
14. Información ambiental 
15. Educación e Investigación 
16. Convenios, acuerdos y participación social 
17. Estimulas al cumplimiento de la Ley e inspección y vigilancia 

Dentro de las actividades del INE encontramos el documento denominado, "Principios, 
orientaciones y agenda de trabajo del Instituto Nacional de Ecologia", publicado en octubre 
de 1995. Este documento contiene los planteamientos y orientaciones de BeStión ambiental, 
de diseño de la política ecol~ica general y de sus diferentes instrumentos, corno 
competitividad y regulación ambiental, certidumbre, eficiencia, descentralización, 
movilización de recursos privados, equidad, reforma fiscal, rC11Ulación eficiente, información 
y financiamiento para el desarrollo sustentable. Este último es quizá el apartado más 
completo, y propone ver a la gestión ambiental corno • un proyecto de inversión a IArWo pi.azo 
para el pago de los costos soc:ioambientales". Entre las fuentes de financiamiento 
encontrarnos: 

1 . Remoción de subsidios 
2. Refonna fiscal 
3. Derechos y cuotas de uso 
4. Recuperación de rentas de escasez de recursos naturales 
5. Definición de derechos de propiedad 
6. Privatizaciones 
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7. Multas 
8. Ffnandamlento externo 
9. Incremento en la competftfvfdad 
10. lnversfón públfca 
11. Impuestos predlales 
12. Bonos ambfentales 
13. Autorr~ladón 
14. Fondos o fidelcomfsos 
15. Cuotas de mejoramiento 
16. Nuevos esquemas de desarrollo urbano 
17. Comerdalfzación Internacional de servicios ambfentales, entre otros. 

En conclusión podemos decir que el sector medio ambiente en México se encuentra 
regulado por varias leyes destacandose: 

1. ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
2. ley de A!luas Nacionales 
3. Ley de Caza 
4. ley de Pesca 
5. Ley Forestal. 

Adicionalmente el marco jurídico donde se desenvuelve la Secretaria de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca se ri!le por otras leyes y reglamentos como la ley General de la 
Administración Públfca, la ley de Contabllfdad, Presupuesto y Gasto Público y la Ley de 
Bienes Nacionales. Por otra parte, se han establecido una serie de Normas Oficiales 
Mexicanas, que regulan las actividades especificas del sector. 

Como puede observarse el marco jurídico del sector ambiental en México es sumamente 
complejo, en muchos casos con ordenamiento legales que datan de varios años atrás, con 
grandes carencias y se encuentra en un proceso de actualfzación, corno lo demuestran las 
reformas recientes a la LGEEPA y a la Ley Forestal y el proceso de formulación otras leyes 
como la Ley de Flora y Fauna Silvestre, además del proceso de integración y elaboración de 
diversas Normas Oficiales Mexicanas como la Norma Oficial Mexicana NOM 052, que define las 
posibles competencias estatales de residuos peli!lroSOS de baja peli!lrosidad. 

Por último, la gestión ambiental en México se ha acelerado durante los últimos años, bajo 
las siguientes cinco características: 

a) Una mayor regulación ecológica en todos los sectores productivos del pais, con el diseño 
y la aplicación de la norrnativfdad ambiental. 

b) Un segundo elemento característico de la westlón ambiental mexicana lo constituyen los 
cambios, que en muy corto tiempo se han realizado dentro de la Administración Pública 
Federal. 

c) Un si1nificatfvo incremento de los recursos financieros para el rubro de la protección 
ambiental, via presupuesto asignado, asi como de créditos contratados en et eltterior. 

d) Mayor vfgflancia y ~miento del cumplimiento de la normatividad via ~ fomento de la 
denuncia por parte de la población y la creación de estructuras o~anizativas ¡ara la 
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población: Consejos Ecolóillcos Municipales de Participación Ciudadana, Regidurias de 
Protección Ambiental y los Consejos Nacionales y Regionales para el Desarrollo 
Sustentable. 

e) Como resultado de los compromisos pactados en el Acuerdo de Cooperación Ambiental 
de América del Norte, paralelo al Tratado de libre Comercio de América del Norte, en 
junio de 1995 se Inició el proceso de elaboración de un programa ambiental denominado 
Programa Frontera XXI para 1995-2000, éste como continuación del Programa lnteKral 
Ambiental Fronterizo acordado entre México y Estados unidos en 1990, ademis de la 
creación de la Comisión Ambiental de América del Norte (CAAN), 26 de julio de 1~. 

Sin lugar a dudas, en estos últimos diez años se ha desarrollado una mayor sensibilidad 
ambiental de la población y de los agentes económicos; sin emba~o. han sido también años 
en los que el país ha estado bajo una fuerte crisis y muy precario crecimiento que a limitado 
el destino y aplicación de mayores recursos hacia la gestión de los recursos naturales y de los 
problemas ambientales. 

Para acelerar el paso en México habrá que avanzar valorando a profundidad el deterioro 
de la base natural y sus Impactos en la economía nacional; asimismo, visualizar en 
prospectiva el enorme potencial que tiene la gestión ambiental, en especial del gasto público 
en medio ambiente en cuanto a su parte al desarrollo económico y social del país. 

La protección y el uso adecuado de los recursos renovables ·pesqueros, vegetales, suelo, 
agua, etc.· es critico para asegurar la viavilidad de diveBM actividades productivas de las 
que dependen amplias cadenas económicas y el sustento de millones de familias. En mayor 
medida, en el caso de las áreas rurales donde se concentra la mayor proporción de la pobreza 
los recursos naturales son junto con el propio trabajo, los principales activos económicos de 
que se dispone para el mejoramiento social; además de que la disponibilidad de los recursos, 
como asunto clave para el desarrollo productivo, esta íntimamente relacionado con el 
desarrollo de la propia industria y con los servicios urbanos, los cuales se ven limitados 
cuando hay insuficiencia de recursos, como es el caso del a11ua. 

La preservación de la calidad de los recursos es también un asunto critico no ~lo porque 
la contaminación deteriora la salud humana, sino porque se ven afectados los insumos de 
muchas ramas económicas y los costos de operación como aquellos en los que se incurre al 
tener que tratar el agua para uso industrial o a11ropecuario. Es imperativo reconocer a los 
recursos naturales y a los servicios ambientales como un capital natural cuya protección y 
mejoría resulta esencial para el futuro desarrollo, siendo la conservación de los ecosistemas 
una manera de proteger dicho capital natural, independientemente del valor intrínseco que 
tienen las especies y su entorno natural. 

Hoy en día, existe una mayor conciencia sobre la importancia de los servicios ambientales 
que presentan los recursos naturales en tanto que los recursos que contribuyen a prevenir la 
erosión del suelo, reducir los azolves, favorecer la filtración del agua y la reca~a de 
acuiferos, conservar la biodfverndad y el mantenimiento de la función ecosistémica para la 
prevención de riesgos y catástrofes naturales, entre otros. 
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Sin emba1110, el uso inadecuado de los recursos y bienes ambientales nos ha hecho perder 
oportunidades productivas y económicas relevantes y las alteraciones ambientales 
acumuladas están generando amplios daños y riesgos para la población, la infraestructura y 
los activos productivos. 

En general, el suelo y los recursos naturales no se valoran plenamente como activos en el 
sentido económico; mucho menos es tomada en cuenta la necesidad de compensar las 
acciones que se realizan y que preservan los servicios ambientales debido a un uso adecuado 
de los recursos. 

En México, la ma11nitud del agotamiento de los recursos naturales y la degradación del 
medio ambiente ha sido creciente. La valoración que de ello se ha hecho recientemente, es a 
través del diseño del Sistema de Cuentas Económicas y EcolÓ!ficas de México, por parte del 
INEGI. A continuación vamos a analizar en que consiste este sistema de cuentas. 

SISTEMA DE CUENTAS ECONÓMICAS Y ECOLÓGICAS DE MÉXICO: IHEGI 

Ante la creciente evidencia de que la gestión ambiental sana (lejos de ser un lujo) es un 
in11rediente esencial para el mantenimiento de la base de los recursos naturales, de los cuales 
dependen la 11ran mayoría de los paises para su desarrollo económico sostenido, se han venido 
realizando esfuerzos encaminados a cuantificar e incorporar la dimensión ambiental a la 
planeación económica a fin de contar con elementos para alcanzar, lo que ha sido concebido 
como una nueva forma de desarrollo sustentable. 

En forma más amplia y sobre la base de los trabajos realizados por la comisión económica 
para América Latina y el caribe (CEPAL), y por otros organismos internacionales se puede 
decir que la sustentabilidad del desarrollo requiere un equilibrio dinámico entre todas las 
formas de capital o acervos que participan en el esfuerzo del desarrollo económico y social de 
los países, de tal modo que la tasa de uso resultante de cada forma de capital no exceda su 
propia tasa de reproducción, habida cuenta de las relaciones existentes entre ellas. Entre las 
formas de capital más importantes, exceptuando el capital humano, cabe destacar, el capital 
natural y el capital producido (económico).!!!> 

Las relaciones más importantes entre las distintas formas de capital son las de 
complementariedad y sustitución. La mayor parte del debate que gira en torno a como ha de 
alcanzarse un desarrollo sustentable !fUarda relación con las distintas concepciones que 
existen sobre la capacidad de complementariedad y ~ustitución entre el capital natural y el 
capital producido. 

Si bien el avance tecnológico permite mejorar en al11una medida, el grado de sustitución 
entre diversas formas de capital y su tasa de reproducción, a medida que se evalúa la 
experiencia de varios paises, en parllcular de América latina y el Caribe, se hace patente 
que el grado de sustitución es ínfimo, en especial cuando se trata de conservar la dive~i~d 

~ Sbtema cW ~.abaidAd E~ y E~ M ~. ~.oo OCI" rr..-.c~ Wti.len Martlr. 1 ... rc.i. lrst.•uta d• lnvwst~ 
[~ l.JNAM ,992. 
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biológica. En el peor de los casos, los recursos naturales son irremplazables; en el mejor de 
ellos, solo pueden ser restituidos a costos muy altos.96 

Consciente de la importancia de poner en practica medidas que atiendan la problemática 
del medio ambiente, el gobierno mexicano ha incorporado la dimensión ambiental en la 
planeación económica a través de diversas leyes y acuerdos. 97 

En concordancia con estas acciones y como parte del esfuerzo de varios paises por 
desarrollar sistemas satélite de cuentas del medio ambiente que evalúen e incorporen las 
cuestiones ambientales a los aspectos económicos reflejados en los esquemas de cuentas 
nacionales, el Instituto t•acional de Estadistica, Geografía e Informática (INEGI), con el apoyo 
de la oficina de estadística de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial, desarrolló, en el 
año de 1996, el Sistema de Contabilidad Económica y Ecológica de México (SCEEM). 

Dicho sistema tiene por objeto vincular los hechos económicos con el medio ambiente y 
los recursos naturales de México, el cual tiene como referencia el marco de la contabilidad 
nacional, con el fin de obtener una primera aproximación al SCEEM. 

Destacan dentro de las características del estudio, la determinación de los elementos que 
afectan al Producto Interno Bruto ajustado como consecuencia del agotamiento de los 
recursos naturales y del deterioro ambiental, lográndose un concepto de Producto Interno 
Neto Ecológico (PINE). También la presencia de dos tipos de activos; los producidos y los no 
producidos!!!: 

Activos Producidos 
Activos Fijos Por Actividad Económica. 
Existencias Por Actividad Económica. 

Activos No Producidos (Activos Naturales) 
De Uso Económico 
No Económicos 

Con el SCEEM el lNEGI extiende la capacidad analítica del actual sistema de contabilidad 
nacional sin sobrecargar o dislocar el núcleo del mismo. De lo que se trata es de int~rar los 
datos del medio ambiente con la información existente del Sistema de Cuentas Naci,·Jnales de 
México al tiempo que se mantienen, en la medida de lo posible, los conceptos y principios del 
mismo sistema. 

Al ampliar las Cuentas Nacionales de México para integrar las cuestiones relativas al medio 
ambiente, se ha extendido la cobertura total y conceptual de los activos producidos 
añadiendo activos naturales (como el suelo, las tierras no explotadas y la diversidad 
biológica) corno fuentes de riqueza siempre que estén vinculadas a actividades económicas. 

M SW.•~ ~ c.ontabit\dad Ce~)' C~.a de ~. Do. ctt .. 

17 POf' ~ •oto un e~o. oirntl'l:) 6(ot. pt..,r'l ~t o. ~la ,q9. 19'M .... e-st.a~ ~ ~ ~ ..._ rne-.)or~• 
pt"Odue:ttvo Otri nhrWi de V\dA ..,, C'l e;~ ~ c::D"l~l'I as..,..ctot. ~ con t. prCll.ccirOn ~ ........o\c •n"'C\ef'll•. et ~ 
~. tri i.n.o racional «M '°' r~ natUll""a~ 'I .e trat~o y con~ 69 ~ ~ ..OS."'°9 p,era ~\r y comt:iiet\r ta. 
aintarnk\ac16n en:t,.. lOI mU d..st.caoa... 

• Slst~ o. OAnUS C~ 't ~de~ tl"((GJ. ?OCX). 
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De igual modo, los aastos relacionados con el medfo ambiente (Bastos de protección 
ecolótrk:a), también se Incluyen en el sistema. Todos estos costos están directamente 
ret.cfon.tos con las actividades productivas y la iieneradón del valor qreiiado o producto 
interno bruto, e incluyen: 

» Carwos por ..,tamfento de minerales y otros recursos naturales, y; 
» El costo del deterioro de la tierra, el ªBWI• el aire, etc., como resultado de las 

actfvfdades productivas. 

Estos costos, además de la depreciación del capital creado por el hombre, se deducen del 
Producto Interno bruto para obtener el nuevo concepto de Producto Interno Neto Ecolótlfco 
(PIHE). 

Desde el punto de vfsta de los recunos naturales, el IHEGI, estudió los recursos forestales, 
cambios en el uso del suelo (deforeslAdón), petróleo, recursos hidráulicos, erasfón del suelo, 
contaminación del aire contamfnacfón del suelo y contaminación de cuerpos de ..-. En el 
ámbito económico, se elaboraron las cuentas de producción y formación de capftal del psto 
de proteccfón ecolóKfca del sector público y los balances de los activos económicos 
producidos. 

Concepto de producto interno neto ecológico 

Desde et punto de vfsta de la producción bruta, la Incorporación de los efectla del 
deterioro ambiental y del qotamfento de los recursos, se puede sfntetfur de la stwutente 
manera: 

1 PROOUCOON BRUTA 

j MENOS: 

j 1GUAL: 

j IGUAL: 

MENOS: 

IGUAL: 

CONSUMO INn::RMEDIO 

PROOUCTO INrrRNO BRUTO 

CONSUMO DE CAPITAL FIJO EH CONSTIWCCJONES, MAQUINARIA Y EQUIPO 
(DEPRECACIÓN) 

PRODUCTO INrrRNO ÑE'TÓ 

COSTOS POR DEGRADACI MelENTAL Y ASIGNACIONES O COSTOS POR 
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES (RENTA FUTURA PERDIDA EN El 
PERIODO) 

GASTOS DE PROTECCJÓÑ AMBIENTAL 

PRODUCTO INTERNO NETO ECot.6G1co (0 AJUSTADO .IWBIEHTALMENTE) 
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Concepto de activos producidos y no producidos 

ACTIVOS PRODUCIDOS íMAQU1NAS, ETC.) AL INIOO DEL AÑO 

MENOS: 

MAS: 

1 MAS: 

IGUAL: 

ACTIVOS NO PROOUODOS ( ACTIVOS NATURALES: BOSQUES, PET 
ETC.) AL INIOO DEL Ai40 

EO, AIRE, 

TOTAL DE ACTIVOS PROOUCIDOS Y NO PRODUCIDOS (RECURSOS NATURALES) AL 
1 N1 O O DEL ¡,J;fo 

DEPREOACJÓÑ (DE MlQl)íNAS, EQUIPO, ETC.) 

MEJORAS Y ADIOONES A LOS ACTIVOS, COMO LA FC>tlMAOÓÑ BRUTA DE CAPITAL 

OTROS CloMBIOS POR DESASTRES NATURALES, ETC., QUE AFECTAN A LOS ACTIVOS 

TOTAL DE ACTIVOS PROOUCJDOS Y NO PROOUCIOOS AL FINAL DE N«:J (PUEDEN SER 
ABIERTOS EN ACTIVOS NATURALES ECONÓMICOS Y NO ECONÓMICOS) 

En México, la ma1nltud del agotamiento de los r~ursos natural~ y la detradacfón del 
medio ambiente ha sido creciente. La valoración que de ello se ha hecho recientemente a 
través del Sistema de Cuentas Económicas y Ecol~icas de México -SCEEM· (INEGI, 2000) 
señala que La depreciación de los recursos naturales como porcentaje del PIB es alarmante. 
bta se situó en un 10.5" promedio en los años de 1993 a 1998. 
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La composfción de esta depreciación también ha variado, en términos de la calidad y la 
cantidad ambfental. El índice de agotamiento de los recursos naturales ha tenfdo un 
crecimiento menor al de la pérdida de su calidad. En 1993, los costos por degradación 89.4% y 
los de agotamiento 10.6% del total de la depreciación de los recursos naturales. En 1998 la 
proporción pasó a 92.6% para los primeros y 7.4% para los segundos (lNEGI, 2000). 

La Contabilidad Nacional con las primeras expresiones que fntroducen criterios 
ambientales demuestran la verdadera dimensión e importancia de que los esfuerzos que se 
realicen en el presente para la preservación del capital natural, sfgnificanim menores 
pr-esfones futuras sobre el gasto público y la economía en general, ayudando a fncrementar la 
tasa real de fonnación de capital y evitando posibles costos futuros, que debenin ser 
erogados principalmente vía gasto público, ya que se trata de bienes públicos o de propfrdad 
difusa. 

El Producto Interno Bruto (PIB) siempre ha sido la referencia para establecer el nfvel de 
desarrollo de un país, por lo que resulta muy fnteresante y preocupante observar que el 
Producto Interno Neto Ecológfco es únicamente un poco más de las tres cuartas partes del 
PIB: 
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La conciencia del problema ambiental y las acciones llevadas a cabo en los últimos 
años no han podido revertir las fuertes tendencias de ~radadón, por lo que las 
consecuencias de este hecho en relación con las aspiraciones de desarrollo sustentable 
del país son mayúsculas. 

Ol*l.,pdlaitlrl ....... _pqaátlr'I~ Aa ~ .... 
~das--caristlllt 

--. - - ,. - - - - - --l'Wo----- &l!ie&' 11-211 \IRICIJ5 \~tll \:u¡:Jll \i;no.l!ll 2.21itil5 21v.1713 :!51Ul!i -_.u,- 2SJ; ue ((\4 !l«ll 6.Bl 6.C&i 7.112 TliJ'. UCl 

a...._.n.-1 o~ Oll% 0<111. o- 041% 0:1!% Q3"I. ~ QZlllo --..--ND.-•O..-y~·---,....= 
_..e en valmTa Doa.sk:IK. 
Se r.n.r. ..atAtvan.-nl• .-n loa n,,bn;n dci ~punto •}9f'c\do0 d\M:r1mtnan.oo aQ1.1•llm que auN;\.19 
.st~ P"C91~ no toe ·~· as.i como aqu.tlm que no tnc\d:an dlr-.ct.•..,....nt• en la. prat.cdán cMot "'9dlo 

amb\ent•. 

Si bien no se ha podido ir al ritmo de las tendencias internacionales, lo que se ha 
hecho no es despreciable y actualmente se cuenta con avances tangibles y l'Tw.I)' 
promisorios. En esta sentido, a continuación se exponen al!llJnas reflexiones sobre las 
ventajas de la 1esuón ambiental que revelan alKUnas potencialidades de la vinculación 
entre medM> ambiente y desarrollo económico sobre todo en términos de la utilización 
de instrumentos económicos. 
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CAPITULO V 
POLíTICA ECONÓMICA Y AMBIENTAL PARA REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN 

los primeros movimientos amblentalistas tendían a subestimar las propuestas de 
política económica y de mercado en la búsqueda de estrategias que permitieran 
formas de desarrollo mis coherentes desde el punto de vista ambiental. 

Como no se puede hablar de un solo ambientalismo, dada la heteJUBeneidad de 
posiciones que pueden identificarse, tam¡:xx:o se puede !!eneralizar, pero actualmente 
algunas corrientes han incorporado como parte de su visión la idea de que las políticas 
económicas y las ambientales se integren, o al menos que no sean contrad1ctoriAs. 

El cambio de actitud corresponde a una nueva etapa de la política ambiental, y 
también del ambientallsmo, que no abandona las acciones regulatorias pero que si 
busca introducir estímulos o restricciones económicas para fomentar la sustentabilidad 
del desarrollo. Este cambio, que actualmente se percibe con claridad en Méxko, se ha 
venido consolidando como una reorientación !llobal de la política ambiental. 

No es que se haya cambiado desde un énfasis Intervencionista hacia uno de libre 
mercado. En realidad, hay acuerdo en el hecho de que en lo ambiental no puede 
existir un jlJe11Q de fuerzas regidas sólo por el mercado, lo cual ha sido 
tradicionalmente aceptado incluso por la teoria económica convencional. lo que se 
pretende es una síntesis que aproveche y mejore los instrumentos regulatorios pero 
que también aproveche las posibilidades del mercado para corregir, siempre que los 
precios y otras variables lo permitan, las prácticas productivas y de consumo 
depredadoras. 

Si en un principio el amblentalismo identificó al modelo de desarrollo y a la 
racionalidad económica como la fuente de todos los males ambientales, hoy aceptA 
que esta racionalidad, y los mercados en los que se concreta, pueden ser vistos no sólo 
como problemas sino también como parte de las soluciones. 

Sin embaflO, 11\ay que tener presente que, uno de los riesKOS de ver al ambiente 
solo desde el punto de vista económico, es que se puede caer en visiones ¡::ardales que 
otorguen al subsistema económico una centr.lidad en el discurso ambientalista, 
subordinando las dimensiones culturales, tecnolótrfcas, institucionales y denqráfk:as, 
entre otras. 

Es por eso, que la necesidad de abordar la dimensión ambiental con un enfoque 
más amplio se hace evidente en la medida en que se concibe la sustentabUidad del 
desarrollo como un proceso amplio, que Involucra no sólo objetivos de mejoramiento 
ambiental sino tambié-n, y sobre todo, propós1tos sociales que no pueden ser 
subordinados a los ecol~cos. El desarrollo sustentable tiene profundas implk:actones 
económicas, ciertamente, pero también las tiene en muchas otras dimensiones, lo cual 
exf.,e aproximaciones heterodoxas. 

86 



POLITICA ECONOMICA Y AMlllENTAL PARA UN DESARROl.LO SUSTVITAllLE EN MEXICO 

La potencialidad de los Instrumentos económicos para Inducir un cambio en las 
conductas productivas o del consumo que afectan al ambiente, debe ser vista, asi, 
como parte de un conjunto de mecanismos que incluyen la legislación y las normas 
especificas y en general la aplicación de medidas regulatorias desde el Estado, 
Incluyendo disposiciones prohibitorias en casos de riesgo notorio para la salud humana 
y en general para la calidad de vida. Como parte de ese conflicto se encuentran las 
acciones de promoción cultural o educativa que propician modificaciones en los 
patrones de consumo que degradan el medio, y otras que ser refieren a formas de 
autocontrol por parte de Individuos o grupos. 

Las vías utilizadas para limitar la contaminación, en el marco descrito en los puntos 
anteriores son de dos tipos: 

);> La regulación directa. 
);> Los Instrumentos económicos. 

REGULACIÓN DIRECTA 

La regulación directa es un mecanismo que obliga a las actividades ambientales 
perjudiciales a ajustarse a una reglamentación especifica, dentro del marco 
administrativo convencional, lo que determina los limites del ejercicio de tal actividad 
con base en la lewislaclón aplicable tanto a nivel local o regional como nacional. 

El sistema es, en realidad, un Instrumento de carácter administrativo, 
Independientemente de criterios de eficacia económica. Se fijan los limites lejales 
basados en consideraciones de salud, ecol~a. urbanística, etcétera, que el potencial 
contaminador debe cumplir para desarrollar su actividad. 

Las medidas aplicables son: 

» Normas de emisión. 
» Normas de proceso o tecnol~a. 
);> Normas del producto. 
» Normas de calidad. 
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IHSTRUMEHTOS ECONÓMICOS 

Existe una amplia gama de opciones y posibilidades dentro del conjunto de 
Instrumentos económicos que tle~n como fin la protección ambiental y la creación de 
Incentivos económicos para el manejo de recursos naturales. Es un Instrumento 
económico aquel que pretende Inducir un cambio en el comportamiento de los agentes 
económicos al lnternalfzar costos ambientales o de agotamiento a través de un cambio 
en la estructura de Incentivos que dichos agentes enfrentan (en l~ar de imponer 
ciertas tecnologias o nonnas)."' 

En teoria, la razón adecuada cal"!lo/tasa Impositiva debería situarse en el punto 
donde el costo marginal de reducción de las emisiones es Igual al costo marginal de los 
daños. Si se establece en esta proporción, el cargo o el Impuesto senin un indicio 
adecuado para que los agentes económicos cambien su comportamiento, favorecerá un 
uso más eficiente de los recursos y se reducirá el volumen de desechos. 

Los Instrumentos que se han venido aplicando en las últimas dos décadas, sobre 
todo en los paises miembros de la CX:DE, abarcan una variedad muy amplia de medidas 
clasificándose en siete grandes categorías: derechos de propiedad, creación de 
mercados, Instrumentos fiscales, sistemas de cobro, instrumentos financieros, sistemas 
de obligaciones o responsabilidades así como bonos de desempeño y sistemas de 
depósitos/reembolso. la relevancia de los Incentivos creados y de los fondos 
recolectados depende del tipo de Instrumento, del ritmo al cual sea establecido y de 
la elasticidad de la demanda por el bien en cuestión. 

De manera general, los paises ya cuentan con regulaciones de control. Sin 
embal"!lo, la mayoría falla en percibir la relación entre protección ambiental, y 
eficiencia y sustentabllfdad económica. Su reemplazo por Instrumentos económicos no 
es factible y aunque lo fuera, serla demasiado dlstorsionante. 

Derechos de propiedad 

Esta clase de Instrumentos se basan en el reconocimiento de que el B10tamfento 
excesivo de recursos y la degradación del ambiente sursen por señales de precios 
erróneas, resultantes de la ausencia o debflfdad de los mercados. los mercadas fallan 
en emerger dada la falta de derechos de propiedad bien definidos, -.uros y 
transferibles. 

La creación y expansión de derechos de propiedad privados Implica un claro 
compromiso de transferir al menos dos derechos centrales de la propiedad pública a 
propietarios Individuales: 

n p~ T~. 1~s o1 ~- Mot~""9 _,,,., ~ s..nu~ ~. [..art:h:sc:9rl "'*'tc:alttoN.. .___, ... 
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a) El derecho del agente privado al uso y gozo contfnuo y exclusivo de la propiedad. 
b) El derecho de transferir a otras pe~nas parte o todos los derechos a través de 

contratos privados. 

Los beneficios psicológicos y económicos son cuando la gente es propietario 
privado, con derechos seguros y tienen la certeza de que obtendrán los beneficios 
derivados de su trabajo e Inversiones, incluida la posibilidad de vender su tierra si lo 
deciden, Invierten en sus propiedades y pueden convencer a los prestamistas a 
otorgarles capital para llevar a cabo dichas Inversiones; los propietarios privados 
encuentran el uso más adecuado de sus propiedades, los rendimientos por un mejor 
manejo aumentan en comparación con propiedades públicas. 

Sin embargo, la brecha entre la teoría y la realidad es amplia. Los prQ!lramas 
enfocados a privatizar la Uerra pueden crear o fomentar tensiones entre los 
propietarios, especialmente los pobres ya que: 

a) En algunos paises, la privatfzación ha favorecido o amenaza con favorecer a un 
grupo en detrimento de otro (Gleason 1993; Stanfleld 1996). 

b) Hay Imperfecciones en el mercado de tierras. 

El reto es alcanzar los aspectos positivos del cambio a Instituciones de mercado de 
tierra privada y minimizar los aspectos negativos. Aun cuando exista un fuerte 
compromiso por crear derechos privados de propiedad, Incluyendo el derecho a 
transferir la propiedad, no se asegura el buen funcionamiento del mercado si no se 
invierte en otras instituciones que ayuden a reforzar los mercados de Uerra. Se 
necesita de tres tipos de inversión institucional para que esos mercados funcionen de 
manera dinámica: registro de derechos de propiedad, el marco legal para ellos y 
profesiones en dichos mercados. 

Se necesita de capacidad institucional para proveer evidencia letal accesible, 
exacta, sin costo, en cuanto a quién es dueño o quién tiene los derechos. Es decir, un 
sistema para registrar los derechos sobre la tierra. Un sistema de registro efectivo 
hace las transacciones más fáciles, dado que los compradores de los derechos pueden 
estar relativamente 5e1rUros de que están lidiando con vendedores que son los dueños 
le!iales de los derechos y tienen el derecho legal de vender. Un sistema efectivo hace 
que la información acerca de los derechos de pn>pledad sea accesible, de bajo costo 
para mantener los costos de transacción bajos y no perjud1oar los derechos de los 
sectores sociales en desventaja. Un sistema efectivo de registro también fomenta las 
inversiones privadas y provoca crecimiento económico ya que ayuda a co~ncer a los 
propietarios registrados que se beneficiarán mañana por las invrrslones de hoy. 

En la medida en que los intereses sobre la tierra se registren, y la ley sea capaz de 
definir y prot~r estos intereses, se puede afirmar que existe un alto grado de 
seguridad. Si los derechos registrados previamente triunfan ante otros reclamos sobre 
esas propiedades registradas, entonces los dueños de las derechos rectstnados pueden 
creer que existe seiiurldad en estos últimos, en otras palabras, sewuridad subjetiva. En 
cambio, si existen reclamos que compiten sobre los derechos, ya - porque et sistema 
legal es frá!lil o por la fuerza de las costumbres locales o por alguna combinación de 
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estos factores, puede existir 5e1Uridad formal pero no ~ridad subjetiva de tenencia 
(sin seguridad subjetiva, no Importan los reclal'TK>S que se hagan sobre la seguridad 
formlll). 

SI la gente cree que su propiedad o la posesión de otros derechos sobre propiedad 
lnanmvible es válida y si existen documentos que respalden sus reclarros, tal SCBUridad 
en tenencia influye o deberia Influir de manera positiva sobre varios aspectos de la 
economia, a saber: la frecuencia de las transacciones de propiedades; el valor relativo 
de mercado de las propiedades (porque definiciones claras atraen inversionistas, es 
decir, aumenta la demanda por tales propiedades); la frecuencia de hipotecas de las 
propiedades; la duración de Inversiones de largo plazo por parte de los propietarios o 
arrendatarios en sus propiedades. 

El sistema legal define los derechos y obligaciones de dueños, los que poseen 
derechos de uso y de prestamistas. Este marco legal debe ser claro y consistente. Por 
otra parte, se necesita una red de profesionales competentes que apoyen los mercados 
de tierra. Esta red debe estar compuesta por abogados, especialistas en escrituras de 
traspaso, agentes de bienes raíces que provean Información al público, asesores del 
valor de la tierra que describan la ubicación y limites de las parcelas y administradores 
para imponer íel!JUlaciones en cuanto a los derechos de uso sobre la tierra. 

Sin embargo, los derechos de propiedad no deben ser necesariamente privados, 
pueden ser comunales o públicos, es decir, del estado, pero deben estar bien definidos 
y ser seguros y transferibles si es que se busca que lnternalicen de manera efectiva los 
costos de agotamiento. Sin embargo, así como la asignación de derechos de propiedad 
prfVlldos y seguros para acceso abierto de recursos con certeza lleva a una mejora en 
eficiencia, manejo y conservación, también puede limitar el acceso de los pobres a los 
recursos de propiedad común (importantes para su supervivencia) al menos que sean 
los beneficiarios de los derechos de propiedad. 

Por otra parte, cuando existen externalldades significativas, las restricciones y 
r~ulaciones necesarias para el uso privado pueden ser muchas y su ejecución 
sumamente costosa, por tanto, las formas colectivas de propiedad son un medio más 
eficiente para internallzar los costos ambientales. Finalmente, también se pueden 
lnternallzar los costos a través de la propiedad pública con derechos lndivfdlales 
r~!Ados por concesiones o licencias. 

En particular, una manera de asignar derechos de propiedad es oto~r derechos de 
uso sobre un recurso. No obstante, los derechos por si solos no ase,ruran 
sustentabllldad ni uso eficiente. Aun para recursos con externalldades mínimas como lo 
es la tlern1 agrícola, los derechos de uso que son limitados en duración y no son 
transferibles desalientan la conservación e Inversión dada la incertidumbre en tenencia 
e inhabflfdad para recuperar costos. Este problema puede ar~larse a través de 
contnltos renovables, de mayor duración y transferencia de conces1ones y uso de 
recursos. 

Con detechos de propiedad exclusivos y sewuros, el aiiotamlento de recursos es 
interno a los dueños o usuarios. En cambio, para recursos bajo acceso abierto el 
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agotamfento es externo a los usuarios. Consecuentemente, si existen derechos de 
propiedad seguros, el precio de los recursos reflejará las señales correctas para su uso 
eficiente y conservación. 

Dicho resultado se basa en tres suposiciones: los mercados de recursos que surgen a 
partir de la asignación de derechos seguros son competitivos; no existe divergencia 
entre la tasa privada y social de descuento; y no existen externalldades si!!nificativas. 
Si no se dan estas condiciones los derechos de propiedad por si mismos no serán 
suficientes para crear los incentivos correctos para una asi!!nación de recursos 
socialmente óptima. Por ende, se necesita de otros Instrumentos para promover la 
competencia, inducir a un horizonte de largo plazo e internalizar otros efectos que 
surjan. 

Creación de mercados 

Cuando existe contaminación ambiental, los derechos de propiedad individuales 
sobre el aire, a!!ua y atmósfera no son factibles ni deseables. De hecho, la calidad 
ambiental es un bien público sub-ofertado por los mercados libres dado que los 
proveedores privados no logran recuperar los costos de ofertaría. 

Una solución es que el Estado provea el nivel deseado de calidad ambiental que se 
pa!!aria a través de i~tos. Es posible lo!!rarlo por medio de una combinación de 
regulaciones, incentivos e inversión pública para abatir la contaminación. Otra 
alternativa es tratar de imitar el mercado, en otras palabras, crear un mercado de 
calidad ambiental. Esta opción trata al medio ambiente como un recurso escaso 
aunque fuera de mercado y sin precio. La solución es, entonces, crear un mercado en 
el que el derecho a usar el medio ambiente como depósito de desperdicios sea 
asignado, transable y valuado a través de un pt"ecio. 

El Intercambio de derechos a contaminar permite que un recurso escaso, corno lo 
es la capacidad de asimilación del ambiente, sea usado de la mejor manera posible y 
que la reducción en el nivel de emisiones contaminantes se alcance al menor costo. 
Los productores con un déficit en derechos a contaminar o con planes de expansión 
deben asegurar sus cuotas, ya sea por medio de una reducción en emisiones o a través 
de la compra de permisos a productores que son capaces de disminuir sus emisiones a 
un menor costo o a quienes encuentran mayores beneficios al vender sus derechos. 
Asi, el nivel deseado de reducción en emisiones se alcanza al menor costo posible para 
la sociedad. 

Desde el punto de vista de eficiencia económica, no influye la manera en que se 
emitan los derechos a contaminar, es decir, libres de cargo, vendidos a un precto 
establecido o subastados. El nivel de reducción en emisiones se lotirará al menor costo 
posible siempre y aando exista un número fijo de derechos y puedan ser 
intercambiados libremente. 

Por el contrario, desde el punto de vista distributtvo, la forma de emisión si 
importa. Emitir permisos de contaminar libres de carwo significa asignar derechos de 
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propiedad sobre la capacidad de asimilación del ambiente, en consecuencia, el 
productor que contamina ¡x>see el valor presente de los beneficios que surgen de la 
libre disponibflfdad sobre la cantidad de emisiones permitidas. En cambio, si los 
permisos se venden o subastan, el Estado es el beneficiario de las pnancias. 

Los permisos de emisión también se pueden asignar al público en general. El 
número total de permisos se fija ¡x>r el nivel de emisiones socialmente aceptado. De 
esta manera, quienes contaminan se ven forzados a comprar los permisos o derechos, 
la ¡x>blación tiene el derecho a un medio ambiente limpio y debe ser compensada ¡x>r 
cualquier reducción en calidad ambiental. Cabe destacar que a diferencia de los otros 
métodos, éste es consistente con el ¡x>lluter pays principie. 

Corno se ha mencionado lineas arriba, los permisos de emisión transables son una 
herramienta para crear mercados. Se establece un nivel agregado de emisiones 
aceptables para agua tierra o aire y se asigna entre productores o la ¡x>blación de 
acuerdo con el actual nivel de producción o nivel de emisiones. Dado que la cuota de 
emisiones agregada se establece igual o menor al actual nivel de emisiones se crea un 
nivel artificial de escasez y los permisos adquieren un valor positivo, es decir, un 
precio de mercado. 

Sin embargo, establecer permisos de emisión Implica costos administrativos 
relativamente altos. En primer lugar, se necesita de una definición adecuada del 
medio contaminado así como la fuente de generación y movimiento de contaminantes. 
Asimismo, se requiere monitoreo de la calidad ambiental y de la relación entre 
emisiones y calidad. Tercero, se requiere de capacidad para monitorear o inspeccionar 
de manera arbitraria las fuentes de emisiones individuales para asegurar que el limite 
establecido en el permiso sea respetado. Finalmente, se requiere un sistema de 
aprobación y registro de créditos e intercambios entre los dueños de permisos. 

No obstante, los costos administrativos se pueden reducir. En el caso de 
contaminantes locales, basta con que el gru¡x> se encargue de la ent~a de re¡x>rtes 
individuales, auditorias e inspecciones así como de establecer sanciones por violar la 
cuota establecida. 

Instrumentos fiscales 

Los impuestos y subsidios son instrumentos fiscales que se pueden utflizar para 
cerrar la brecha entre los costos/beneficios privados y sociales. Generalmente, los 
insumos contaminantes y los productos finales no reflejan su verdadero precio, tanto 
en términos absolutos como en relación con productos no contaminantes o menos 
contaminantes. Esto resulta en una sobreproduccción y sobreconsurno que a su vez 
causa daños ambientales en niveles rnayores a lo socialmente óptimo. 

Para lograr que el precio refleje todos los costos, es decir, para que se igualen los 
costos privados y sociales, se pueden crear impuestos ambientales. El impuesto debe 
ser exactamente igual al daño ambiental rnaf'!r1nal que corresponde al nivel de 
contaminación socialmente óptimo. Este tipo de impuesto (tipo Pigou) ajusta el precio 
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de un bien por la cantidad en que reduce, en el margen, el bienestar social; la 
reducción es consecuencia de la externalldad asociada con el bien. Los Impuestos 
ambientales pueden recaer sobre el contaminante (emisiones o desechos sólidos) o 
sobre productos finales. 

Los Impuestos sobre contaminantes, también conocidos como cargos por 
contaminación, se aplican directamente sobre las sustancias que dañan el ambiente 
por lo que provee mayores Incentivos y flexibilidad para que el productor que 
contamina reduzca los daños ocasionados. En este sentido, los cargos por contaminar 
resultan más eficientes que los impuestos Indirectos sobre insumos o productos finales 
ya que éstos no proveen un Incentivo para limitar el contaminante en sí, sino que 
induce a un menor uso o a una menor producción/consumo del producto. 

El cargo por contaminar se reflejará de manera parcial o completa en el precio del 
producto final dependiendo de las elasticidades de la oferta y demanda. Este es un 
fuerte Incentivo para que el consumidor cambie a sustitutos menos costosos, que 
también son menos contaminantes si el precio refleja la externalldad negativa. El 
productor también cambiará a productos que sean menos dañinos para el ambiente. 

Los Impuestos sobre emisiones son tipo Pigou. Se pueden estructurar de tal manera 
que creen un incentivo progresivo para el control de la contaminación. En Alemania, 
por ejemplo, se cobra una tasa menor a los productores que cumplen con o sobrepasan 
el nivel establecido de emisiones, quienes Violan los niveles pagan más que el cargo 
impuesto a quien si cumple. Cabe destacar que se debe tener cuidado en el diseño de 
este tipo de impuestos para evitar incentivos perversos. 

Teóricamente los Impuestos sobre emisiones son correctos pero se enfrentan con 
varias dificultades. En primer lugar se necesitan estimaciones de las curvas de 
beneficio y costo marginal para así determinar el nivel óptimo de contaminación. 
Segundo, un Impuesto bajo no provee Incentivos para una conducta ambientalmente 
deseable mientras que los impuestos altos requieren de estructuras más complejas. 
Por último, los impuestos basados en emisiones actuales requieren de mayores costos 
administrativos y de Imposición. 

En los impuestos sobre Insumos y productos finales, la producción se asocia con 
extemalldades contaminantes y tienen la ventaja de contar con los proced1mientos 
administrativos de los sistemas de impuestos existentes. Asimismo, no requieren 
monitoreo sobre las fuentes y niveles de emisión además de que se pueden colectar 
fácilmente. Este tipo de Impuesto es ideal para controlar la contaminación relacionada 
con el consumo, dado que a través de precios más altos, los consumidores perciben las 
consecuencias ambientales de sus elecciones. 

Adicionalmente, los impuestos sobre insumos y productos finales Inducen una 
reducción en el uso de productos ambientalmente dañinos y una reducción 
proporcional en la producción de contaminantes, pero no necesariamente p~n un 
incentivo para abatir la contaminación. Su habilidad para actuar como lncenttvo que 
reduzca la contamlnación depende de que su nivel sea suficientemente alto y que la 
demanda por el producto sea suficientemente elástica para que así se desaliente el 
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consumo y por ende la producción del producto. Por tanto, éste tipo de Impuestos 
tienden a ser menos eficientes que los Impuestos sobre emisiones, no obstante, 
~ si1nlficar un ahorro en términos de monltoreo, aplicación de políticas y costos. 

Resulta importante tomar en cuenta que en el caso de materias primas y productos 
intermeclios, algunos Insumos o usos pueden ocasionar mayores daños ambientales que 
otros. La estructura de Impuestos diferencial soluciona dicho problema ~ que cobra 
mayores Impuestos a los materiales con mayores niveles de externalfdades mientras 
que a productos ambientalmente benéficos se les cobran menos Impuestos. Su 
principal ventaja radica en la eficiencia administrativa ya que se puede fntegn1r al 
actual sistema de Impuestos y no se necesita de esfuerzos adicionales para recaudar e 
imponer. No obstante, su mayor limitación es su complejidad y costo administrativo. 

Es importante destacar que si no existen substitutos (para cambiar de materiales 
dañinos a benéficos) los impuestos diferenciales se convierten en una distorsión. Dado 
que dichos Impuestos tienen, por definición, el propósito de crear Incentivos, el 
impuesto diferencial se calcula para que sea neutral en ganancias. 

Por otra parte, en lugar de gravar a los productores que contaminan, se les puede 
otorgar un subsidio. El subsidio ambiental óptimo es igual al daño ambiental marginal 
al nivel del impuesto óptimo. El resultado en términos de mejora ambiental y de 
eficiencia. 

Sin embargo, un aspecto que favorece los impuestos, desde el punto de vista 
dinámico, es que en el largo plazo, los subsidios tienden a inducir la entrada de nuevos 
productores lo cual resulta en un doble efecto, el aumento de contaminación y del 
costo del subsidio. Desde el punto de vista distn·butivo, la carga de los impuestos 
ambientales recae en el productor y el consumidor de los productos contaminantes 
mientras que la de los subsidios recae en quienes pagan Impuestos. En este sentido, los 
subsidios violan el polluter pays principie de distribuir los costos para controlar la 
contaminación. 

Los subsidios tipo Pigou son una excepción éstos internalizan las externalidades 
ambientales positivas tal como los aspectos de los bienes públicos de reforestación o 
conservación de suelos, es decir, servicios ambientales. El subsidio óptimo equivale al 
beneficio marginal ambiental donde el beneficio marginal social iguala al costo 
marginal social. 

Otra alternativa es un híbrido de impuestos diferenciales y subsidios: un subsidio 
cruzado de actividades ambientalmente benéficas basado en ganancias por Impuestos 
sobre actividades ambientalmente dañinas. Éste fnternalfza de manera slniultánea las 
extemalidades positivas y ~ativas a través de cargos sobre precios relativos y 
transferencias auto financiadas. 

Un caso especial es el incentivo de crédito sobre impuestos. En Costa Rica por 
ejemplo, se implementó un crédito transferible a la reforesUlción. Este ~rama 
beneficia en particular, a los grandes productores que pagan demasiado por impuestos. 
Para que los pequeños productores se beneficien, se creó el sistema de créditos 
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transferibles sobre impuestos; quienes reforestan reciben un crédito sobre impuestos 
el cual pueden vender a grandes productores para que disminuya su carga por 
impuestos. 

Otro Instrumento es el Impuesto por uso diferencial de tierra. Los usos de tierra se 
claslffcan por categorias, desde aquellos que más benefician al ambiente hasta los que 
más lo dañan. Se impone una cuota o cobro a quienes cambian de una categoria alta a 
una baja, entre más -escalones" se bajen, mayor el cobro. Este tipo de impuesto 
internaliza los costos ambientales de cambio de uso de suelo. 

Sistemas de cobro 

Los cargos o cobros ambientales generalmente se confunden con los impuestos 
ambientales y se usan sin distinción alguna. Esto provoca fricciones entre las 
secretarias de finanzas y las agencias ambientales. Por tanto, es importante resaltar la 
diferencia entre impuestos y cargos ambientales. 

Los cargos se definen como pagos por uso de recursos, infraestructura y s.ervicios y 
son análogos al precio de mercado de los bienes privados. En otras palabras, los cargos 
son precios para los bienes públicos. Difieren de los precios de mercado de bienes 
privados porque no son determinados por el mercado sino por una agencia 
gubernamental. En este sentido, son distintos a los impuestos, ya que éstos últimos no 
son pagos por servicios sino una manera de recaudar recursos. Sin embargo, los 
impuestos tipo Pigou pueden considerarse como un cargo por el uso de la capacidad de 
asimilación del medio ambiente. 

Asimismo, los cobros ambientales no pertenecen al presupuesto gubernamental. Su 
objetivo es recuperar el costo de algún tipo de inversión pública, es decir, pretende 
financiar el costo marginal de largo plazo de ofertar los bienes. No obstante, aun 
cuando se fijan en un nivel óptimo no siempre se recupera el costo de oferta. 

Cuando el costo marginal de largo plazo de la oferta es decreciente, los cobros 
óptimos al usuario resultan deficitarios; cuando es creciente, resulta en superávit. 
Comúnmente, el déficit se compensa con un subsidio que proviene del presupuesto 
general, mientras que el superávit s.e va hacia el presupuesto o se previene por medio 
de regulación de las tarifas cobradas por una entidad pública. 

Los sistemas de cobro se dividen en tres grupos. El primero es el de los cargos a 
contaminantes: incluye cargos por emisiones, desperdicios sólidos, contaminación por 
ruido y a productos. Cuando se fijan en niveles óptimos, es decir, cuando se igualan al 
costo marginal por daños, los cargos son equivalentes a los Impuestos tipo Pigou. 
Tienen por objetivo cambiilr la estructura de incentivos que los recursos escasos 
imponen a los usuarios, pretenden Inducir un cambio en su comportamfento para que 
incluya intereses sociales. 

El segundo grupo de cobros, las tarifas a usuarios, son cargos directos o cargos al 
usuario activo. Incluye cargos a utilidades, como a~la derivada del •irua. 
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electricidad, etcétera, cuotas a carreteras y cuotas de acceso. Estos cobros son 
análOBQS más no idénticos a los precios por bienes privados. 

El tercer grupo de cobros son los cargos indirectos o cargos al usuario pasivo. 
Incluyen cargos por mejoras y tarifas de impacto. los cargos por mejoras se 
implementan en propiedades privadas que se benefician por las inversiones públicas. 
Pueden influir en los incentivos económicos pero de manera indirecta y más limitada 
que las cuotas de impacto ya que si son demasiado altas, pueden reducir los incentivos 
de los agentes para negociar ante oficinas gubernamentales. 

Las tarifas de impacto son cargos que pretenden internallzar el costo externo de 
inversiones privadas en el medio ambiente, la construcción, turismo y desarrollo 
industrial son algunos ejemplos. Si se fijan en niveles óptimos, pueden Influir de 
manera significativa en los incentivos y en la sustentabilidad de los proyectos de 
inversión ya que proveen los recursos que requiere la inversión pública y evitan 
aglomeraciones y congestión. 

Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros difieren de los fiscales porque generalmente no 
forman parte del presupuesto y porque son financiados por el exterior. No obstante, 
dado que las deudas tienen vencimiento y deben ser pagadas de alguna manera, las 
implicaciones de los subsidios financieros, por ejemplo, no son muy distintas de las 
implicaciones de subsidios más ligados al presupuesto gubernamental. El motivo 
principal para crear estos instrumentos es evitar el escrutinio del presupuesto. 

Los instrumentos financieros como los fondos verdes o préstamos suaves para 
proyectos que ofrecen externalidades positivas se pueden justificar como: una segunda 
mejor respuesta a mercados de capital distorsionados o ineficientes; medios para 
internalizar externalidades positivas; voluntad de inversionistas a pagar por inversiones 
socialmente responsables; instrumentos para movilizar recursos financieros adicionales 
para conservar y prot~er el ambiente; como instituciones designadas para canalizar 
Ingresos inequívocos para fines de protección ambiental e instrumentos para alcanzar 
los objetivos de política ambiental de los paises, mismos que deben ser apoyados por 
otros instrumentos de política complementaria y soportados con planes y programas 
coherentes. 

Los fondos ambientales existen en muchos paises como Bulgaria, la República 
Checa, Estados Unidos, Hungría, Polonia, Rusia y la República Eslovaca. 

Para generar sus Ingresos, estos fondos han aplicado el principio de "quien 
contamina paga". Para ello realizaron una serie de reformas en sus sistemas fiscales y 
presupuestales, estableciendo impuestos sobre bienes y servicios ambientales. 

En el establecimiento de los fondos ambientales, generalmente se llevó a cabo una 
refonna fiscal, se reforzaron las instituciones y se crearon ingresos en el sector 
ambiental. Los lineamientos generales que se han seguido para la creación y 
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funcionamfento de estos fondos, en paises con economías en transición, son los 
sfgufentes: 

)>- Los recursos económicos requeridos para su creación, han sfdo manejados en 
forma independiente y/o paralela a los presupuestos de egresos. 

)>- Su principal fuente de fngresos proviene de multas ambientales. 
)>- Su estructura organfzacional funciona por regiones administrativas. 
» Se fnterrelacionan con otros tipos de financiamiento para crear un sistema único 

de asfgnadones. 
» Cuentan con tasas de fnter~ bajas para financiar proyectos prioritarios, y 

aportaciones para aquellos proyectos que no sean económicamente viables, pero 
Importantes desde la perspectiva ambiental. 

En el caso de Polonia, a fin de solucionar sus problemas ambientales, se tuvieron 
que realizar una s.erie de estrategias en todos los órdenes (política, legal, social, 
técnica, económica y financiera), para unificar criterios y objetivos, desarrollando un 
proyecto nacfonal ambiental que vinculó la participación de toda la sociedad. Para ello 
se estableció un sistema de fondos ambientales, que permitió que el financiamiento de 
tos proyectos de Inversión en el sector presentara un rápido crecimiento. Los recursos 
se elevaron progresivamente desde 1990 y para 1995, alcanzaron la cifra de 1 .3 
bfllones de U.S. dólares. 

El sistema de fondos de Polonia tiene a la cabeza al Fondo Nacional para la 
Protección Ambiental y de Administración del Agua. En el siguiente nivel se encuentran 
49 fondos Regionales en las "Voivods" (provincias). El tercer nivel lo complementan 
los fondos locales ó municipales, que ascienden a 2,500. 

Paralelamente, se desarrolló un sistema ambiental bancario que incluyó cerca de 
80 Bancos, y 1 ,500 cooperativas que principalmente atienden a tas áreas rurales y tos 
problemas ambientales que pueda provocar la producción agrícola. Estos Bancos 
constituyen la mayor fuente potencial de recursos de financiamiento de los proyectos 
ambientales de inversión. Los pr~tamos que conceden provienen directamente de 
ellos, y los intereses que generan son cubiertos en parte por los Fondos Amb~ntales. 
La combinación de ambos sistemas, provocó que se redUJera el costo de los pr~tamos 
ambientales. 

Estas y otras medidas tienden a promover que las conductas económicas incorporen 
las Implicaciones ambientales, y sobre todo a introducir en la racionalidad económica 
criterios de protección y conservación de los recursos y tos servicios ambientales. La 
evaluación de este tipo de medidas debe incluir no sólo su eficiencia ambiental sino 
tambien los aspectos sociales de la sustentabilidad. 

En particular, importa que su aplicación no sea regresiva en relación a la 
distribución del ingreso, y que minimice los impactos fle!latfvos en el ingreso de la 
población pobre. En muchos casos se ha observado que las políticas ambientales en 
general, y el establecimiento de medidas económicas, significa un mayor costo para 
los grupos de bajos ingresos, lo cual se convierte en un factor más que reproduce la 
desigualdad. 
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Cabe destacar que aun cuando los Incentivos financieros representen una setl'Jndll 
mejor opción, lo mejor es corr~r las Imperfecciones de los mercados de capital, 
asjtpar de manera eficiente et presupuesto y lacrar que los precios reflejen todos los 
costos. los subs1dlos financieros, préstamas ~. las tasas de Interés subsidiadas y 
el Intercambio con el exterior o fondos especiales son Instrumentos adecuados pani la 
lnternallzadón eficiente de la5 costos sociales. 

Sistemas de obligaciones o responsabilidades 

Este tfpo de Instrumentos Intenta fomentar comportamiento con responsabilidad 
social al establecer resporsabllidades letlales por daños a recursos naturales, daños al 
medio ambiente, a prop6edlldes, a la salud, falta de cumplimiento de ley.es y 
regulaciones ambientales y por no papr los Impuestos, cargos o tarifas establecidas. 

A diferencia de olr05 Instrumentos, la amenaza de cualquier acción l~I para 
recuperar los daños es de hecho, el Instrumento económico que lnternalfza el costo 
externo. En lugar de fijarse en ciertos niveles como se hace con los impuestos o carwos 
para así alterar la probabilidad relativa de actividades o productos que dañan el 
ambiente, estos sistemas !lravan y recuperan los daños expost. 

En particular, las partes o a1entes responsables pueden compartir los rfescos que 
implican ciertas obligaciones, para ello, existe un seguro ad hoc. Sin ernbal"!lD, este 
Upo de sistemas no se recomienda para paises en desarrollo que carecen de un buen 
sistema lll!!lal o que no tienen la costumbre de acudir ante jueces para resolver las 
disputas. 

Este tipo de Instrumentos ofrecen medidas administrativas y lll!!lales para --.urar 
el cumplimiento de normas y actÚAn como Incentivos preventivos siempre y cuando los 
pa!l<>S esperados por los daños excedan los beneficios de no cumplir. la compensación 
por daños y la frecuencia con la que se presenten los casos Influyen ex ante en el 
comportamiento de los aiJentes responsables. 

Hay pr-eocupación por el rie5!r<J moral que puede sul"!lir, ya que quienes adquieren 
un 5e1(UrD están cubiertos por daños y tienen la certeza de recibir el pBF. Aun así, el 
efecto en Incentivos no se minimiza, slempt"e y cuando la prima del seguro por 
oblfpciones varíe de acuerdo al comportamiento individual. 

Bonos desempeño y sistemas de depósito/reembolso 

Este tipo de Instrumentos tiene por objetivo cambiar la respons.abllidad de: 
controlar la contaminación, monltorear y hacer cumplir las normas hada los 
productores lndtvfduales y consumidores, quienes deben pa11ar por anticf P9do el daño 
potencial de sus acciones. El gobierno puede disminuir los 1astos de limpieza o 
reforestación si Institucionaliza sistemas de depósito/reembolso, bonos ambientales, 
prantias bancarias por cumplimiento de ~las ambientales y ca,.as basados en 
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coeficientes de producto-desperdicio con reembolsos por mejoras en eficiencia, entre 
otros. 

los bonos ambientales asewuran que tos productores tomen las medM:ias adecuadas 
para minimizar los daños causados por sus actividades y lo lleven a cabo de manera 
costo-efectiva. Asfmfsmo, hay fondos disponibles para quien no se encuentra en 
posfbflldad de cumplir con las normas. 

Por otra parte, tos sistemas de depósito/reembolso representan una ventaja para 
países en desarrollo puesto que Inducen a actividades fntenstvas en trabajo, como lo es 
la recolección de desperdicios. la responsabflfdad de controlar ta cte,sradacfón 
ambiental recae en los productores y consumidores de tos productos contaminantes. A 
éstos se tes Induce r~resar parte del producto para reciclaje o para financiar su 
colecta o retorno por otros a1entes. 

los bonos de desempeño ambiental actúan como fncenttvo para un comportamiento 
ambientalmente responsable sólo cuando el tamaño de tos bonos excede los beneflcios 
esperados de fncumplfmfento y la consecuente multa del bono. Su administración es 
más sencilla que aquella de los cargos por contaminantes o de las tarifas de Impacto, 
aunque no tienen los mismos Impactos en eficiencia dado que el nfvel del bono no es 
Incremental y no se Iguala al daño ambiental mar¡inal. Además, sf se establece muy 
bajo puede ser totalmente Ineficiente corno incentivo; sin emb&ri10, se les puede 
estructurar para que provean incentivos en el rnari1en, para un comportamiento 
responsable. 

CRITERIOS PARA ELEGIR IHSTRUMEHTOS ECONÓMICOS 

la elección de los Instrumentos que se van a implantar en una determinada 
situación deberá tener en cuenta los sfBLJlentes criterios: 

> Eficacia en relación con el medio ambiente. 
> Capacidad para hacer cambiar hábitos y actitudes. 
> Eficiencia económica. 
> Equidad. 
> Facilidad de implantación. 
> Aceptación por los 1rupos aceptados. 

ÚHEAS DIRECTRICES PARA APUCAR LOS IHSTRUMEHTOS ECONÓMICOS 

La puesta en ~ctica de los instnJrnentos económicos deberá tener en cuenta, de 
forma clara y precisa, las si!(Ufentes directrices: 

> Definición del marco en que se establecen los objetivos. 
» Definición del ámbito de aplicación. 
> Simplicidad y claridad en el funcionamiento. 
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> Aceptación. 
> lntecración de las políticas sectoriales. 
> Reducción de los costos de fmplantación. 
> Estfmación de las consecuencias de orden ~onómlco y distributivo. 
> Conformidad con las polítfcas nacionales e Internacionales. 

CAMPOS DE APUCACIÓH DE LOS IHSTRUMEHTOS ECONÓMICOS 

La aplfcación de los fnstrumentos ~onómlcos descritos anteriormente en cada uno 
de los sectores más Importantes que constituye el medio ambiente se puede resumir 
como Sf!llJe: 

Contaminación del asua 
En esta área se podrian aplicar los si!llJientes Instrumentos: 

> Canon de vertido. 
> Tasa por servicios realizados. 
:;. Impuesto sobre productos (dete~entes, abonos, fertilizantes, pesticidas). 
> Permisos negociables. 
;.. Sistemas de consignación (envases de pesticidas). 

Son grupos/objetivo en este ámbito: la Industria, la agricultura y los hogares. 

Contaminación atmosférica 
En esta área se podrian aplicar los siguientes instrumentos: 

> Impuestos sobre emisiones. 
> Impuestos sobre productos (combustibles). 
> Permisos l'leKociables. 
> Sistemas de consljnación. (cllrnatizadores) 

Son jrupos/objetfvo en este ámbito: Industria, ener¡ia y transportes. 

Gestión de residuos 
En esta área se podrian aplicar los si!llJlentes instrumentos: 

> Impuestos sobre vertidos. 
> Tasas por servicios realizados. 
> Impuestos sobre productos (materiales no reciclables). 

Son jrupos/objetfvo en este ámbito: Industria, ajricultura, ~res. tratamiento de 
residuos. 
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Ruido 
En esta área se podrian aplicar los siguientes instrumentos: 

)> Impuestos a las fuentes de ruido (aviones, industrias) 
)> Impuestos sobre productos (aparatos divenos). 

Son !JFUPDS/objettvo en este ámbito: los transportes, la industria y los tqares. 

LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS EH COMalHACIÓH CON OTROS MEDIOS DE 
ACCIÓN 

Debe de quedar muy claro, que los instrumentos económicos no reemplazan a los 
otros medios de acción, sino que están en combinación con ellos. Esta combinación 
ofrece, de hecho, varias ventajas. 

,... En primer lugar, los instrumentos económicos pueden ser un incentivo más para 
respetar los reglamentos más allá de las normas predeterminadas. 

,... En ~undo ltJKar, pueden propiciar el ajuste de una nueva situación 
re,ilamentaria, en especial cuando el proc~ de adopción de un re,ilamento 
puede ser muy largo. 

,... En tercer ltJKar, la combinación de tipos diferentes de instrumentos económicos 
puede crear una poderosa serie de incentivos de apoyo mutuo (por ejemplo, una 
combinación de un sistema de reembolso de depósitos y un cargo sobre los 
productos desechables). 

)> En cuarto ltJKar, corno en el caso de los fondos ambientales, pueden ayudar a et 
financiamiento de proyectos económicamente productivos y sustentables 
impulsando de esta forma el desarrollo económico y social de las fe9iones. 

,... Por último, mediante una estrategia combinada se pueden estimular 
~dones que conduzcan a acuerdos voluntarios con la industria i:-ra 
modificar su comportamiento respecto al medio ambiente. La combinación de los 
Instrumentos en la práctica dependerá, por supuesto, no sólo del Upo de 
contamfnación sino también de la situación especial del país conslderMio y de sus 
tradiciones culturales. 

ACEPTAlllLIDAD POLÍTICA DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

La 11eeptabllldad potitlca depeuderi del Instrumento considerado, ya sean caf'IOS, 
Impuestos, ne,rociaciones de derechos de emisión, sistema de reembolso de depósitos 
o substdlos. 
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los cargos y los impuestos suscitan a menudo po~cas e incluso la oposición de la 
industria. Esto se debe a que no sólo sus costos son más transparentes y más visibles 
que los de las rectamentacfones, sino que la c.arwa financiera para la industria será en 
definitiva superior a la que imponen los reistamentos, pues tales Instrumentos 
consideran una parte de los costos por daños residuales. Y si la Industria se muestra 
también reacia a los impuestos M>bre el medio ambiente, es porque sospecha asimfsnm 
que el KOblerno pueda seguir reteniendo el Impuesto aun cuando se haya alcanzado el 
objetivo ambiental. Esta desconfianza hacia el irobierno explica en 1ran parte por qué 
la Industria suele preferir las normas ríKfdas o los acuerdos voluntarios a los 
instrumentos económk:os. 

la r«!11lamentActón suele ofrecer a la Industria más campo de influencia sobre la 
política ambiental que los instrumentos económicos, por ejemplo el réwtmen 
impositivo. Esto es lo que el profesor Geoi11e J. Stigler llamó la "captura fellUlatorfa". 
De hecho muchos de los retilamentos ambientales son producto de newocfadones entre 
la comunidad empresarial y las autoridades gubernamentales del medio ambiente en 
cuanto a qué debe entenderse por mejores tecno~as disponibles. 

Con este mtsnlo punto de vista, la industria comienza actualmente a prestar más 
atención a los acurrdos voluntarios, de los cuales es factible beneficiarse de dtveB&S 
formas. Por UnA parte, por el hecho de anticipar la ~lamentación (y, por tanto, de 
ganar tiempo), el sector industrial tendrá una posición más firme en las negociaciones 
sobre los diversos problemas ambientales a los cuales debe enfrentarse. En ese 
momento estará en disposición de influir en la definición de los objetivos ambientales 
y dispondrá de un margen de maniobra más amplio para determinar de qué forma 
cumplirá sus compromisos. Por otra parte, el acuerdo voluntario le proporciona a la 
industria un cierto tirado de estabilidad en la retilarnentación, lo cual estimula la 
innovación tecnolÓ!lfea. Por último, estos acuerdos tiendt!n a darte al público, y más 
precisamente a los grupos eco~stas, una imagen favorable de la industria. 

No sólo la comunidad empresarial se opone a los impuestos o a los cargos 
ambientales. En efecto, el público en general y los grupos ecolo.rtstas se opusieron por 
razones éticas a dichos impuestos o a dichos ca~os por considerartos ·autorlzadCNWs 
para contaminar. 

Una manera de hacer mis aceptables los ecoimpuestos a los ojos del sector 
empresarial consiste en establecer mecanismos de redistribución de los cargos, conm 
en el caso de las ~ncias de Cuenca en Francia o, de una manera más ~neral, 
"asignar" los i,.resos de los impuestos o de los cargos a gastos de protección 
ambiental. Sin embaf1r0, la opinión iieneral es que debe evitarse esta "asi11nación" pues 
se corre el r1e51!1'D de que los gastos correspondientes interfieran con los procesos 
normales de eYaluación de los proyectos o de las prt>Knlmas. 

Otro ejemplo es el caso de Suecia, donde en 1992, para conseguir la aceptación del 
caf1r0 sobre los NO,, se tornaron disposiciones tend1entes a evitar que se estableciera 
una discriminación contra la producción de energía en grandes cal~. Selún este 
mecanismo, todas los il"l!lresos provenientes de los car-vos se revierten al llfUpD de 
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empresas que Inicialmente los pallaron, de manera proporcional al rendfmfento 
enefBétlco relativo de cada lnsta!Jlcfón. A principios de cada año, las empresas 
emisoras dan a conocer a la A1encia Sueca de Protección Ambiental sus emfslones de 
NOi y la cantidad de energía producida. Entonces se calculan los l"!lresos !llobales del 
sistema y el reembolso por kw producido. El total de los cafBOS de emisión y el total de 
los reembolsos son equivalentes, de tal suerte que las calderas que emiten cantidades 
relativamente elevadas de N02 por unidad de energía producida soportan un costo 
suplementario, mientras que IAs calderas que emiten relativamente pocos NOi 
disfrutan de ln!lresos adicionales. Este sistema parece estar dando muy buenos 
resultados, ya que entre 1990 y 1992 las emisiones de NOi dlsmfnuyeron en 35 por 
ciento con una caf'Ba fiscal prácticamente constante. 

los mecanismos de nejocfación de derechos de emisión, que se pusieron en marcha 
sobre todo en Estados Unidos, han sido bien aceptados en los medios empresariales, 
por lo menos en la medida en que la distribución inicial de los permisos esté hecha con 
base en las emisiones pasadas (por ejemplo en función de los "derechos adquiridos"). 

Es cada vez más evidente para las autoridades responsables Industriales que las 
newocfaciones de los derechos de emisión pueden !lenerar ahorros considerables en 
relación con el cumplimiento de las normas en vigor. las ONG's, que hace al!lunos años 
parecían tener sus reservas sobre este concepto, ahora se muestran más favorables. 

En cuanto a los Subsidios, los medios empresariales defienden a menudo este 
recurso para ayudar a las empresas que enfrentan !lraves dificultades económicas con 
objeto de adaptarse a las nuevas exigencias en materia ambiental. Es interesante 
destacar que las opiniones recientemente expresadas a raíz de una reunión de consulta 
de la OCDE con la Industria van más bien en la dirección opuesta. Casi todos los 
participantes a esta reunión se declararon reacios a cualquier forma de ayuda 
financiera para la lucha contra la contaminación, como son los préstamos con tasas 
bajas de interés, una amortización acelerada, pagos directos, etc. Sin embarwo, los 
subsidios gubernamentales para la investigación ambiental y el desarrollo se vieron con 
cierta simpatía. 

EFECTOS DE LOS IHSTRUMEHTOS ECONÓMICOS EH LA DISTRllJUCIÓH DEL 
INGRESO 

la aplicación de instrumentos económicos puede tener diferentes repercusiones 
sobre los costos y la distribución del Ingreso, según las empresas, los sectores, las 
reglones y las partidas de l"!lresos. 

la mayoría de los debates sur¡fdos en tomo a la adopción de ~ramas de 
incentivos económicos versan fundamentalmente sobre las repercusiones que éstos 
pueden causar en la distribución del in!lreso. Por ejemplo, las discusiones respecto a 
los impuestos nacionales sobre el carbono giran alrededor de si el Impuesto propuesto 
afectaría a las poblaciones desfavorecidas, si llevaría a los mineros del carbón al 
desempleo o si perjudicaría a las Industrias exportadoras. 
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Estas consideraciones desrmpeñaron un papel fundarrrntal en la Mtopcfón det 
Impuesto sueco sobre el carbono y slBIJen siendo el c~tro de las deliberaciones 
relativas al Impuesto sobre la energía y el carbono, que propone la Comisión Europea. 

los temas sobre la distribución del ingreso estuvieron también en primer plano en 
los debates sobre los programas de negociación de derechos de emfsfón en Estados 
Unidos, aun cuando, en este caso, se trataba ante todo de saber quién Iba a ganar y 
quién seria el perdedor. Por ejemplo, la fórmula de distribución Inicial de los permisos 
fue uno de los puntos más controvertidos de las discusiones sobre las disposiciones 
relativas a las lluvias ácidas, que dicta la Ley sobre el Aire Limpio de 1990. En la 
cuenca de Los Ángeles, California, se dio un debate similar cuando la reción elaboró un 
programa de negociación de derechos de emisión para tratar el problema del s~ 
urbano. Las pequeñas empresas y los representantes laborales temían que el ~rama 
los perjudicara. Estas preocupaciones dieron lu¡ar a propuestas de modificación de los 
programas para evitar estos efectos desfavorables. 

las repercusiones de los programas de protección ambiental sobre la distribución 
del ln¡reso dieron lugar a un número relativamente pequeño de análisis empíricos, más 
raros aún en el caso de los Instrumentos económicos. Sin embargo, los resultados de 
unos cuantos de estos estudios muestran que ciertos impuestos ambientales (en 
especial los relativos a la energía) tienden a reflejar un carácter ligeramente 
regresivo. 

De hecho, quizá sea necesario tomar medidas compensatorias para a5e!lUrar la 
aceptación política de los Instrumentos económicos. Sin embargo, en el caso de un 
Impuesto, se pueden utilizar los ingresos producidos para indemnizar a las personas y a 
las empresas más afectadas. Pero este tipo de medidas deberia concebirse, en lo 
posible, de tal manera que no debiliten el efecto incentivo original del impuesto. 

REPERCUSIONES DE IHSTRUMEHTOS ECONÓMICOS EH EL COMERCIO 
IHTERHACIOHAL 

Las repercusiones comerciales dependen también de la naturaleza del Instrumento 
económico en cuestión. Los cargos y los Impuestos ambientales provocan generalmente 
la oposición de la Industria, que teme perder su competitividad Internacional. la 
introducción de un ill!Jreso o de un impuesto ambiental, generalmente se considera 
perjudicial para la competitividad de ciertas empresas (por lo menos a corto plazo); 
sin embargo, si se hace un análisis empírico de la amplitud de los 11astos ambientales 
en los paises de la OCDE y de sus repercusiones en la competitividad, puede 
demostrarse que no existe relación sistemática alguna entre el fortalecimiento de las 
normas ambientales y la competitividad internacional de los bienes que producen 
cambios en el medio ambiente. la experiencia del pasado nos demuestra que, en los 
paises de la OCDE que destinan grandes cantidades de dinero al medio ambiente, las 
industrias sujetas a las medidas de protección ambiental han experirrrntado tanto 
ganancias como pérdidas de competitividad. 
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Sfn embargo, la oposición de la Industria a este tipo de impuesto, en especial en el 
campo de la energía, ha llevado a numel'"OSOS 11obiemos a considerar al11unas 
exenciones o rebajas, que a fin de cuentas deterioran el efecto fncentivo del impuesto 
original y comprometen, por tanto, la realización de los objetivos en materia 
ambiental. Tal es el caso de Suecia, donde una compleja estructura de impuestos y la 
preocupación por mantener la competitividad internacional de la industria hizo que los 
ecolmpuestos sobre el dióxfdo de carbono no tuvieran el efecto deseado, además de 
que el optar por impuestos ambientales más amplios hubiera obli11ado a sus industrias 
a mudarse a otro lado. 

Aun cuando la experiencia práctica sobre los sistemas de nesocfación de derechos 
de emisión es limitada, éstos pueden desalentar las Inversiones nacionales o 
extranjeras. SI los derechos de emisión iniciales se atribuyen a empresas ya existentes, 
éstas disfrutarán de una ventaja sobre las nuevas, nacionales o extranjeras, que traten 
de participar en el sistema. ~ún el diseño y el modo de funcionamiento de los 
mecanismos de Intercambio, éstos pueden discrimfnar a los nuevos Inversionistas. 

En el caso de los sistemas de reembolso de depósitos, los Impactos comerciales no 
dependen tanto de los Incentivos financieros (por ejemplo, el cargo por depósito o su 
reembolso ulterior) como de las obli11aclones y de los costos suplementarios que 
Impone la participación en el sistema. Éste sistema puede actuar como barreras no 
arancelarias al comercio y otof"Kar; Intencionalmente o no, ventajas competitivas a los 
productos nacionales. Por ejemplo, en el caso de los recipientes de bebidas, los pro
veedores extranjeros pueden verse en desventaja en relación con los nacionales, 
quienes tendrán más facilidad de crear o adquirir Instalaciones o servicios de 
almacenamiento, reciclaje o reutilización de los recipientes. Por el hecho de 
participar en el diseño ori!Pnal del sistema, los proveedores nacionales pueden 
también discriminar a los extranjeros, sesún sea el tipo de recipientes a los cuales sé 
aplica el sistema de reembolso de depósitos y la participación que éstos ten!Jan en el 
mercado. 

Los subsidios pueden también crear distorsiones en el comercio internacional. 
Según las restas de la OCOE, los me-canismos de ayuda financiera se someten a 
condiciones especiales porque van en contra del principio de -el que contamina pa!la
adoptado por los paises de la OCDE en 1972. 

La ayuda acordada debe cumplir con las si!luientes condiciones: 

~ Debe ser sele<:tiva y limitarse a los sectores que en caso contrario tendrían !lraves 
dificultades económicas. 

);> Debe estar limitada a periodos de transición precisos, definidos con anterioridad, 
y adaptarse a los problemas socioeconómicos partic.ilares que plantea la puesta 
en marcha del ~rama de protección ambiental de un país. 

);> No debe crear distorsiones importantes ni en el comercio ni en las inversiones 
internacionales. 
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INSTRUMENTOS ECONÓMICOS EH LOS PAÍSES DE LA OCDE 

La encuesta de la OCDE•• que se llevó a cabo en 1987 y se publicó en 1989 daba 
cuenta de 150 casos de utilización de lnstnJmentos económicos en 14 paises miembros; 
de éstos, 80 se referían 11 cargos o impuestos ambientales, 40 a subsidios y los 
restantes a otros Instrumentos, como sistemas de reembolso de depósitos y 
mecanismos comerciales. La slKUfente encuesta (1994), que cubre el periodo 1987·93, 
Indica que el aumento en el número de Instrumentos económicos empleados alcanza 
casi 50 por ciento sin considerar los subsidios. 1º1 

SI bien el número de lnstn.Jmentos utiUzados no proporciona por si solo mucha 
información sobre el efecto que producen, son sin embargo un indicio de la tendencia 
Implícita en ellos. En comparación con 1987, se dieron cambios Importantes en 
Finlandia, Noruega, Suecia y Estados Unidos; moderados en Paises Bajos, y menores en 
Francia, Alemania e Italia. 

En 1992-1993 (como sucedió en 1987) dentro de los paises de la OCDE, prevalecía 
todavía la función financiera de la razón cargos/impuestos en virtud de los niveles 
Reneralrnente bajos de la razón cargos/tasas impositivas. Sin embargo, existen Indicios 
de que esto puede cambiar. Recientemente, las tasas de un número de cargos 
Incentivos aumentaron de manera considerable. Ejemplo de ello son los cargos sobre el 
CO, en Dinamarca, Noruega y Suecia; los de N02 y S02 en Suecia; el de los dispositivos 
de eliminación de desechos en Dinamarca, y un número de cargos sobre los productos 
(por ejemplo, sobre los fertilizantes en Suecia, sobre los productos químicos que 
afectan la capa de ozono en Estados Unidos y sobre los empaques en Finlandia y 
No~a). Los diferenciales Impositivos sobre los precios de automóviles nuevos con 
convertidores catalíticos y sobre la gasolina sin plomo también contribuyeron • la 
rápida penetración en el mercado de estos productos. 

En los paises escandinavos se introdujo de manera especial un cierto número de 
Impuestos sobre productos (níquel, cadmio, mercurio, baterías de piorno, empaques, 
etc.). De esta manera la disponibilidad de datos sobre la producción y las 
transacciones facilita la aplicación de cargos sobre los productos en relación con los 
impuestos sobre las emisiones y reduce los costos administrativos. Otra razón es 
probablemente que la comunidad empresarial, que suele oponerse • los impuestos o a 
los cargos sobre las emisiones, aceptan más fácilmente los impuestos sobre los 
productos. Suele ser más fácil para la industria transferir, a la bAja, la carga 
imposltivil o los ca111os sobre los productos que la carga impositiva sobre las emisiones, 
que generalmente afecta a los bienes intermedios de produc..""ción como son la enef"IÍa y 
las materias primas. 

- ,_ot ..... ~~&a a.us.t~•"". ütrat.,.tal o. ta OCOC p.ani.., t.. x:ia. ff"aftCLa. 19'7. p..p..'7-S1. 

'fG1 Potter. ~~los~·. Cslr4tt ... .as .,_la CCD( ~et t.. J()Q. ()p. dt.. 
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Además, como generalmente en un prfncipio no es posible adoptar una tasa 
elevada, los gobiernos suelen Introducir aumentos progresivos. El aramdo anticipado 
de estos aumentos, le da a la Industria la oportunidad de proceder a las adaptaciones 
necesarias para planear sus Inversiones. La definición de la base Impositiva plantea 
también problemas delicados, en especial cuando es dificil medir directamente la 
contaminación, como es el caso de las fuentes móviles o difusas. Asi, en lugar de 
utilizar como base Impositiva las emisiones de azufre o de carbono, se utiliza el 
contenido de azufre o de carbono del combustible. Para que la inflación no deteriore 
el efecto incentivo de un Impuesto o de un cargo, es necesario con frecuencia 
reajustar también periódicamente la tasa Impositiva con el fin de que ésta refleje los 
cambios del indice general de precios 

Resultados de los instrumentos económicos 

El número de evaluaciones obtenidas en forma clara a partir de los trabajos de la 
OCDE son muy limitadas en comparación con el creciente número de Instrumentos 
económicos utilizados en las políticas ambientales de los paises miembros de la 
Organización y con el Interés que estos instrumentos despiertan entre las autoridades 
responsables. 

;;.. En primer lugar, en muchos paises existe poca o ninguna tradición para evaluar 
las políticas gubernamentales en general, y los in~trurnentos económicos no son la 
excepción. 

;;.. En segundo lugar, aun cuando se haga este tipo de evaluaciones, la división de las 
responsabilidades políticas entre los diferentes ministerios representa un 
obstáculo, sobre todo cuando los ministerios más interesados en la eficacia y la 
eficiencia de los Instrumentos económicos no son responsables de llevarlos a 
efecto. 

En tercer lugar, en virtud de que algunos instrumentos económicos han sido 
introducidos recientemente en los paises Miembros de la OCDE, es demasiado pronto 
para evaluar en qué medida afectan la eficacia y la eficiencia de la política del medio 
ambiente, en especial desde el punto de vista de su efecto Incentivo a largo plazo. 
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INSTRUMENTOS ECONÓMICOS EH MEXICO 

Los instrumentos económicos para la protección ambiental se usan tanto en paises 
en vías de desarrollo como en paises desarrollados. El interés por los Impuestos 
ecológicos en México SUl"!le de su consideración en la legislación mexicana, en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) la cual dispone en 
sus artículos 21, 22 y 22 bis la utilización de Instrumentos económicos en nuestro país. 

Ley Genenil del Equtltbr1o Ecoló11co y Protección al Ambiente 

ARTICULO 21.-
L• Federación, lo• E.>tado• y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 

r~IVB> competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán Instrumentos 
económico• que incentiven el cumplimiento de los objet:N<is de la politica 
ambiental, y mediante los cuales se buscará: 

1.- Promover un cambio en la conducta de las pcr=nas que realicen 
actividades indus.triales, comerciales y de servidos, de tal manera que sus 
int.ef"eses sean compatibles con los fnterescs colect.fvos de protección 
ambiental y de desarrollo •ustentabll!; 
11.· Fo""'"tar la incorporación de Información confiable y suficiente sobre las 
cons.ccuencias, beneficios y costos ambientales al sistema de precios de la 
econom;a; 
111.- Otorgar incentivos a quien realice acciones para le protección, 
preservación o restauración del equilibrio ecoló¡lco. Asfmi•mo, deberán 
procurar que quienes dañen e{ ambi~te, ha1an un uso indebido de recursos 
naturalrs o altt?rcn los ecosistemas. asuman los costos respectivos; 
IV.- Promover una mayor equidad social en la di>tribución di! costos y 
beneficio• asociado• a los objl!tivas de la política ambicnt.al, y 
V.· Procurar su utilización conjunta con otros tnstru.rnrntos de política 
ambiental, en cs,pecial cuando se trate de ob'servar um.bnale-s o limites en la 
utilización de ecosistem&J., de tal manera que se 1arantict!' su integridad y 
equilibrio, la .... lud y e\ bienestar del• población. 

ARTICULO 22 BIS. -
Se consideran prlorltarim, para efectos dct oto,.gamlento de los estimules 
flscalrs que se establezcan conforme a la Lry de Ingresos de la FC'Ctei"adón, 
las actfvidadcs rclacionadas con: 
La i~ti1ación, incorporación o utilización de- mecanls.rnos, equipas y 
tec:nologias que ten¡¡an por objeto evitar, reducir o controlar la 
contaminación o deterioro ambiental. mi como el uso eficiente de recursos 
natural.,. y de encr~a; 
l.· La l~t11adón e incorporación de •bte<nas d., ahorro de enrrti• y de 
uUttzadón de tu..ntcs de encr¡ia menos contaminantes; 
lll.· El ahorro y apro~lento su>tentabll! y la pr........nción de la 
contaminación del •tua; 
IV.- la ubi-=-ción y rcublC8Ción de Instalado~ industriales. comerciales y de 
serJidcn en a.., .. arnblrntalment" ~ .. ; 
v •• El .,.tablecimi.,.,to, ~jo y vitilancia d., &reas naturales prot.,.tdas, y 
VI.- En genenal, aquéllas acttvfdades relacionadas con la preservación 
y restauración del equilibrio ecolá!J1co y la protección al ambiente. 
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POLmCA ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO SUSTENTAllLE EN MEXJCO 

Aunque puede decirse que se han Introducido ciertos instrumentos de carácter 
económico en diferentes sectores o actividades, éstos son Insuficientes y han curnplido 
propósitos meramente recaudatorios y no han do diseñados como parte de un nuevo 
marco de Incentivos para el desarrollo sustentable. Tal es el caso de los Impuestos 
sobre productos y servicios (IEPS) y de los derechos en materia de ª!JUª· A.~nos más 
como los diferenciales de precio entre el gas natural y otros combustibles, 
determinadas exenciones arancelarias, la deducibilidad para aportaciones dirigidas a la 
conservación ecológica y la depreciación acelerada para equipos ambientales, han sido 
en lo fundamental respuestas al margen de una estrategia explicita de reforma fiscal, 
además de que su alcance es muy pcx:o significativo. 

En otras palabras, se reconoce que en México existe una falta de integración entre 
algunas políticas ambientales, a pesar de que el país se mueve hacia la concertación 
de políticas y acciones en ese sentido. Ejemplos muy generales son los derechos de 
todos los ciudadanos a un ambiente no contaminado. Pero, al mismo tiempo, el sector 
ambiental ha presentado una falta de presupuesto crónica (el cual analizaremos 
posteriormente). 

Otro ejemplo es el principio de "et que contamina paga". De éste, a pesar de estar 
reconocido en el Plan de Acción Ambiental, se ven muy pocos ejemplos de cargas 
Impositivas en las descargas y emisiones y los mecanismos de cobro no son eficientes. 
Sin embargo, hay algunos casos de derechos por descargas aplicados por la Comisión 
Nacional del Agua, basados principalmente en la OBO y partículas suspendidas, así 
como el sobreprecio a la gasolina en la ciudad de México. 

El país, en si, tiene una legislación basada en mecanismos tradicionales de 
comando y control, que es como ocurre en la mayoria de las naciones. 

En la ciudad de México se han realizado estudios sobre los efectos de la 
contaminación del aire en la salud humana. Se estima que los subsidios implícitos en el 
abastecimiento de agua, en la misma ciudad, es de aproximadamente mil millones de 
dólares. 

El Banco Mundial, por ejemplo, ha participado en el sector ambiental mexicano con 
el inicio del Programa Ambiental de México sin tener Identificadas claramente las 
prioridades y estrategias ambientales. Esto no represento un gran problema, pues la 
entonces SEOUE tenia la necesidad de fortalecerse para ejecutar algunas acciones 
básicas. En este momento se trata de dar una nueva dimensión a la dirección del 
proyecto, en términos de una estrategia más definida con base en análisis económicos. 

El Banco Mundial produjo un documento estratégico, básico para comprender como 
podria participar en el sector ambiental de una manera más consistente. Un aspecto 
fundamental del estudio fue precisar prioridades ambientales en el pais para, a su vez, 
definir las estrategias ambientales. Como se requeria comparar el Impacto y la 
extensión de los diferentes problemas ambientales, se propuso, de manera preliminar, 
hacer una estimación de los daños. 
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Hasta ahora se han l<>srado cuantificar monetariamente (en térm1nos rTKJY amplios) 
los montos para distintos problemas, gracias a la elaboración del Sistema de Cuentas 
Económk:as y Ecológicas de México, por el INEGI, el cual tfene por objeto vincular los 
hechos económicos con el medio ambiente y los recursos naturales de México, aunque 
se ha trabajado con las limitaciones obvias y las criticas a las metodologías 
cuantitativas utilizadas. También se debe aclarar que para lo anterior no se tomó en 
cuenta la incertidumbre y los datos no son confiables del todo. 

Sobre los montos 11tobales se puede señalar lo siguiente: 

En el caso de los efectos derivados de la contaminación atmosférica en la ciudad de 
México, el ozono y el piorno causan daños a la salud por unos 360 mlllones de dólares 
anuales. En mortAlldad, los efectos alcanzan aproximadamente 480 millones de dólares 
anuales. 

Es Importante hacer este tipo de evaluación, pues si se Incrementan los niveles de 
contaminación aumentan también las probabfüdades de muerte de un lndfv1duo. De ahí 
la demanda constante de la sociedad de evitar el incremento en el ries!IO de muerte. 

En el caso del ozono los efectos en la salud llegaron a ser de 100 mlllones de 
dólares y en el caso del piorno los daños fueron inferiores a los 100 millones de dólares 
anuales. Los montos particulares de ozono en partículas suspendidas deben tener una 
mayor atención en el estudio, ya que en el pais las investigaciones se concentran 
principalmente en el ozono. 

La erosión de los suelos es un dato más directo, cuyo gasto estimado en términos 
de pérdida de productividad agrícola es de unos mil millones de dólares. El uso 
excesivo de aguas subterráneas de abastecimiento en la ciudad de México ha 
provocado, en términos de transferencia, costos estimados en mfl millones de dólares. 
Para riego, los subsidios son de 360 millones de dólares anuales y los montos de daños 
por enfermedades gastrointestinales asociados con agua contaminada y basura pueden 
llegar a ser de 3,600 millones de dólares anuales (este es un problema critico en el 
país). 

A la contaminación del agua, problema prioritario, se le esta dando menor 
prioridad que a la del aire, posiblemente porque es menos costoso enfrentar la 
contaminación atmosférica. 

Con estos estudios, el Banco Mundial coopera con el gobierno mexicano, primero 
para mejorar los análisis y después para iniciar un análisis costo-beneficio sobre 
problemas especificas en regiones criticas de contaminación. También se tienen otros 
dos proyectos críticos, en los cuales la selección de instrumentos económicos ha sido 
importante. Uno es sobre el Protocolo de Montreal, donde se utilizó un sistema de 
licencias intercambiables para algunos estudios de casos. El otro es el proyecto de 
contaminación del aire en relación con el transporte, de costo-efect1vldad, con análisis 
económicos rTKJY detallados. 
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Las medidas propuestas derivllldas de estos dos últimos estudios son: 

)>o Mejorar los padrones de emisión. 
)>o Inspeccionar y dar mantenimiento. 
)>o Sustituir vehículos antiguos. 
)>o Aumentar el Impuesto de tenencia de vehículos. 
;;.. Mejorar los combustibles. 
;;.. Recuperar vapores. 
;;.. Cambiar combustibles. 
;;.. Mejorar la Infraestructura de carreteras. 
;. Establecer medidas sobre la demanda del transporte vehícular. 

De estas propuestas derivó el programa "hoy no circula"; el aumento de precios a 
combustibles; los impuestos a la emisión de gases; el aumento en el impuesto por 
tenencia de vehículos y los subsidios al transporte público. 

Inmediatamente después de la aplicación del programa "hoy no circula", de 
comando-control, contrariamente a lo esperado, el consumo de gasolina en la ciudad 
de México creció a un ritmo mayor que la tendencia proyectada. Seguramente esto de 
debió a que hubo una gran compra de vehículos viejos provenientes del exterior de la 
ciudad de México. El número de registros de vehículos nuevos en el ano posterior a su 
aplicación fue de 156,000 pero el total de registros fue de 330,000 lo que da una cifra 
de 174,000 vehículos viejos, mas contaminantes. 

Por todo ello en conclusión podernos decir para el caso mexicano que la 
preferencia para instrumentos de precios en contra de instrumentos de base 
cuantitativa (por causa de la posible incertidumbre sobre costos para llegar a un 
determinado nivel de control), en contraposición con la garantía de que lleguemos a 
un nivel de control sin tener en cuenta los costos implícitos, puede ser un problema 
para un país que empieza a desarrollar medidas de control ambiental. 

El uso de instn.imentos de control puede implicar costos de rnonitoreo y 
administrativos mas altos, en comparación con los de comando y control. Este es un 
punto controvertido, pero se podría iniciar mediante el uso de mecanismos de 
incentivos de mercado en donde la capacidad institucional fuera más fuerte. También 
utilizar derechos indirectos, corno en el caso de la basura. 

los acuerdos relativos a las sanci:>nes y monitoreo de las emisiones entre 
SEMARNAP y la industna son una alternativa de corto plazo; pero el gobierno debe 
actuar mas rápido y cambiar este tipo de prácticl\ que agrava la dicotomia entre el 
control ambiental y la necesidad de crecimiento económico. la idea de clausurar 
industrias pudiera ser muy positiva en términos ambientales, pero desde el punto de 
vista económico no necesariamente es deseable. Se deberá llegar a un tipo de 
incentivos tal, que las industrias adopten las medidas adecuadas. 

Otro ejemplo en donde las medidas de comando y control son preferibles es el 
manejo de residuos tó:ucos. 
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Respecto de las pnancias del sector ambiental, pudiera ser que en principio no 
fuera adecuado para ninguno de los sectores tener IOBresos etiquetados. Hay una 
evidente falta de motivación de que se cobren los servicios ambientales. Un ejemplo 
mediante el cual se puede percibir esto es el no despreciable pero poco significativo 
crecimiento de las zonas ecoturisUcas. 

En el caso de manejo del agua, se requiere fortalecer la recuperación de costos, 
reducir subsidios, mejorar el sistema de derechos por descarwas (•lBO que ya está 
haciendo la Comisión Nacional del Agua), establecer distritos r~onales de control de 
contaminación, reglamentar el uso del agua a través de la coordinación de usuarios y 
hacer prtvados algunos servicios. 

En lo que se refiere a la contaminación del agua en la ciudad de México, hay que 
coordinar las políticas de saneamiento Industrial y continuar con la instrumentación 
del prOKrama integral contra la contaminación. 

En cuanto a basura sólida y tóxica, habrá que aplicar derechos que no se han 
aplicado, movilizar al sector privado y desarrollar mercados de productos reciclables. 

Respecto de la erosión de suelos, habrá que introducir incentivos para la 
conservación, tales como mejorar la seguridad en la tenencia de la tierra. 

Sobre biodiversidad, habrá que determinar las áreas geográficas y dar prioridad a 
los sistemas de protección, así como estudiar los incentivos económicos. Un ejemplo 
puede ser la selva Lacandona, tornando en cuenta la pobreza y el deseo social de 
conservar una región como ésta. 

APLJCACIÓH DEL PRESUPUESTO EH EL SECTOR MEDIO AMBIENTE 

El presupuesto del sector medio ambiente con relación al pr-esupuesto de las 
dependencias del Ejecutivo Federal, pasó de representar el 4.3% en 1995, al 5.23% en 
1996, y del 5.62% en 1997 y llegar al 6.24% en 1998, lo que destaca que el sector 
ambiental ha ganado importancia durante los últimos años responsabilizándolo de un 
mayor número de píQ!lramas. Para 1998, se presentó en el presupuesto modificado una 
reducción del 10.44% con respecto a la asignación original. 

De esta fonna, se Infiere que el sector medio ambiente ha ido adquiriendo 
importancia en la presente administración federal, primordialmente en la parte de 
agua, ya que otros sectores del gobierno federal han disminuido su participación en el 
presupuesto y que se continúan otorgando importantes recursos al sector, no obstante 
la situación económica. 

En cuanto a los iOBresos fiscales ambientales, resalta que en 1997 se generó el 
39.58% del presupuesto modificado de la Secretaria, con un monto de ~.318.7 millones 
de pesos, lo que habla del gran potencial de incresos que puede generar el Sector. De 
estos recursos, el 96. 89% fueron captados por la CNA y el resto se distribuyó entre la 
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ZOFEMAT ($45.6 millones), el INE (S34.0 millones) y la Profepa (S31.9 mmones) como 
principales áreas 1eneradoras de Ingresos fiscales. 

Del total de Ingresos fiscales captados, el 76.9% son derechos establecidos en la 
ley Federal de Derechos, 17 .18% son apl'"OVechamlentos, principalmente multas por 
concepto de agua; 5.23% son Impuestos, de los cuales, el rubro principal son otros 
Impuestos de la CNA, y el resto, 0.69% son productos. Esta distribución de recursos 
muestra la necesidad de fortalecer los Ingresos fiscales de las áreas de Sernarnat, sin 
Incluir la CNA. Principalmente, se deberá establecer una serie de nuevos derechos o 
utilizar las potencialidades que establece la propia Ley de Derechos, que permitan 
financiar a la gestión ambiental. 

Otros Instrumentos económicos del sector son los incentivos fiscales, que están 
señalados en la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). Básicamente estos Incentivos son la deducción por depreciación 
acelerada de activos fijos hasta por el 100% del equipo destinado a la conversión de 
1as natural y del equipo destinado a prevenir y controlar la contaminación ambiental. 
Otro Incentivo que se establece es el beneficio tasa cero al IVA a los Insumos y a la 
maquinaria y equipo que se utiliza para prevenir y controlar la contaminación 
ambiental. 

VENTAHILLA5 CREDITICIAS DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE 

Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) 

El Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) cuenta con el 66% de su capital 
social suscrito por el Gobierno Federal; y el resto suscrito por gobiernos estatales y 
municipales, así como por personas morales y físicas totalmente mexicanas. La 
administración de la Institución recae en el Consejo Directivo y la Dirección General. 
El órgano supremo del Banco es el Consejo Directivo. 

las actividades primordiales que desempeña Banobras son de banca de desarrollo y 
crédito del sector público, asistencia tecnica y de fiduciaria y de avalúas. Opera en 
cinco campos de acción: Desarrollo Urbano; Infraestructura y Servicios públicos; 
Vivienda; Comunicaciones y Transportes; Actividades del ramo de la construcción. 

Banobras apoya planes y proyectes de agua potable, alcantarillado, alumbrado 
público, limpia, rastros, calles y jardines, mercados, centrales de abasto, panteones, 
seguridad pública y tránsito. 

Sus tasas y condiciones de crédito varían dependiendo de los Pf'Ollramas que 
financia. Por ejemplo, para agua potable y alcantarillado es una tasa de Cetes o cpp 
más 2 puntos, con un plazo de 15 años, 6 meses de gracia y 2% de administración. Para 
residuos sólidos aplica la tasa de referencia mas 2.5 puntos, a pagar en 10 años, con un 
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periodo de Kf'illda de 6 meses y gastos de administración del 2". Banobras es la banca 
de sector público que más relación ha presentado con el sector medio ambiente. 

Nacional Financiera (NAFIN) 

Nacional Financiera (NAFIN), llene como finalidad contribuir a la reactivación 
económica del país, mediante la canalización de apoyos financieros y técnicos para el 
desarrollo de empresas y ofrece apoyos int~rales para dar respuesta a necesidades y 
requerimientos específicos. Concentra la atención en las empresas micro, pequeñas y 
medianas. 

Otorga créditos para capital de trabajo, la adquisición de activos fijos y para 
inversiones de desarrollo tecnológico o mejoramiento del medio ambiente. los plazos 
de pago, van de 6 meses hasta 5 años para todos los destinos, con excepción de los 
créditos para capital de trabajo, cuyo plazo máximo es de 3 años. 

Como banca de desarrollo del sector industrial, NAFlN facilita el acceso al 
financiamiento de este sector, apoyar la conservación y el crecimiento de las empresas 
en busca de su mayor competitividad; creando y fortaleciendo una red de capacitación 
y asistencia técnica especializada. 

Banrural 

la actuación del Banrural se dirige fundamentalmente a los productores del campo, 
a través del PrD!iirama de Apoyo Financiero al Sector Agropecuario y Pesquero y el 
Programa de Apoyo Financiero y de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. A 
fortalecer la actividad fiduciaria en el marco del PrD!iirama de Alianza para el Campo. 
También para aumentar el otorgamiento de créditos complementarios a los proyectos 
productivos e Impulsar la producción de cultivos básicos como maíz, frijol y sorgo. 

Dentro del sector medio ambiente, en el marco del Pl"O!iirama de "Alianza para el 
Campo", Banrural participa en dos vertientes: 

;.. Como fiduciario de 31 fideicomisos, fondos de fomento agropecuario estatales y 
uno del Distrito federal. 

;.. Como banca de desarrollo, al contribuir a la suficiencia financiera de los 
proyectos apoyados por el mismo programa. 

Banpesca 

Como sustituto del Banco Nacional de Pesca (BANPESCA), que desapareció hace 
más de 6 años, el único Instrumento de banca que apoya a las actividades pesqueras, 
es el Acuerdo para el financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquen>, apoyando a 
los pn>ductores de especies de escama y de aguas interiores que se consideran como 
no suntuarias. 
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Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología 
en la Pequeña y Mediana Empresa 

la Fundación Ml!xicma para la Innovación y Transferencia de Tecnol~a en la 
Pequeña y Mediana Empresa, A.C., es un instrumento de apoyo a las actividades 
productivas de orf¡ren privado, creado al interior del mismo sector privado, auspiciado 
inicialmente por la CONCAMIN. Tiene la personalidad jurídica de Asociación Civil, y su 
objetivo es el de apoyar las mejoras ti-c:nicas principalmente en cuanto a 
competitividad de la pequeña y mediana empresa. 

El status fiscal de la fundación presenta un !lrAn atractivo para la aportación 
privada de recursos, ya que está autorizada por la SHCP para recibir donativos 
deducibles de impuestos. Tiene tres pl"O!lramas en proceso: 

1. PfO!lrama de lnt~ración Industrial, que brinda los apoyos directos necesarios a los 
proyectos de int~ración productiva. Es financiado por la propia FUNTEC con 
apoyos económicos complementarios provenientes del PNUD, potencialmente del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) 

2. Apoyo a Sistemas de Calidad, encaminado a apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas en procesos de mejora continua de los productos manufacturados, a 
través de un proceso de autodia!lnóstico. lo financia FUNTEC con sus recursos 
propios y con recursos de la Fundación Ml!xicana para la Calidad (FUNDAMECA). 

J. Programa de A!lentes Vlnculadores, para relacionar a productores con proveedores 
de bienes y servicios. Cabe mencionar que su creación fue promovida y financiada 
por el CONACYT, quien apoya subsidiando el 50% del costo de los consultores que 
realizan los estudios de vinculación. 

Fondo para Proyectos de Prevención de la Contaminación (FIPREV) 

El Fondo para Proyectos de Prevención de la Contaminación (FlPREV), creado en 
diciembre de 1997, es un mecanismo de carácter privado. Apoya a los empresarios 
a!lremlados de la CONCAMJN para la conservación del medio ambiente y el entorno 
ecológico. 

los recursos de este Fondo se otorgan en función de las necesidades de las 
empresas. Los apoyos al FIPREV le han permitido conceder créditos como institución 
bancaria de primer piso. 
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EL SISTEMA FISCAL MEXICAHO 

La evolución del Sistema Tributario Mexicano ha sufrido una s~e de 
transformaciones, para evitar la duplicidad de cal"!!:as impositivas a los contribuyentes, 
dejando de manera exclusiva a la Federación el hacer partid~ a los estados y 
municipios de los recursos. Se convino que un solo nivel de BObierr10 gravase 
determinada materia, compartiendo el producto de su recaudación y delegando 
facultades de administración en impuestos de interés común. 

La Ley de Coordinación Fiscal, a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
(SNCF), refleja la normatividad de captación y distribución de recursos fiscales. En 
dicha Ley se define la distribución de las participaciones; se fijan las reglas de 
colaboración y se constituyen los Ol"!!:anismos necesarios en materia de coordinación 
fiscal. 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: se conforma por un Fondo General de 
Participaciones, Convenios de Coordinación, Esquema de Sanciones a la falta de 
cumplimiento a los mismos convenios, 01"!!:anismos de Coordinación, y Fondos de 
Aportaciones Federales. 

la adhesión de los estados y los municipios al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal se efectúa de manera integral, por medio de convenios de adhesión con la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público con la aprobación de su legislatura local. 

Algunas facultades de administración federal que se delegaron a los estados son: 

,._ Impuesto federal sobre tenencia ó uso de vehículos. 
;.. Verificación legal de la estancia en el pai~ de vehículos extranjeros. 
;... Verificación de mercancias. 
;.. Derechos Federales en materia de turismo. 
;.. Derecho federal que pagan los contratistas de obra pública y servicios. 

Para el reparto del presupuesto federal a estados y municipios, el sistema de 
participaciones está integrado por 6 diferentes fondos de aportaciones federales: 

);- Fondo de Aportaciones para la Educación Basica y Normal. 
,._ Fondo para la Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural. 
;.. Fondo para los Servicios de Salud. 
,._ Fondo para el Desarrollo Social con los sectores de Desarrollo Social Municipal, 

Prioridades Estatales y Promoción del Empleo y la Educación. 
);- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito 

Federal y. 
;.. Fondo de Aportaciones Múltiples. 
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Los impuestos ambientales dentro de una reforma fiscal más 
generalizada 

Las reformas fiscales ofrecen una buena oportunidad para hacer más "ecológico" el 
sistema imposftivo. Aumentar la car¡a fiscal total es una medida muy impopular; pero 
actualmente está despertando un Interés cada vez mayor entre algunos paises de la 
OCDE la posibilidad de reestructurar el sistema impositivo en vigor de una manera más 
respetuosa del medio ambiente, sin modificar la presión fiscal. 

La Idea de que seria mejor para la sociedad en su conjunto gravar los "males" en 
lugar de los "bienes" está tomando fuerza. Este tipo de reforma se Introdujo en Suecia 
en 1991 y dio como resultado una disminución de los Impuestos sobre la renta 
compensada con la creación de nuevos Impuestos sobre el co,, el 502 y el N02 • 

Noruega y Dinamarca también están implantando reformas similares con los mismos 
lineamientos. 

En México, en el contexto de un proceso de reformas fiscales y regulatorias, se 
debe buscar favorecer la competitividad, mejorar la efectividad en la intervención 
gubernamental, reducir costos y promover la innovación tecnológica. Como parte de 
este esfuerzo, es necesario reestructurar los sistemas fiscales introduciendo nuevos 
instrumentos, al mismo tiempo que se eliminan o desmantelan esquemas Impositivos o 
de subsidios que significan un lastre para el dinamismo económico o que favorecen 
fuertes Impactos ambientales. 

En particular, México requiere mejorar sensiblemente la eficiencia global de su 
economía, minimizar los costos de la regulación y al mismo tiempo asegurar niveles de 
calidad ambiental que converjan con los existentes en paises de la CX:DE. Satisfacer 
estas necesidades hace indispensable para el nuevo gobierno revisar el sistema 
tributario, de tal forma que ayude a fortalecer la competitividad de las empresas y a 
garantizar una recaudación fiscal suficiente para que el estado pueda solventar sus 
necesidades presupuestarias y de esta manera poder asegurar un desarrollo 
sustentable. 

ln11resos flsCAles Feder-Ales 

La estrategia de financiamiento para lograr un desarrollo sustentable en México 
basada en recursos fiscales, debe apoyarse en la creación de nuevas fuentes de ingreso 
y en el aumento de la base gravable de algunos de los ingresos fiscales ambientales 
actuales. Para ello, la Semarnat debe de establecer una propue:;ta de Reforma Fiscal 
Ambiental que sea negociada con la SHCP, buscando cumplir con tres objetivos 
fundamentales: 

» Incrementar los ingresos fiscales ambientales. 
» Desalentar conductas nocivas para el medio ambiente y los recursos naturales y; 
» Financiar un Sistema de Fondos Ambientales. 
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Se percibe así la necesidad de buscar elementos de consenso sobre una reforma 
fiscal ecoláBica, en donde al menos parcialmente, los impuestos al Ingreso (como el 
ISR) o el impuesto al activo de las empresas, que penalizan el esfuerzo personal, el 
trabajo, la Inversión y el ahorro, sean sustituidos por Impuestos ecológicos o por otros 
instrumentos que tengan un efecto ambiental positivo. Las posibilidades son muchas, 
tal como refleja la experiencia de los paises de la OCDE. 

Una reforma fiscal ecológica tendería a lnternallzar costos sociales-ambientales 
haciendo que el sistema de precios reflejara plenamente el valor relativo de los bienes 
y servicios que presta el medio ambiente, y, por otro lado, a evitar el desestirnulo que 
los impuestos al ingreso, a la inversión y a ahorro (como el ISR) ejercen sobre la 
actividad económica. 

La Reforma Fiscal Ambiental debe de centrase en los siguientes puntos: 

1. Creación de nuevos ingresos ambientales. 

Entre los sectores que casi no tiene experiencia en Impuestos ambientales, pero 
cuentan con un gran potencial para generarlos destacan los siguientes: 

);. Impuesto Ecológico a las Gasolinas.· Incremento al precio de la gasolina en S0.03. 
Los ingresos anuales que se pueden captar son del orden de 870.4 millones de 
pesos. 

;... Impuesto a la producción e importación de llantas.· Anualmente en el país se 
podrían captar recursos por 5270 millones si se estableciera un Impuesto de 520 
por llanta producida. Si se importan alrededor de 5 millones de llantas al año, al 
ser gravadas con 520 podrían generar 51CXl millones de pesos adicionales. 

:;... Impuesto sobre producción de baterías y pilas.· Se propone gravar a la producción 
de pilas y baterías directamente con un 3% del costo de producción reportado. La 
recaudación anual seria superior a los 5200 millones de pesos. 

:;.. Impuesto a la generación de residuos peligrosos.- Se estima que en nuestro país se 
producen anualmente alrededor de 7.6 millones de toneladas de residuos 
peligrosos, de los cuales solo el 15% se controla adecuadamente. Se calcula que si 
se ll~a a gravar la Inadecuada disposición de residuos peligrosos con 5100 por 
tonelada, la recaudación podría alcanzar casi 5600 millones de pesos al año. 

:;.. Impuesto a la producción de emisiones contaminantes a la atmósfera.- Sin poder 
precisar por el momento los alcances de este impuesto, se espera que se pudieran 
generar entre los 5200 y 5250 millones de pesos anualmente. 

Adicional a los impuestos ambientales, se hace una propuesta de nuevos derechos, 
productos y aprovechamlentas: 
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» Derecho por uso de atmósfera (tráfico aéreo). - Se recomienda que se graven 
todas las operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves. Se calcula que este 
fmpuesto generaría aproximadamente 500 millones de pesos, considerando que se 
estableciese un gravamen promedio de $500 por operación. 

» Otros Derechos.- El resto de la propuesta se integra por una serie de derechos, 
productos y aprovechamientos, compuestos principalmente por permisos y 
licencias, de las que se podrían obtener $30 millones de pesos anualmente. 

2. Otra parte importante de la Reforma Fiscal. 

La revisión y actualización de los precios y tarifas de los servicios y bienes públicos 
que están aprobados en la actualidad. Para tal efecto, se deben revisar los ingresos 
fiscales señalados en ley de Ingresos y en la Ley Federal de Derechos, entre los que se 
encuentran: 

~ Transferencia de derechos federales a la potestad de los estados. Se busca 
eficientar la cobranza, estableciendo medidas efectivas para ello. En este caso se 
encuentra, a manera de ejemplo, la administración de áreas naturales protegidas, 
que en la actualidad no han reportado ingresos al Gobierno Federal, a pesar de 
que se identificó que el promedio de visitantes en las más importantes áreas, 
fluctúa en cifras cercanas al millón de turistas al año. 

:;.. Aumento de Base Gravable. Es necesario mejorar los sistemas recaudatorios de la 
CNA, de tal forma que se pueda incrementar la captación en por lo menos un 5%, 
lo que significaría contar con recursos económicos cercanos a los $210 millones de 
pesos, únicamente en programas relativos al agua. 

~ Incentivos fiscales. Cualquier Reforma Fiscal que no cuente con un programa de 
incentivos fiscales, no podrá operarse adecuadamente. Por ello se proponen las 
siguientes acciones: disminución hasta tasa cero en los casos de reciclaje o de la 
disposición adecuada de llantas, pilas y baterías, y desechos peligrosos y la 
eliminación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (lEPS) al Gas 
Natural, con la finalidad de darle un trato fiscal similar al del gas licuado. 

Ingresos fiscales estatales 

Es necesario que los Estados apliquen las atribuciones que les concede la ley en 
materia ambiental y de recursos naturales, y que promuevan la utilización de 
instrumentos económicos en materia ambiental, con la finalidad de que vayan 
conformando un Sistema de Fondos Ambientales en beneficio de su estado. Como 
ejemplo se puede establecer un gravamen a la generación de contaminación por 
establecimientos industriales y de fuentes móviles generadoras, que no sean de 
jurisdicción federal. 
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Apol'Udones de Munldplos y del Sector Soc:üil 

Para la confonnación de un Sls~ma de Fondos, las aportaciones de Municipios y del 
sector social, se deben realiz:.r al nivel de los propios Fondos Estatales. Los Municipios 
muchas veces no cuentan con una cartera de proyectos para aplicar los recunos que 
obtienen del Ramo XXXIII. Por tal motivo, los Fondos Estatales se podrían convertir en 
una oportunidad para el desarrollo de proyectos, siempre y cuando estos sean una 
prioridad estatal. Para ello, el decreto de 1999 del Ramo XXXIII prevé la utiliz:.ción de 
los recursos del fondo ~ destinarlos a infraestructura social, en acciones de 
protección al ambiente. 

En cuanto a las posibles aportaciones del sector social, existe la posibilidad de que 
este sector, conjuntamente con el académico, puedan aportar proyectos y/o mano de 
obra para realizar los proyectos identificados en los Planes de Acción Estatal. 

No obstante, la aplicación de impuestos ecológicos puede presentar algunas 
dificultades que es preciso prever y atender, como es et caso de problemas de 
conocimiento, de integración de políticas y de ámbitos de competencia Inconexos 
entre diferentes áreas de la administración públfca, a los cuales se suman 
preocupaciones sobre sus efectos distributivos y sustentabflldad fiscal, entre otras 
inquietudes. Sobre estas dificultades, la experiencia Institucional y la evidencia 
empírica apuntan a la factibilidad de removerlas, mitigarlas o compensarlas, a suavizar 
su relieve ante las ventajas económicas y ecológicas de los instrumentos tributarios 
ambientales en el marco de una reforma fiscal ecológica. 

DONACIONES PRIVADAS E IHTERHACIOHALES 

Es necesario captar aportaciones del sector privado tanto nacional como 
internacional, con base en la promoción, en el interés de los particulares por el medio 
ambiente, en las exenciones fiscales que representan las donaciones y en el 
reconocimiento a la labor altruista. 

DEPRECIACIÓN ACELERADA EH EQUIPOS DE CONTROL AMBIENTAL. 

El Gobierno Federal con objeto de apoyar la preservación y el mejoramiento del 
medio ambiente ha instrumentado, desde 1993, un programa de Depredación 
Acelerada y a partir de 1997, el estimulo de Arancel Cero, ambos con motivos 
ecológicos. 

En efecto la Secretaria de Hacienda y Crédito Püblico (SHCP) ofrece • los 
empresarios que adquieran act1vos fijos, como invemón ni.rva, el estimulo fiscal de la 
Depreciación Acelerada en un año, llegando a ser hasta el 100% del valor de~ de 
ese activo según lo dispuesto por la SHCP. En particular, este estimulo se aplica 
también a equipo destinado a preYenlr y controlar la contaminación ambiental 
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aplicándose una depreciación del 95.7 a 100% (publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 30 de diciembre de 1996, en donde se modifican los artículos 44 y 51 
de la ley del Impuesto Sobre la Renta). 

ARANCEL CERO PARA EQUIPOS AHTICOHT AMIHAHTES 

Además el Arancel Cero (publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de 
diciembre de 1996, en donde se crean y modifican diversos aranceles de la tarifa de la 
ley del Impuesto General de Importaciones) que inició en enero de 1997. Cuando las 
Industrias adquieran equipo de control o prevención de la contaminación, en el 
extranjero, la SHCP otorgará el estimulo del arancel al 0% por la compna de ese 
equipo, siempre y cuando no exista en México y prevía autorización de la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) mediante un listado autorizado por las 
autoridades del medio ambiente. El Arancel Cero significa un menor precio para el 
Importador entre 15% a 20% que es el arancel que se aplica'º'· 

Como parte del apoyo que la autoridad brinda al sector industrial, se ha 
desarrollado un listado de tecnologias de control y prevención de la contaminación 
sujetos a deducción en un sólo ejercicio, lo que permite la instrumentación práctica de 
dicho ordenamiento. El listado se irá actualizando en la medida en que surjan nuevas 
tecnologías en el exterior, otras se vuelvan obsoletas o se inicie una producción 
nacional competitiva en tiempo, costo y forma. De esta manera, el instrumento 
permitirá a las empresas importar, libre de aranceles, equipo necesario para la 
prevención y el control de la contaminación sin necesidad de trámites engorrosos, a la 
vez que tiene implícitos incentivos para que los productores nacionales busquen 
desarrollar tecnologias propias. la deducción en un sólo año de equipo de control y el 
arancel cero son de aplicación general. 

FIDEICOMISOS AMBIEHT ALES 

El Fideicomiso Ambiental es un mecanismo de financiamiento destinado al apoyo de 
Pn:>Brarnas, proyectos y acciones dirigidas a la prevención y control de la 
contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

El patrimonio del Fideicomiso está constituido por la aportación de un millón de 
pesos del Gobierno Federal y por el sobreprecio a las gasolina5. Este sobreprecio es su 
principal fuente de recursos, los cuales fueron autorizados de la siguiente manera: 

Ji> A partir de 1995, 1 centavo (menos IVA) para las gasolinas nova y magna sin. 

lD2 Mc:r..t&l'U .-. ~y fQl'TWt'lto IMvstn.a-. Oirc.1'11'1.o por irt q~ w cr•af' 'f l"!"CIC~f"ka.t"I ~ at'"&nertes d• ta TaMfa cM u l«"W' 
o.i. I~ C'.ener-al oe lmpon..c\Ón.. 

Articulo , •. S. aw&n • db.n"&n,,,....... y ~ ~ ar-a!"'ICll"ln ~ Ui '!' artfa a. ta l..ry o.ot l~to ~al oe lmportac1Óil'\. pera 
quedar o::irno s~ 

9806.00.04 [qut::ic- antlc.artt~n. cu.al"do W ~s ~ ·~'-"t.-n a tot IV-..•l'T'l~CS ntabl~ por l.a'I s..crwt.,.,_. o. 
MRd\o ~-. ll~~ flilat..•'8M'I y Pin.e•. y C1<e COf'TW"f"cio y fClnW'l'lto l~r\al.. 
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)i. El 1 de mayo de 1996, se autorizó un ~ndo sobreprecio de 3 centavos a la 
gasolina nova y 1 centavc a la gasolina magna sfn (antes de IVA). 

)i. En 1997 se renovaron los sobreprecios autorizados con anterforfdad con viisencfa 
al 31 de dfciembre del mismo año. 

Entre los principales pr<>!irarnas que apoya el Fideicomiso actualmente se 
encuentran: 

)i. Educación Ambiental 
)i. Recuperación de Vapores (Instalación de sistemas de recuperación de vapores en 

las gasolineras de la zona metropolitana). 

Otros proyectos que lnfciaron recientemente son: 

)i. Programa piloto de conversión de vehiculos gubernamentales a gas natural 
)i. Auditoria fntegral al Programa de Verificación Vehicular 
);> Auditoria ambiental al Proyecto de Administración del Transporte y Calidad del 

Afre 
)i. Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Metropolitana 
)i. Sistema de información ambiental del Valle· Cuautltlán-Texcoco. 
)i. Control de la contaminación generada por la actividad artesanal de producción de 

tabique en municipios del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

Por otra parte, la Comisión Ambiental Metropolitana (CAM) ha preparado los 
sii¡ufentes nuevos proyectos: 

)i. Programa para mitigar la emisión de particulas suspendidas en el Lago de 
Texcoco. 

)i. Restauración de humedales en Tláhuac. 
)i. Incentivos para la reforestación en áreas rurales del Distrito Federal. 

CONSEJO DE ESTUDIOS PARA LA RESTAURACIÓN Y VALORACIÓN AMIJIEHTAL 

El Consejo de Estudios para la Restauración y Valoración Ambiental (CONSERVA) se 
creó en 1995 como un Ól"!lano asesor y auxiliar del Dfstrito Federal, en la promoción, 
análisis, evaluación, dictamen y seguimiento de estudios, Investigaciones y desarrollo 
de tecnol~a aplicada para el cuidado, recuperación y mejoramiento ambfental del 
Distrito F~ral. 

Desde la creación del Conserva (1995) a 1997, se han ejercido 59 61• 81•, con los 
cuales en 1995 se aprobaron 10 estudios y proyectos, por un monto de 51 881 500 
pesos. 
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Para 1996, el presupuesto autorizado fue de 5 mfllones de pesos. Durante ese año 
se recibieron 51 propuestas, de las que se aprobaron y realizaron 13, con un monto de 
SJ 956 630 pesos. 

En 1997, el presupuesto asignado fue de 4 millones de pesos, de los cuales se 
ejercieron SJ 776 684 pesos. 

En 1998, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Inició las actividades del Consejo 
de Estudios para la Restauración y Valoración Ambiental (CONSERVA) nomtw.ndo al 
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana corno Presidente de este 
Consejo y como Secretario Técnico al Secretario del Medio Ambiente del Distrito 
Federal. 

El 25 de mayo del mismo año, se publicó ta convocatoria del CONSERVA, 
considerándose como tema prioritario el desarrollo de Indicadores ambientales, los 
cuales permiten tener una medida de la efectividad de las políticas ambientales 
aplicadas. 

Cabe destacar que los estudios aprobados en 1998 fueron vinculados a las 
actividades que actualmente lleva a cabo la Secretaria del Medio Ambiente, así corno a 
la definición de nuevas políticas ambientales. 

Los recursos destinados al CONSERVA para 1998 se incrementaron en 25% con la 
cantidad total de 5 millones de pesos, a los que se sumaron 5380 000 pesos adicionales 
aportados por la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal. 

COOPERACIÓN IHTERHACIOHAL 

la SMA ha desplegado una importante agenda internacional que involucra a 
organismos financieros Internacionales, cooperación bilateral con otros paises y 
ciudades, convenios de ciudades hermanas y relación con organismos multinacionales. 

Organismos Financieros Internacionales 

Exlm-Bank de Japón 
El gobierno federal contrató en 1994 un crédito por 200 m1llones de dólares para el 

Programa de Control de la Contaminación Ambiental para Fuentes Fijas en ta ZMVM. 

Fondo FlductArio Japonés para Servicios de Consultoria 
Este fondo donará a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 960 mil 

dólares para el Estudio de Prefactibilidad de la Recarga de Acuíferos. En mayo de 1998 
se firmó el convenio entre el BID y el GDF para llevar a cabo el estudio. 
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BID y OECF (Fondo de Cooperación Económtca de Ultramar) 
Se cuenta con Los créditos 685-ME y ME-P6, para el rescate de zonas ecol~cas y 

reforestación otorgados y manejados directamente por la Comisión de RecuBOS 
Naturales. 
Cooperación Bilateral 

Estados Unidos 
Se han sostenido reuniones con distintas instituciones gubernamentales, como el 

Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California, el PfO!Jrama de 
Conferencistas de la Embajada de Estados Unidos en México y con el Ald lnternatlonal 
Development (AlD) para explorar la posibilidad de establecer al!IÚn tipo de 
cooperación en materia ambiental. Actualmente, en colaboración con el Departamento 
de Energía de los Estados Unidos, se encuentra en elaboración un convenio de 
cooperación para la restauración de sitios contaminados. 

Gran Bretaña 
La SMA ha apoyado los proyectos de diversas Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG · s), entre las cuales destaca la elaboración de un proyecto conjunto con la 
Delegación Magdalena Contreras y una ONG de comerciantes para solicitar 
financiamiento para desarrollar un proyecto ecoturístico en la zona de Los Dínamos y 
establecer actividades de micro-empresarios comuneros del lugar. Dicho proyecto se 
aprobó en julio de 1998. 

Canadá 
Actualmente, se realizan tres actividades conjuntas: 

a) Gobierno de Quebec. En el marco de la VIII reunión del Grupo de Trabajo Méxlco
Quebec se acordó mantener cooperación técnica en las siguientes áreas: 

» Integración de los diversos Sistemas de Información Geognifica del Gobierno del 
Distrito Federal. Se han recibido recomendaciones por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente de Quebec. 

» Sistemas de monitoreo de la calidad del agua de las cuencas receptoras de 
contaminantes de la Ciudad de México. 

,.. Restauración de sitios contaminados y reducción de desechos peligrosos. 
;.. Protección de la fauna nativa del Valle de México. Se llene en proyecto la 

instalación de una central de monitoreo de aves acuáticas en los humedales de 
Tiáhuac. 

» Desarrollo de la museografía del Museo de Historia Natural. 
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b) Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI ). Donará 330 mil dólares 
para apoyar la realización del Estudio de Prefactibilidad para la Recarga de 
Acuífero. 

c) Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC). 
Actualmente se están realizado dos proyectos: 

);> Organización del Encuentro Internacional de la Ciudad de México sobre la 
Participación Social en la Gestión del Medio Ambiente Urbano, desarrollado en 
noviembre de 1998, con la participación de 12 alcaldes de ciudades de Aftlé.rica 
latina y Canadá que tengan experiencias exitosas en la materia. 

);> Coordinación de un proyecto conjunto entre el Instituto de Salud del Distrito 
Federal y la SMA dentro del marco del Programa de Ecosistemas y Salud del IDRC. 

Alemania 
Se tiene colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) en dos 

proyectos: 

a) Manejo Integral de los Residuos Peligrosos en el Valle de México, proyecto de 
cooperación técnica que inició en 1994 dentro del marco de la CAM; en 
septiembre de 1998 concluyó la segunda fase e inició la tercera en octubre. El 
monto ejercido en las dos primeras fases ha sido de más de 5 millones de pesos y, 
para la tercera fase se tiene asignado por parte del gobierno alemán 3 530 000 
marcos. En todas las fases, el GOF ha aportado aproximadamente la misma 
proporción de recursos que ha brindado el gobierno alemán. 

b) Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. El proyecto estuvo suspendido desde 1996, y en este año el GDF, en 
representación de la CAM, ha llevado a cabo las gestiones necesarias para 
reactivarlo. En julio de 1998 se recibió una Misión de la GTZ para la preparación 
de la matriz de planeación, acordándose iniciar los trabajos en el mes de 
noviembre. Adicionalmente, se han presentado dos nuevos P"l)'ectos a la 8MZ
GTZ: uno sobre el rnonitoreo de la calidad del agua y otro sobre saturación de 
áreas edificadas. 

Espa~ 

Se sostuvieron reuniones con funcionarios de la embajada de España para explorar 
la posibilidad de llevar a cabo conjuntamente estudios de prefactibflfdad en materia 
de mejoramiento ambiental. 
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Convenios de Ciudades Hermanas 

Se tienen convenios de cooperación con las ciudades de Chicago, Baviera, Denver, 
Nal&CJY& y Berlín. 

Den ver 
Se recibió una donación de equipo de monltoreo atmosférico por parte del sabferno 

de la Ciudad de Denver. 

Bavte,.. 

Se llevaron a cabo las gestiones necesarias para iniciar el proyecto Optimización 
Vial de un Tramo de la Avenida de los Insurgentes, con la asesoría de la empresa 
alemana BlP (Büro für Planung und lngenleurtechnlck GmbH). El proyecto se 
desarrollará en coordinación con la SETRAVl, tendrá una duración de seis meses y tiene 
asignado 500 mH marcos alemanes. 

Organismos Internacionales 

Naciones Unidas 

Se iniciaron conversaciones con el Sistema de Naciones Unidas (ONU, UNlCEF, 
PNUD, PNUMA) para desarrollar un programa de educación ambiental de la Ciudad de 
México. 

Fundación Globe 

Se participó en la Conferencia Vancouver 98 para promover áreas potenciales de 
Inversión en la Ciudad de México relacionadas con el medio ambiente. 

Consejo lntemadonal p&,.. las lnk:iattvas Amb\ent&les Locales (ICLEI) 

Se ha participado dentro del grupo de expertos sobre cambio climático en el 
proyecto de Ciudades 21. En coordinación con la SEOUVI, se han mantenido 
conversaciones con funcionarios del ICLEI pertenecientes al p~,..ma Ja,.. la 
Protección del Clima. En este marco, se firmará un acuerdo en diciembre de 1998 para 
Iniciar proyectos con asesoría del ICLEI y financiamiento que ellos mismos gestionarán. 

Banco Mundtal 

En 1992 se contrató el crédito 3543·ME de Banco Mundial por un monto de 220 
millones de dólares para financiar el Proyecto de Transporte y Calidad del Aire en la 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), cuyo principal objetivo es la 
reducción de los contaminantes ~lentes del transporte urbano y el 
fortalecimiento de la capacidad Institucional necesaria para instrumentar IJf'Olramas 
efectivos para mejorar la calidad del aire de ta ZMYM. 
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Los avances obtenidos son los siguientes: 

);>- Dentro del Fideicomiso Ambiental se está dando seguimiento a los distintos rubros 
del crédito, a fin de solicitar el reembolso de los recursos ejercidos hasta la 
fecha. Los proyectos que se están realizando son: auditoria ambiental al Proyecto 
de Transporte y Calidad del Aire, auditoria Integral al Programa de Verificación 
Vehicular, Sistema de Información Ambiental del Valle Cuautltlán-Texcoco, el 
Programa Piloto para el Uso de Gas Natural en vehículos gubernamentales, el 
Pruvntrna de Recuperación de Vapores, fortalecimiento de la Comisión Ambiental 
Metropolitana, y control de contaminación generada por la producción del tabique 
en el Estado de México. 

);>- Con base en un proyecto conjunto con el Banco Mundial, se organizó un taller 
sobre calidad del aire en junio de 1998, en el que se trataron asuntos sobre gas 
natural en el transporte, uso de suelo y !!ases Invernadero. 

);>- Se han elaborado los té-rmlnos de referencia para un proyecto sobre ordenamiento 
y rescate de áreas ecoláwfaas vulnerables entre autoridades del Distrito Federal y 
del Estado de México. 

»- El 28 y 29 de julio de 1998 v1sltó la Ciudad de México una misión del Banco 
Mundial en la que se organi7aron y coordinaron diferentes reuniones para explorar 
la posibilidad de instrumentar una segunda fase del Proyecto sobre la Calidad del 
Aire en la ZMVM. El objetivo de este proyecto deberá centrarse en la búsqueda de 
mejoras prioritarias en la calidad del aire a traves de un programa de activ1dades 
multlsectoriales, para lo cual se establecieron 5 grupos de trabajo: !las natural, 
ordenamiento urbano, gerenciamiento de tráfico, energía y emisiones de !!ases 
Invernadero, mismos que se encargarán de Identificar las activ1dades prioritarias 
que pudieran ser apoyadas durante la segunda fase. La Secretaría de Medio 
Ambiente, en su calidad de secretariado técnico de la CAM, está coordinando el 
proyecto. 

);>- Con los recursos de la donación japonesa 027081 se han organizado v1ajes de 
estudio de funcionarios del GDF y del Estado de México a Argentina y Alemania 
para conocer sus programas de uso de !las natural. Se está trabajando en la 
contratación de un consultor para el proyecto piloto de la red de autobuses que 
utflizaran ¡as natural comprimido como combustible, que será financiado con 
dicha donación. Asimismo, la donación serv1rá de complemento para finalizar el 
Proyecto de Calidad del Aire de Banco Mundial (crédito 3543·ME). 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Uno de los elementos más Importantes del desarrollo sustentable es la posibilidad 
de hacrr compatibles nuestn11S políticas económicas y ambientales. Hay dos partes de 
la estrale!Pa para hacrrlo: la primera es aprovechar los vincula5 positivos entre la 
eficiencia económica y el mejoramiento ambiental; la ~unda es Intervenir pana crear 
nuevas señales económicas que hagan que todas las decisiones de producción y 
consun"O tomen en cuentJI sus efectos sobre el ambiente. 

Cierto es, que la política económica que dinamice la economía nacional no 
garantiza tampoco el carácter sustentable de tal situación, pero menos se pninUzará 
si no se Ingresa en una fase duradera de encadenamientos virtuosos entre Inversiones, 
producttvfdad, empleo, ingresos, ahorro, financiamiento, desarrollo regional, bienestar 
social y protección del medio ambiente. 

Los ecosistemas, sus recursos naturales y servicios ambientales cumplen varias 
funciones cruciales relacionadas con el circuito económico; proveen energía, materias 
primas y recursos naturales, reciben las emisiones de contaminantes, las descarvas de 
aguas re-siduales y los residuos peligrosos y de dificil manejo, ofrecen atributos 
escénicos y representan la base natural de todas Las formas existentes de vida. 

La sustentabilidad del desarrollo económico precisamente se refiere al 
mantenimiento en buen estado de estas funciones básicas, al tiempo que se generan 
circuitos expansivos inter e intra·sectoriales y empleos cada vez mejor remunerados. 

Así mismo el desarrollo sustentable conlleva valorizar, mantener y reconstruir 
bienes públicos y recursos comunes ambientales de carácter estrat~co, lo que 
requiere un cuidadoso balance entre la economía de mercado, la regulación y 
promoción del Estado y la participación empresarial, social y comunitaria. 

Hay vínculos positivos cuando se eliminan o reducen las distorsiones económicas. 
No debe haber subsidios indiscriminados que lleven a una mala asignación de los 
recursos de una sociedad, sean estos humanos, financieros o naturales. SI se quiere 
apoyar a los productores o consumidores debe de hacen.e de manera transparente, no 
atada evitando mandar señales en contra del ambiente. 

Sólo una polltica ambiental eficaz podrá Impulsar el desarrollo de nuestro país por 
cauces de sustentabllldad, en el contexto de una economia dinámica que eleve los 
niveles de Ingreso, disminuya la presión de~ráfica, Incremente los niveles y la 
calidad de vida y reduzca la pobreza. 

A pesar de su valor indudable, los avances registrados durante las últimas décadas 
en materia de política ambiental no han logrado frenar muchos de los procesos de 
degradación ecológica más acuciantes que ha enfrentado nuestro país en su historia 
modema y que amenazan la vlabfüdad a lar¡o plazo del desarrollo, el bienestar y la, 
calidad de vida de la población asi como la sobreYivencia de innumerables especies y 
ecosistemas. 
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Destacan entre ellos la deforestación, que se mantiene en niveles alarmantes 
Imponiéndole costos inaceptables a la nación, a las generaciones futuras y a 
comunidades especialmente vulnerables a desastres naturales (se trata de un 
verdadero problema de segundad nacional); el manejo del agua, en el cual se observa 
un enorme rezago en el tratamiento y rehuso, y tendencias Insostenibles de 
sobrexplotación de acuíferos, lo cual se complica por la baja disponibilidad natural en 
gran parte de nuestro territorio, y por la competencia cada vez más Intensa entre 
diversos usuarios por este recurso v1tal crecientemente escaso; una ausencia casi total 
de política ambiental en los mares mexicanos, lo cual plantea tendencias muy 
preocupantes para los ecosistemas marinos, especialmente en el Golfo de California y 
en los arrecifes del Caribe y del Golfo de México; la micro, pequeña y mediana 
Industria, que mantiene por lo general patrones tecnológicos obsoletos, y ca~ de 
suficientes estímulos, financiamiento y de instrumentos regulatorios y de promoción 
diseñados a su medida; esto repercute de manera negativa en su competltiv1dad y 
provoca niveles elevados de contaminación; reza!Jos en la oferta de infraestructura y 
serv1cios de manejo de residuos y desechos, tanto de origen industrial como municipal; 
la Inexistencia de una política operativa para Impulsar al desarrollo urbano por cauces 
de racionalidad ambiental o de sustentabflidad a laf!IO plazo, lo que explica el 
deterioro en la calidad de v1da en ciudades medianas y grandes; la legislación y la 
política actuales y la falta de Indicadores y de mecanismos de evaluación, no permiten 
dar un seguimiento efectivo al desempeño y eficiencia de las administraciones en los 
tres órdenes de gobierno. 

La persistencia y agudización de muchos procesos de deterioro ambiental tienen su 
origen, desde luego, en causas estructurales relacionadas con la trayectoria histórica 
de México y con su situación como país en vías de desarrollo aquejado por graves 
problemas de pobreza, ignorancia, corrupción, debilidad del orden jurídico, carencias 
educativas, obsolescencia tecnológica, y presiones demográficas. Sin embafKo, 
también han operado de manera determinante diversas fallas Institucionales y 
limitaciones jurídicas y de políticas que es Imprescindible reconocer, y cuya 
superación podrá ubicar a nuestro país en una nueva vía de Bestión ambiental y de 
sustentabilidad. 

Sobresalen en ello, políticas fiscales y sectoriales que no han tenido cm cuenta una 
obligada dimensión ambiental, y la existencia de subsidios y pr-ogramas 
gubernamentales que alientan el deterioro de los ecosistemas y la sobrexptotación de 
los recursos naturales. 

Es necesario reconocer tamblen un Importante rezago normativo, que se suma a la 
obsolescencia de un buen número de normas debido a cambios tecnolÓ!flcos y a nuevas 
necesidades y enfoques de política; al mismo tiempo, permanecen sectores 
estrategicos de la economía al margen de la regulación y políticas ambientales (sector 
agrícola, pesquero, minero, extractivo, etc.). En ausencia de un marco normativo 
completo, consistente y actualizado, la regulación ha tendido a ser discrecional, 
afectando La seguridad jurídica de particulares y comunidades. 

En general, los resultados están a la vista, y los síntomas de mal funcionamiento en 
las políticas ambientales que han provocado el diseño institucional prevaleciente en 
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las últimas tres décadas son Inconfundibles: conflicto de lntrreses, responsabilidades 
difusas, debllfdad r~latoria, distorsiones en la apllcacfón sectorial de polítícas, 
duplicidad e invasión de ámbitos de competencia de otnlS dependencias, bajo nivel 
jerárquico de los asuntos ambientales concretos, y minimización presu~taria frente 
a las otnls prioridades de la Secretaria que aloja a los temas ambientales. 

Entre otros problemas estratégicos que es preciso superar, sobresale una 
planeación Imprecisa y no verificable que carece de indicadores efectivos de 
desempeño, la falta de aplicación de nuevos instrumentos de política, cauces limitados 
a la participación social, acceso restrin!lldo a la justicia ambiental, y problemas de 
11estión ambiental a nivel estatal y municipal derivados de la falta de coordinación 
lnterwubernarnental, financiamiento y desarrollo Institucional. 

En este nuevo escenario institucional será imperativo dirigir los esfuerzos de 
política ecológica en los si!fuientes términos: 

}> Participación social representativa y eficaz. 

}> Aplicación de presupuestos y recursos Institucionales en sectores realmente 
prioritarios (sector a11ropecuario, turismo, eneí!JÍa, pesca y desarrollo urbano, 
entre otros), manteniendo una política moderna y dinámica en el sector 
industrial. 

}> Diseño y aplicación de políticas innovadoras y audaces en materia de 
biodiversidad, en especial, reorientando políticas de subsidio y financiamiento, al 
tiempo que se extienda y fortalezca el Sistema Nacional de A.reas Naturales 
Protegidas. 

}> Enfrentar decididamente la deforestación, a través de una política de Estado que 
inteBre re!Julaciones ambientales efectivas, instrumentos de política social de 
combate a la pobreza, y políticas que eliminen distorsiones •!lrarfas e in5e!JUridad 
jurídica en la propiedad de la tierra. En particular, es muy importante reorientar 
distintos apoyos al campo como el PROCAMPO, con el fin de establecer incentivos 
eficaces para la valorización y conservación de los ecosistemas forestales, en 
paralelo a la movilización de recursos desde el sector privado y a nuevas alianzas 
con ejidatarios, comuneros, propietarios individuales, empresas, estados y 
municipios. 

,._ Atender de manera efectiva los problemas de erosión y desertiflcación, desde la 
óptica de la reBulación ambiental. 

}> Políticas de precios reales y desarrollo de instnJmentos económicos o de mercado 
que incentiven cambios de conducta en consumidores y productores. 

Si se unifica el poder del mercado, los instnJmentos económicos contribuyen a 
inte!Jrar las preocupaciones sobre el medio ambiente a las políticas económicas 
emitiendo señales más cercanas a sus ntveles socialmente de5eables, condición 
necesaria para un desarrollo sustentable. 
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Se observa una tendencia sostenida a hacer un mayor uso de los instru~tos 
económicos (cargos, impuestos, negociación de derechos de emisión y sistemas de 
reembolso de depósitos), pero en la práctica éstos no han reemplazado a los 
reglamentos. 

los instrumentos económicos generalmente se han puesto en práctica como 
complemento de los reglamentos, con miras a procurar ingresos más que a modificar el 
comportamfento de los agentes económfcos relacionados con el medio ambiente. 

No existe una evaluación sistemátfca de los resultados de los instrumentos 
económicos ni, de una manera más general, de los diversos instrumentos de la política 
ambfental. 

Es fmportante también, si se quiere propiciar un desarrollo sustentable, vigilar que 
las políticas en vigor no fomenten un comportamfento no sustentable. Para contribufr 
a este objetivo seria conveniente realizar un examen de los subsidios y de las medidas 
fiscales existentes que no propician la adopción de prácticas ecológicamente 
racionales. Un reto esencial a este respecto seria identificar situado~ que ofrecen 
una doble ganancia (win-win) Indiscutible, es decir los casos en que el medio ambiente 
y la economía pueden beneficiarse si se hace una reforma de los subsidios, como son: 

;.. Promoción de la autorregulación de manera concordante con tendencias 
internacionales de normalización y certificación, a partir de conceptos de 
ecoeficiencia y producción más limpia. 

)>- Inducción de sistemas ambientalmente benignos de generación y eléctrica, así 
como de procesos sustentables en el uso de la energía. 

)>- Desarrollo de políticas para promover nuevas actitudes y patrones culturales, 
sistemas de Información con acceso público y de mecanismos eficaces de 
comunicación y capacitación en materia ambiental. 

;. Creación de Infraestructura ambiental como condición necesaria para el 
desarrollo sustentable en materia de residuos, tratamiento y uso eficiente del 
agua, control de la contaminación y ener!(ias renovables, con base en una 
participación activa del sector privado y una regulación eficiente del Estado. 

)>- Reforma fiscal ecológica que sustituya impuestos al ingreso, al empleo y a la 
inversión por impuestos ecológicos. 

)>- Incorporación del sector financiero a la promoción del desarrollo sustentable a 
través de sistemas de evaluación de rfesiros y de valoración del desempeño 
ambiental de las empresas; introducción de criterios de sustentabflidad en la 
operación de la banca de desarrollo. 

)>- Nuevos sfstemas de coordinación entre la Federación, estados y munfcipfos, con 
base en la creación de un Sistema Nacional lntergubemamental de lnstftuciones 
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Ambientales en los tres órdenes de 1oblerno, la descentrllllfzación, nuevas fuentes 
de financiamiento fiscal, y comisiones ambientales re,rtonales, que Incluyan al 
gobierno federal, a estados y municipios y a una amplia i:artfcipación social. 

);> Presencia y lfderaz10 en escenarios Internacionales con respecto a los 1randes 
temas ambientales de Interés 1lobal, a partir de una visión moderna y funcional 
de nuestra soberanía y del reforzamiento de tareas y objetivos nacior.ales de 
desarrollo sustentable. 

);> Fortalecimiento de la fiscalía Especial de Delitos Ambientales dentro de la 
Procuraduría General de la República, y establecimiento de tribunales 
especialfZJlldos en materia ambiental dentro del Poder Judicial de la Federación. 

);> Una nuevil planeación y programación, desde cimientos sólidos y acuerdos 
especiflcos con cada sector económico, basados en compromisos viables y 
verificables públicamente. 

);> Un esquema eficaz de dlálOBO con los partidos políticos y de coordinación con el 
Poder LC!(islativo, para asegurar que los lC!(isladores que participen en las 
comisiones de ecolOIÍa y medio ambiente posean la experiencia y la capacitación 
requeridas. 

En esencia, es preciso 1arantizar una política ambiental eficaz sin la cual no hay 
posibilidades reales para un desarrollo sustentable. Esto sólo puede lOBrarse a través 
de sistemas Innovadores de coordinación de políticas a nivel Federal, Estatal y 
Municipal, y el fortalecimiento del sector ambiental dentro de la administración 
pública. La experiencia mexicana, así corno los desafíos que hemos de enfrentar, al 
igual que la evidencia internacional apuntan con fuerza en este sentido. 
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