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Introducción 

El fenómeno conocido como efecto invernadero, cuya consecuenda es~el calentamiento global 

·.· cle.nuestropla~eta; ;s'u~ode 1,os·mayores re.tos que enfrehta·.1~1llJ~a~idad·~rysu··cd~jÚnto.•Es 

' ·- - \ • -• -, C •• :-, :· e'- ' ~ ·_: • • 

Lo.s gas~s invernadero ay.;dan a evitar el enfriamiento de nuestro planeta, pero es fundamental 

que estos se m~~t6ngan en ~n nÍv~Iadecuado, ya que el delicado balance de estos ciclos puede 

romperse por ~m ~xceso o disminución en las proporciones de estas sustancias; por ejemplo, 

una may~rcantid~d.de.C02(bióxido de carbono) en la atmósfera implica un aumento de 

temperattira pói-.lii)·eteríqión 'de la radiación solar en la superficie terrestre. 

El balance de lo~ ~~ses atmosféricos empezó a modificarse a partir de la revolución industrial, 

ya que el hombre·,durante este periodo comenzó a transformar la naturaleza en gran escala, 

mediante el uso de_ nueva tecnologia y combustibles fósiles como el carbón y petróleo 

(grandes productores de gases invernadero.) 

---·~ -----·----------
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Esa nueva capacidad transformadora deI hombre vin~ a .crear una' serie de condiciones 

políticas; sociales y económicas, así como una innovado~~ i~·é'C>logÍa: eLC:apÍtalis;no liberal ó 
, ·-:-_,. :;.::: .. '~.:_·~~-.- .. · .. _:,·· .. . , : .- .:,,.._ . :.:··- . . --·:_-::F, .. ;-.;:<··\":~·Ji>·:._r~:~':'.::,_~::.-_:·;1'.t··.:: ',-(·<···: .. \- -~-:-,.._: .. _ .. - . 

liberalismo. -Esta ideología, con su concepción_ de libertad C:ºJ11<>- fuerz¡i' d(l sí .•• n,iisl)la,' C:?ll ·sus -

--:~ 
gáses·ir1vernaderoy auri1ento_ de.temperatura;--_ detaI:il1~n_era}'qu'e;'1a~'éol1tamin~ció,Oié,cal que 

~~:~~:J~~~~r~i~::~:::'. ;:~=~~:~;~~~¡~~~lf Itil~i1~1i~~tr.:.:·'~: 
contamrnacron como el calentarnrento del planeta en un pi:()blema'.é!mbrental;"deJ1po global. 

_, _ -•·-· _ -_- ·-:-_·-_,.-."! :,?·r~·;;:::·-~\;.--•·-~t-••--·--º· ---••.-.• -: .:.;;-··· ~:I- .. ~{-~--~,:-<\tI~~,gr@r::~(~:¡\;U,~~t-~f_-lri-~~?:.f· --· 
Estápróble'máticá 'ambientáltambién'.füe'alentá:Clii''pOr,.Uná.''riueva ideolOgía'que surge por los 

. . .. .... .; .:·\<-~~-:,-~~-:;t':_:~~~-J~,-~_:;_~ _'.<~~:·~: .. ::_ .. :·'.¡:> :_· :/·:~. ,;;;-/_:~;·;y·_:-:;;,·; .. ';:,{-~;:_;>;_,· .. .:{::-,::-· .. ;~3<):'. _· -\1':·-~:: »:;::,~'<_ ~:<;'_''. : .. ~·, -. '. .... · ,.' ~· : 1 ~:·:.:,· .·"\'·. 

años. __ • l• 96q~f970; ,· eI :, ne~I iOeralismcii?· coino ·:sú) nclmhré lo i~d i Ca"presenta una tendencia 

:::ts!;~J:~~!~~~f ~:;iw1~1j~~~t:·:~:~:=i~::1~:::~~':¿::;::~~:. ~:~,::º,:: 
gobiernos y Iós.iridiyiduosi· >j•• -. 

- ···- ·'· :.·:.:·,·.·:._., .•. ,. .... ,.•f. 

-:'.:);;,.- ·1- •'-,~¿-)·)':_:; -~', ·:,· 
.:~:,< _., .· ·,·¡:;;.:_: -~.--~," "f·; t-.-" 

Dentro di·esí¡·~o-rri¿Üt~néo_lib:~r~fy;g~ac:ias.~·-I~--intlúencia de instituciones como el Fondo 

f f:~~~if f 1~1'1'1Jl!~r;~~l~~~~:f :~~~}~~~::i~ª~:~:~ 
conocidci .. cm110:~1()!Jali~~~{ÓJ1:fL~igÍobalización con su conjunto de vínculos, relaciones, 

. act<Jr~s e-int~~~s~s~·~st~~~~~~~d-¿ u~ rn~dio propicio para la producción de gases invernadero, 
· .. '. :- ___ ~:~·=<~.-b.~---~--:'.·:·;>-f:!~º~-~:·.~:;;1:.·-".1{·~(·>:'"-:'.',<" ~: ::· . . . 

ello cC>mo'co_nsec:uel19ia'}.~~.;s4 patrón de acción y medios que utiliza para el logro de sus 

objeti~os e~~iÜt~f~s~~,\·~~té~'.~~~o: Ía producción masiva y continua de mercancías, movilidad 

de. ~~pÚ¡Ie¡;··~-()'~i~~J¡ó·r;· de mayores ganancias al menor tiempo posible, apropiación 
· .,_..:_-"·""··.-:<. •_."':·'_.,!_T>':.: .. 5·~:':·> :-'.-< -,:·-

. "desm~dida;d~'to'~;~~-éUrs'~s ~aturales, apertura comercial de los países, influencia de patrones 

culturale~: ,-y~zd'e' ~-;.:;-sumo despilf\lrradores y economías basadas en la utilización de 

_ combtistibles'.fósiles principalmente petróleo y carbón, etc. 
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Existen· estudiosyópiniÓn.es~en;Ias·(Jue~seconsidera1l que de.co~tinuar las tendencias actuales 

·de emanaci~~ci~de ~~s~sin~~r~ad~~o.;;la ·~~~perátura promedio del planeta podría aumentar 
._ ._ ,,:--· ,,,.-~ ·¡ ·· .... ···,.·;.:,~-;_~· ~.·;-¡-": >· .. ~ --.," ·, ._ '· _; 

entie·1···'j2:Sgr!id~s ~~ritigl"á~os·~~l"lósp~óX:imos so años. con ·repercusiones catastróficas para 

.. ::n:~:::t ::~t!~i~~~If~.f J¿n~;fale• Pmhlem" a. lo• que la comun;dad ;ntcm•donal 
:· -. -~ _., --~:.,,·\~-:,._:-<, <~' ·:_.:~,;:. .. ; 

.. >· .,N,. ,·'~:\~~,;:>. . . 
• Aunierito (fol'nivel'de lós mares con consecuencias catastroficas sobre las 

• ~0e::t:í~:¡J~s;f i~~J!t~~e~:~:s~rreci fes. 

• Cambid~;:d;á~t{~:b~'.~llqa~ precipitaciones pluviales y mayor incidencia de 
reno~~Ai~~,J:~ili~ ::k1 ~Íño'.''. . · · · '· · · . 

• Modifi6~blÓÜ~s:i~pre'dedibles en la estructura de los bosques tropicales, 
,"! :; ,':.., : .. ':;,'):.:.:;:.-~\~,;.".:\:';~\·, }'.,~·::,;.:.:;''~?.• ::::~";> ;;:·:,.,', ·:~e~;\ .. · .. · ·, 
debidó a su alto grádó'de vulnerabilidad a los cambios ambientales. 

' - • -_" 'Ó '···,e -._ ' ;~. ···e, : .... "' . - - ' 

• Aiteracióri>~~ .>)ri~'..~dtivid~d~s económicas como la agricultura y la 

ganád~~fa; ~riir~,dt~ás.<·~: 
• 
• 
• 

• 
• 

Des6011d~l~6ió~;d~J~s pol~s . 
- . - ·:·> ., 

Esca~ez del strniihistro'd~agua y alimentos en algunas áreas . 

Cambi6~ ~~;:~I ~~t~éJ~ ~~og~áfico de las zonas comúnmente afectadas por 

huracanes;y~i~Ion'~~. > ·· .. · ·.•.·. . 

Auil1ento del.~lÍ~e~od~ r~fugiados ambientales en el mundo . 
. . :·.-· ---.·:;_·_._.-~_,·-~~:;---~·~SIL',::· .. ~;--,.;~ ·:;~;.,:.: -~;~,:~.~:-~--~{1N!:/-.::~4.~:,~-.';~~V~~{'t~-~~;·:-; -::·/ '.: 

Aumento de enférrñedádes;respiraforias~:,'cardiovasculares y de aquellas 
; : • • '·\ ,, . .<'.'(·:'; -- --- -~ , - . : .. :;: ;, '-~-_: - - ~- ... ' ·-. ;. : _, -. . ,,- . . - - . 

transllíisibles'66fins~~t6's,.~irÚs y baéferias, entre otros. 
' .. - ·_: ·?';;_:·/,,;_;:..,·;~r'./~:~·-:::.-::~'::;_,~~;::_::. ';'·(:· .. ' 

._,_:< ;~}'.: ~-\~~--- ::)·--~·~:" ....... 
>·"· '· ·~ 

¿De qué marierarl~,"~odl~da~ internacional hará frente a tal situación?. La respuesta parece 
" . .- ;; ... ·-:-- .:~-:.o..·_,~-->i~:~·-:.---;"-,.--, ·\ 

. ser sumamente complicada y nada fácil de lograr, ya que por ser el efecto invernadero un 
' _._,o'.:-,._ ... :._;::,,-_;_;; - ';~ , --~ ·.-,_ . . • 

probleflla de<tipo gl~bal, relacionado con una gran cantidad de situaciones e intereses, las 

acciones ci pÓlíticas a llevarse a cabo para su solución, deberán de contemplar sectores tan 

1 Fenómeno marino que se refiere a la corrienle de agua cálida que ocasio11almcme invade a la corriente de 
Humboldl (corrienle de agua fría). la cual recorre las coslas de Perú y Ecuador. provocando la muerte masiva de 
peces y aves acuáticas que se alimenlan de ellos y afecla no solamente estas regiones sino que liene influencia en 
nivel global. 

.. --~-·---.. 
T1r:·n~ rrON .. :.J~l!u v J l 
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diversos ·.como el· modo de producción imperante, el comercio, la energía, planes de 

desarrollo; fran~p-ortes,' ooinü~ica~iones, ed~~a:~ió~; -~olítidas ambientales, patrones culturales 

de consumo, desarrollo tecnológibo, 'el r~gi~en ·Jllrídico internacional vigente sobre medio 
. - . ·-·-··· ""•,' .,., '' ·- - ... - . --

. ambiel1t~/a~Í c6írici'alg~~ris'cón~ept~s 'de derecho internacional como el de "soberanía" de los 

Estados t".~i6iros:• :~ 

· Ant;;,¡~J~;Jt.c;;,,p~;O[;pál°'~ª"°"•io~t;minadoreo y en particulac lo• E•tado• Unido•, 

.. r~Jd'.~l¡t~!~~j~(~~t~~~K~~~~~~t~:~,:::.d~:~:,::::::·:~:::.::º~ ~:'::: 
s~puésta ill~~rtiduín~rf pientífica:'sob're~la'relación: combustibles fósiles-modo de producción 

,imper~~,t~~~~~y~~RÍf~~}.~f'.[l~+~~~~!~i~J·~~~i~ntal; así también consideran que es alarmista 
pensllr.~~ue ~l{e~ecto'füvernadéro'fraerá impactos negativos a corto plazo tanto en los seres 

· human:•~~7g;i~~f ~ilf~ti10f . 
·Tomando comoI?aséeríi'nteriof:c·antexto surgen una serie de interrogantes: ¿existirá o no una 

rela.ci&~:~.~~~~~11F\~~;f~-';ffr~~~~~~o de globalización económica ó modo de producción 

imperante'yél me~io;am~ién't'e?,:¿séráel efecto invernadero un problema de tipo global cuya 

sol~ció;1· cl~p~~~·JK_<l~n1;':fd~a·~d~ ~ecisiones políticas globales reguladas por un régimen 

lnterí;acio~~1'~~~f~·:~X'~~¡'o-~li~ático? y ¿la superación a la problemática del calentamiento 

gl~b~l ·J~{'·;-~l~i¿~~-;~~~a -condicionado a un cambio ideológico-político-económico de las 

.. -. rela~ion~s/s_~bi~l~s de producción, las cuales deberían de tratar de satisfacer las necesidades 

de la soCiedad:, dándole un uso racional a los recursos naturales, evitando seguir intereses 
- ·'-:-::)/,' . . 

particulares;d~ clase?. 

Pa~~ da~:r~~puesta a las anteriores inquietudes como a algunas otras, este trabajo considera 
. "'· ,., 

cLJatro capítulos; el primero nos presenta la naturaleza fisica del efecto invernadero, su 

d.esarrollo y posibles efectos tanto en los seres humanos como en el ecosistema, ubicándolo 

co~o un problema ambiental de tipo global, al cual la comunidad internacional tendrá que 

enfrentarse. 
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El segundo capítulo se refiere a las perspectivas teóricas .. de.la glob~liza~ión con un mayor 
":;· ~:.~:__,- •-'- --

énfasis en ~I aspecto económico; además presenta~nahre~{s_éri;tbliuíza de.los.principios que 

rigenal'libefalismo·y .. neoliberalismo, así comol~·bonÓ~psiÓri".cI~.~lg~11os·,autores sobre el 

. "1anejo •. ?~eA·~rr~~rf~siss~bre la .global izac.i?~},'.s~~ff{;~~~;~~H~1:+~~J'ae.•~roducción vigente, 

el or~~n mü·n~ial;,.'las características del;·E8:tad~,}JI~ '!.identidad colectiva y cultural, y su 

..... ·~•.:Jl:ii~\f ;~J~~f~~'~ ~:·~::fr;¡~j~~'.i~!¡::J::~º:::::ºd:~0:. ~;::~ 
económica interriácional y sus efectos en la relaciórt'crecimiento económico-desarrollo social-

· lTledi~·a~'6iente. 

E~ ' el··· tercer capítulo son examinadas las acciones emprendidas por la comunidad 
- '-J" 

internacional para enfrentar el problema del cambio climático; se presentan los antecedentes y 

desarrollo del régimen ambiental inte~flacional que buscan regular la cantidad de emisiones 

. de gases invernadero producid~s pCÍrJos' diferentes Estados; se realiza un análisis sobre la 

situación de la e~ergía y la polític~ aiÜbiental del país más contaminador (Estados Unidos), 
"._' • - • '; •• ·-' ' <'- - - -

. exponiendo las carac.t~rísÚcas de sü .estructura institucional interna y las acciones que llevan a 

cabo. sus empre~~s· multimícionales para influir en los partidos políticos, opinión pública, 

comunidadCi~~iÍfl~a~ etc., c6n el objetivo de formarles una ideología y una posición frente al . ;··. ,-... __ , . .:'· . 

calelliall1i~~to1gl;bal del planeta así como ante el protocolo de Kyoto. 

cúa:n~.;Yúttimo capítulo, se exponen algunos criterios para la elaboración de una 

polític{~'Jlibier;ta't global enfocada en la reducción de los gases invernadero, principalmente 
.·~·:,· ·..:~.·.:_' ~-- . ; , . 

··. del co~.'. s.é analizan tos costos económicos y respuestas políticas que deberán tomarse en 

cue~i~'p~i~·'}¡'étaboración de dicha política, así como los medios e instrumentos de control 

dir~dto)edb~ómicos que ayudarían a concretarla. 
' . _: :.'·,-~·-: 

E~ las c~nclusiones, es presentada una evaluación sobre la trayecto1ia histórica de la relación 

modo de producción imperante- efecto invernadero, aportándose con ello los elementos 

necesarios para la aprobación de las hipótesis de trabajo sobre las que giró esta investigación, 

las cuales establecían: 
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• El problema del calentamiento del planeta ó efecto 

invernadero, es un problema global de antecedentes 

eminentemente políticos, cuyo origen, consolidación y 

expansión han sido las relaciones sociales de producción 

imperantes y ... 

• La solución a la problemática del efecto invernadero, se 

encuentra en el cambio de la estructura ideológica del Estado 

sustentador del modelo económico neoliberal, así como en el 

desarrollo de un Estado que tenga como prioridades el 

beneficio y desarrollo de la sociedad. 

Asi también, se concretizán los criterios, medios e instrumentos a tomarse en cuenta para la 

elaboración de.una poÜti~a ambiental global que permita superar la problemática climática 
,',' .. ' 

del efecto invernadero que hoy en día ya estamos viviendo. 
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Capítulo 1 

Naturaleza y ubicación del efecto invernadero como 

problema ambiental global. 

1.1. Naturaleza e incertidumbre científica del efecto invernadero. 

Hóy en día no todos los científicos ni políticos están de acuerdo en la existencia del 

·fenómeno invernadero como consecuencia de la actividad humana. Una de las principales 

causas de esta concepción es la gran incertidumbre que se tiene sobre los posibles efectos del 

aLÍm~nto de la temperatura sobre la humanidad, los plazos en que este aumento se daría, así 

colTlo su distribudón territorial. La clave de este asunto radica en que aún se considera que 

>l)<>·:~~is~en ,'sufici~ntes pruebas empíricas para convencer a toda la comunidad sobre la 

rnladóri·;C:áusál;':actividad humana-producción de gases invernadero-aumento de la 

te~~~;~tüiK1 .(Ci>ara ·comprender este fenómeno tan complejo es necesario remitirnos a sus 

orígenes~atlJrales fisicos así como al impacto que las actividades humanas le han causado. 
--" ·r_..::- .- .• :'L'-:~;-': .: . 

-·: - •• ".;, .¿ 

_. ·:~-' 

existe la atmósfera en la Tierra, ésta siempre ha actuado como un gran 

in~erri~der~, ya que permite la entrada de las radiaciones solares benéficas e impide el paso a 

lé>s.dañinos rayos ultravioleta retardando a su vez la salida del calor. Cuando la radiación 

'. solar penetra en la atmósfera terrestre, una parte es absorbida y la otra que llega a la 

. superficie es reflejada. 

Las nubes y algunos gases atmosféricos - principalmente vapor de agua, metano y bióxido de 

carbono- conocidos como gases invernadero absorben la mayor parte de las radiaciones que la 

superficie refleja y así el calor queda atrapado en la biosfera, lo que permite el desarrollo de 

1 Michacl L. Parsons. /7h>/,o/</l~,.,,,~.(!7he-!?Ñúh-(J//,.,f;,,¿,,f~.1lffl'.A) Insight Books. 1995 p.235. 
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la vida. Los gases invernadero ayudan a evitar el enfriamiento de nuestro planeta, pero es 

fundamental que se mantengan en un nivel adecuado, ya que el delicado balance de estos 

ciclos puede romperse por un exceso o disminución en las propiedades de estas sustancias, 

por ~jciUÍ~16; uha mayor cantidad de C02 en la atmósfera implica un aumento de temperatura 
:;.,-- .,,,,, ·•· .. 

por la reten~ió~ de radiación solar en la superficie terrestre. 

Históricamente a partir de la revolución industrial, en la segunda mitad del siglo. XVlll, 

empiezan a utilizarse en forma más extensa combustibles fósiles como carbón y petróleo 

(principales productores de C02 ), las emisiones de gases invernadero comienzan a ser más 

abundantes y a acumularse en la atmósfera , no debemos olvidar que el período de existencia 

del bióxido de carbono en esa capa de nuestro planeta es de cerca de 200 años, de aquí que al 

producirse una mayor acumulación de ese gas en la atmósfera, también se da una mayor 

retención de radiación solar en la superficie terrestre, trayendo como resultado un aumento en 

la temperatura. 

Aho_rá bien, mucho se ha hablado acerca del ciclo del bióxido de carbono el cual puede ser 

. abso;bido por los bosques y plantas, revirtiendo con ello la acumulación de este gas en la 

atmósfera, sin embargo el problema de la deforestación también ha aumentado ya sea por el 

; a~~~:htode1~ográfico, la creación y crecimiento de los centros urbanos, de las prácticas 
.. "- , __ ' -· 

·ganaderas, de la obtención de recursos económicos por la venta de madera, etc. 

Sin embargo a pesar de estos hechos, científicos como el Dr. Feynman (premio Nobel en 

física en J 965) Y aUtOr del libro; me- &'IDrad.u< e/' .ft!Yy-uea/ .i'úL~ ((96'6;/, CQ)abOradOr del 

Instituto Tecnológico de California, en los Estados Unidos, consideraba que era una 

exageración todo aquello que manejaban las organizaciones ambientales en relación con el 

calentami~nto global del planeta, él afirmaba que era solamente propaganda de dichas 

organizaciones a un tema de moda, así como un medio para que algunos científicos lograran 

apoyo económico para continuar con sus investigaciones respecto al clima. 

El Dr. Feynman fundó sus declaraciones en el hecho de que aún no existe una forma exacta 

para medir la temperatura de la Tierra en forma global sino sólo de ciertas regiones, por tal, 
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Feynman;,ta~tiién enfatizó qUe muchos otros aspectos deberían de ser incluidos en los 

modelo~ ciimátichs computarizado~. entre 'ellos tenemos las corrientes oceánicas, formación 

dé ~ubts; erupcio~es vol.cánicas, tiuraBanes, tifones, la reflexión solar, la aparición de "et 

niño'~, etc., fenÓmenossumal11ente i;npr~dJ~ibles que' le quitan toda posibilidad de exactitud 

mat~máti~a ª es~s-riu:ide16~. i~p~~ibiÍii:~hc!~Y~s·a determinar ta configuración reat de1 c1ima. 
· .... '., ,, :, \·:., .... :~'.'·:· - ·;:.:.>-,··.·::·~·::··~:;~: ... , ·,:/~·?_:\;~t.:~;~3~>-<>· _;;_ ,.-

_;·:'_ . :-~? ::· _:-:- ·.".: .. _1::.:~~:~:: _-, __ -.:::_ :-~~?·~~):,' ·:·· .-
Portal,: conglu)l,ó ~~e lbsÓieriiÍfib~~·qGe publican los resultados de esos modelos inadecuados, 

lo que ~e~~~alllle~ie~fe~~gi~~·~¿~~~us consideraciones y simplificaciones, pero no en sí los 

resultado~ d~·1'.1}i~6'.~j~~,d~!'1:h
0

'~~,rri~~t~dora, los cuales son sumamente inexactos y dificiles de 
. ~· > · .. :;:'._;·~·· ;--.~~~::J'.~~.;~g_::;;::f,_-~:- :;;~·-~--~->;,;~ :-_-_· .. :;::!·¿ __ '.-·_e_'.:., 

· entender ~or lá~n1edia,c; perdiendo con ello toda objetividad científica e irónicamente es la 

.. media q~}~~;·pr~~i~~~~;;~t~'~e'~ncarga de esparcir el mito popular de la tragedia del cambio 

climático. 
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. - - ~ . -- ,,- ~-. .,~·-·" -

Por el contrario •.. otros científico~.· yrg.~nisr11os ~~P,r~~~~fl1~s internacionales como la 

OrganizaciónMete6rol?gic~:·MÚ~di~I (O~), el: Programa de_ Naciones_ Unidas sobre el 

Medio Ambiente._(PNUMÁ) •• ·er·P~Ógram~· .• de~.Cli~~~~ndi~l·.·(PCM). la Aeronáutica Nacional 

~f ~~J%1~€:~~~~~!i~t i~~~~~f f~~::::::;~:~~:~~:E:::~: 
sufriendo.y prub'í;~::~e.elló'sC>l1. las cohcénti-aciones. actuales de gases invernadero. las ~uales 
son mu;-~¿;~~i~re~«~~;:·i~/6h~:~~i·raciol1e~ ~xistentes en la época preindustrial (cuadro 1 y 

··.figura, Í ). asF~ó~~'.'t~~ÍJÍé~ ~~i-1·~~ c~ncentraciones de C02 en nivel mundial (cuadro 2) y su 

relaciónci6n~I illci~~e.11t~\ie1a temperatura ambiental a partir de 1840 al año 2000 (figura 

2). 

. . 

. Antetales evide~da~ la"comunidad internacional no ha permanecido estática ya que a partir 

de 1972, durante la Co~fer.encia sobre Medio Ambiente llevada a cabo en Estocolmo, SÚecia, 

se empieza a manejar el p~oblema climático como uno de los principales problemas a los que 

la humanidad deberá de enfrentar enlas próximas décadas. 
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Cuadro l 
Fuente, concentración, crecimiento y vida atmosférica de principales gases de efecto in".ernadero 

¡-· 
1 . 
1 Gas Principales Fuentes 

¡ Bióxido de Quema de combustibles. 

1 
Carbono* fósiles, producción de. 

C01 cemento, cambios en uso 
¡ de suelo tropical 
1 

1 
Metano~ Cultirn de arroz, rellenos 

1 
1 

CH4 sanitarios, ganaderia, 

i 

combustión de biomasa, 
producción r consumo de . . 

contb:IStibles fósiles 

1 
1- ------
i Oxido Agricultura (pasrorco en 
1 

1 

nitrosoº regiones :ropicalcs, quema 
N10 de biomasa. procesos 

! in1u~tri11es (producción 
de ácido atípico y ácido 

rútrico). quema de 
combustibles fósiles 

Concentraciones 
preindustriales 

280 

0.8 

Concentraciones 
actuales 

350 

1.7 

Potenciales de 

7.5 

290 320 180 

1 

1-· 

1.6 

0.02 

0.8 

··Vida atmosférica 
(años) 

JO 

150 

Fuente: Edit. Anta! Fodroczy. :{"a,_r&/itica-~fnibiuu.1/: lll ru&lJ .Id wmbir; du11ático-. 'M11z.a>n!fau=iM;eAt,re,/o,dl.rtado.i. U1itÍoeJ1:fa/lft,_ ~rÍ.f)México D F, 
UNAM, F.C.P. y S.,2001, p. 99 . . 
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Cuadro 2 
Emisiones de COz por regiones del mundo ( 1985) 

Región Total º/o Per capital (mt) 
(mmt) 

Países de la OCDE 9.16 48 12.1 

• América del Norte 4.91 26 18.6 
• Europa Central 3.11 16 7.8 
• Pacífico 1.14 6 7.8 

Bloque Soviético 4.87 26 ll.7 

Países en desarrollo 4.87 26 1.3 

• África .62 3 l.I 
• Países asiáticos de I.98 11 1.7 

planeación central 
• Este y Sur de Asia .98 5 .7 
• América Latina .81 4 2.0 
• Medio Oriente .48 3 4.4 

Total global . 18.9 100 3.7 

~---___,_ _ ___,__l ___ _J 

Fuente: Edit. Anta! l'odrocsy. e~, ci4 p. l 00 
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Aumento de la concentración de los principales gases 

invernadero en la atmósfera 

Concentración ele Co, (ppmv) Concentración de CH, (ppbv) 

) 
1 
1 
1 
1 
'I 

!' .. 

1800 Ii 
~ ... 

1600 .~:-

;·::-4 
1400 ~~· 

1200 
i~ 

1 
1 

1000 

800 

1 -. ..!?t ... 600 
1750 1800 1850 1900 1950 2000 1750 1800 1850 1900 1950 2000 

Concentración de N,O (ppbv) Concentración de CFC,, O (ppbv) 

0.30 

0.25 

0.20 

0.15 

0.10 

0.05 

0.00 ---1750 1800 1850 1900 1950 2000 

Fuente: Edit, Anta! Fodrocsy. ~'ª""p. 101. 
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Figura 2 Aumento de la temperatura (año 1840 al 2000) 

-:.7.S 
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1;.,. 

· .. 
1:.: . ..:.:· 

1 :-.J Ji~,¡ ........ :llYAfa&liNIEi!:l .. ~QJl••••mil"'•!!!llS~P['.:-:f.b1-1.ll•• .. •11••··-I" ""':.: 
P3'11) 1f'>(,(I 13~-11) 1'9üf1 I~~ 1'?-1(1 
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1.2. El efecto i~vernaderoy su in.;pacto en los seres humanos y en el ecosistema. 

Los cambi_~s clirit'áticos.q~~ ~éhari venido registrando en la atmósfera están relacionados con 

la creciente ·gon:g~~~;a~lÓ~8de al~unos gases, derivados de la actividad humana. Aunque 

existe~ i~'pi~~i~~¡~;~r~A·~~anto a su magnitud e impacto, se ha generado un consenso 
-__ - , >..'.·: ·.',;,-~~~:.-t..__:;;_::·.ºZo'~l:~·~:..J:t:; __ ;~t}.-co_;=·::~: _ ~ 

itltern'áéioiial sóbre-·su'tendencia a desestabilizar el equilibrio ecológico del planeta y a afectar 

· eldes~¡:;~f¡~¡~ri~t~i~o y social de todos los países del mundo. 

-Los datos de la figura 2 demuestran que el aumento de la temperatura global de la superficie 

terrestre en comparación con la de hace 100 años, se ha incrementado al menos entre 0.6 a 

0.8 grados, en gran medida por la culpa de la quema de combustibles fósiles,2 los cuales son 

grandes generadores de bióxido de carbono (C02), gas que al quedar atrapado en la atmósfera, 

retine la luz solar reflejada por la superficie del planeta, elevando con ello la temperatura; 

ahora bien, no hay que olvidar que tan solo las emisiones de bióxido de carbono pueden 

persistir en la atmósfera más de un siglo y éstas han aumentado en un 30% desde el comienzo 

de la revolución industrial. 

Los océanos y las plantas ayudan a disminuir las concentraciones de bióxido de carbono, 

extrayendo del aire una parte de esas emisiones, (lo que en la literatura sobre el tema se 

denomina " secuestro del·c~~bón", "sink" en inglés y "sumideros" en españo1)3
, pero aún así, 

- j ~: ·• 

la proporción de c0:2• en el aire continúa aumentando . 
• -· ,-'' ~'1--•. ~ ',- ' • 

Además de la coiri~ustión, otras actividades humanas que también influyen aunque en menor 

grado al . cambió ~limático son: la conversión de bosques en campos de cultivo, el 

desmantelamiento de terrenos para la ganadería, la construcción de viviendas, entre otras. 

En cuanto a las proyecciones para el futuro se ha considerado que en caso de persistir la actual 

tendenCia contaminante, destrucción de los bosques, aumento de la población, etc., se podrá 

2 Karl Thomas R y Kevin E. Trcnbcrth. ¿¡;~u,.1da.rk/ !7(,;mbr,. •. w¿,..., r/@ma-. edil. lnvesligación y Ciencia enero 
2000, p.55. 
3 Silvia E. Purala e Isabel Garcla. &t''f9liz. México. D.F .. Edit. Sa111illana. 1999. p.194. 

1'f11í'ltf<;! cou 
J..Wt.J-í..' ... • rt 

r' .. :· '/' '1 -· ,., on .. nEN 1 ¡· ' , .. \ Jj,¡ i.' JI! •·"° >.;.:4.':u ~~ .lU.\..t 
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presentar un aumento de la te~peratura ambiental de entre 1 a 2.5 grados centígrados dentro 

de los próximC>s ·.s·o~año·s~ traye~d~ ·.consigo fuertes impactos ecológicos, económicos y 

sociales, ta.les C()m(): · 

Principales' if,1lp'actÓs eC:OIÓgicos. 
f".:c~·-·_-:::.:,c~ -~ ~', --'--=' ..__ ··""--.,_.,~ 

-"Ha~;¡/¿)t~~fE~[J~~nÚ~i~elmardeentre 3 a 10 centímetros en cada década. 
: •• •:::• ·~~~,::;~(:t;.~:\?::)~¡k~~t,~~!~~''.<J,'~;~·-~;.; ~·· ;!. : .. ","•O•; , r • • .-: 

-".'-umentarála.t~mJ>eratura'del mar en 2 o 3 grados centígrados, afectando la estabilidad de 
los 1ri~ciif~t~f~¡jf~1: < .. ·.· 

• ~±;.o; ·'--·.:.;rr~'. 

, -Se p~~·;brita~~h" cariibios drásticos en el patrón de las prec1p1taciones pluviales, lo cual 

signific~~á ~~e en algunas partes del mundo lloverá más que en otras. 

~T~n~fréfuos; ~fectos impredecibles sobre la estructura de los bosques tropicales y su diversidad 

·· bib16giba; debido a su alto grado de vulnerabilidad y poca adaptabilidad a los cambios 

.·· ambielltales 

.::~rb~abl~mente se acentuarán tanto la intensidad como la frecuencia de huracanes y ciclones 

- '. e~i~~Óna tropical y se extenderán a latitudes hoy desconocidas o poco afectadas . 

.::L~~ ~~elos tenderán a erosionarse, entre otros''.4 

Pri~Ci¡)ai'es 'impactos económicos. 
_. -- .- ' -- -~- ---··-:-~.-

-"Los r>l.le'rtos marítimos cerrarán, así como todas aquellas estructuras localizadas en las zonas .. - . ,. - .-

coster~s. ~\io ~orno consecuencia del aumento del nivel del mar. 

:.se afectarán todas aquellas actividades productivas relacionadas con el mar. 

-Se darán impactos negativos en la industria turística. 

-Las actividades agrícolas y ganaderas sufrirán los efectos de los cambios pluviales, tanto por 

la escasez como por el exceso de lluvias, repercutiendo esto a su vez en las cuestiones del 

mercado. 

-Se producirá una alto índice de desempleo. 

4 Julio Cesar Centeno. "El efecto invernadero", en ..lD·ü1"!.?nln., México, D. F. 25 de junio del 2000. p.p.1-2. 
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-El aumento.de la temperatura traerá como consecuencia un mayor gasto en todos aquellos 

prodl.Jcfos y medfos refrigerantes, con su aumento respectivo en el uso de energía eléctrica, 

entre. otros."5 

,. . . . 
. . . 

. Principales impacto~ sociales .. 
' - . ,~-,-º.' - . ~ . ';_ :_ ,,-, ,·:--·--. 

-"Se prevé q~~ úi1 té~Cio de la población mundial que vive en las zonas costeras, se verá 
.·'. ,.. ' (·,'·· . ~ ... ·.. ' . ·.- ;, . ,:,:'·· ~ 

afectada.porel aumen.todel. ~ivel del mar . 

. :~~~~;,~~~~~i)i~~t~!ii~~l~t~b!\:~;ro:i~i::~d:;o de 'º' '•m'"°' oaturale• 
.,Cambios en fa: localizaéióri'dé Jiis zonas donde se ubican comúnmente más las enfermedades; 

·· ·:. -_ · .'.·· . ..: s·-~. -~ ~~;-~_:~\~~:?.'·--"~:,~.~-\~,-~~:.'.~; :· ~~\~;~)_ ·;";~--~~~: >J:~< !)~~·k-:J <. -~-/:.-
habrá u naJl11áy(lr.; rpoi1a11cJad '. J>or:'stfess calórico, aumento en la incidencia de enfermedades 

respirr~~f;1t~f,\~l~,~·~ij&~íJ·J~~t~~c~i~s~s y predominantemente crónicas, mayor incidencia de 

. reacciones 'alerg1cas·;1 en:' general, enfermedades de la reproducción, mayor dispersión de 

enfermed~d~~';:ú~7i~~i~'i6'¡~~fpor insectos vectores de parásitos, virus, etc., agravamiento 

notable>d~-'·~~j6;~~d~J~~JJ~~sistentes del tipo cardiovascular, cerebro-vascular, y otras. 
- ._ · -.- ·::- .. :-;_,·-~_-!'·-·-:i;,~.:o/0::·-·:t~~:.:::/:-:31 ;'>0::.~~~--F<-'.;::_-::-,'~ ·/:·\· .. -
Aderríás·las coricénfraciOnes-altas de Bióxido de Carbono (el principal gas invernadero) traerá 

... -. - , " ·",.: { : .. ~ .. • ,,.,,~ ... -, . -.. ,. . ,- -- . 

algunos efedfo_~,t~~i'c:'6.~ dire'Ctos, pudiendo producir asfixia, dolor de cabeza y pérdida del 

coriocimie~tri/~' ·•.· ; 

. C~mo ~c~d~~~s observar, los impactos ocasionados por el aumento de la temperatura tanto en 

·. el medio ambiente como en la humanidad, no son impactos aislados, sino por el contrario, 

b°~da:¿J1b de ellos es un eslabón aunado a otro dentro de la cadena de calamidades que se 

. prevén para un futuro no muy lejano, brindándonos de esta manera la perspectiva global que 

pr~senta el fenómeno del efecto invernadero. 

5 Silvia E. Purata e Isabel García.. ~,ti.-. p.19.J. 
6 Alberto R. Otero . ./lfetfi1>".Án1biu1te-_y·&ku:uc1m. Argentirut, Buenos Aires. cdic. Novedades Educativas. 1998. 
p.90. 



En.tre los argumentos'.que 1e':otorga'.~~11.carácter global al efecto invernadero tenemos: 
·.·:.:,_: .. ,-~;,-?' ·. "':·-".!;(e·;{¡::;\-, 

• "El 

•.·,:: 

pri~e~ 0ín6~1~ es el hecho de que el efecto mismo 

Tnver~iaii~~~·~;i~-·problema de naturaleza global, puesto que su 

. efe'~tc;'tie~~ ~'i,' alcance planetario .... 

• Es necesario mencionar también la creencia general o global 

que tiene la humanidad sobre el riesgo catastrófico que puede 

representar el efecto invernadero. 

Incluso algunos autores lo comparan con el papel que jugaba la 

bomba atómica, en su momento, cuando tuvo la capacidad de 

definir el orden mundial por un largo período de la historia .... 

• Hada la d.éca~a~í)t~;~~ii~.~~· ~lgo nuevo aparedó en la 
percepción del mundó;P,dc~, IOs):valores de la vida y los 

presupuesto_s del des~ri-g{I~'.·;·,'i''~fü~t~e una resistencia pacifista 

ante el desg~rrami~fito. cJ~ '¡~~ guerras y el horror de los 

holocaustos, luchas de liberación ante la explotación y la 

dependencia, movimientos de emancipación frente a las 

desigualdades sociales y de género, una conciencia desalineadora 

y participativa en busca de nuevos estilos de convivencia y 

desarrollo .... 

Con estos movimientos surge una percepción generalizada de 

la destrucción de la naturaleza; de que algo anda mal en la 

concepción del progreso, en el dominio de la ciencia sobre la 

naturaleza, en las promesas incompletas del desarrollo. Se va 

configurando una conciencia global ambiental sobre los límites 

del crecimiento, la irracionalidad de la racionalidad económica 

'""1 :{vi~ C0'"'.1.1 .t.•:..) \l.· ...... ., ~~ 
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dominante,. la. destrucción de las bases ecológicas de 

sustentabilldad del planeta, el círculo de la degradación 

ambiental y.Ja pobreza."7 

• "La probleinática ambiental (de la cual forma parte el efecto 

invernadero), surge como un síntoma de una crisis de 

civilización, cuestionando las bases mismas de la economía, los 

valores de la modernidad y Jos fundamentos de las ciencias que 

fueron fraccionando el conocimiento sobre el mundo. En la 

percepción de esta crisis se postula la necesidad de fundar 

nuevos modelos de producción y estilos de vida en las 

condiciones y potencialidades ecológicas de cada región, así 

como la diversidad étnica y la capacidad propia de las 

poblaciones para autogestionar sus recursos naturales y sus 

procesos productivos .... 

• El concepto ambiente se plantea como una nueva dimensión que 

debe de atravesar todos los sectores de la economía, de las 

ciencias y del sistema educativo, de los valores éticos y del 

comportamiento humano. El ambiente aparece como un nuevo 

potencial de desarrollo, basado en la articulación sinergética de 

la productividad ecológica del sistema de recursos naturales, de 

la productividad de sistemas tecnológicos apropiados, y de la 

productividad cultural que proviene de la movilización de los 

valores conservacionistas, de la creatividad social y de la 

diversidad cultural. En este sentido, el ambiente se va 

configurando como un potencial para el desarrollo mismo".8 

7 Edit Anta! Fodroc-.1.y (tesis de doctomdo) ~ápu¿;-,.,,,. nmÓimJ'n/: ¿~ «1.w- de/ aw1Áf<>- dmá/lro-. ~,,,. mn$baració,,. enb-e· 

&.-ad'o.<,?h,il°"&'h?b,¡,;,,.¿.;,~,_México, D.F. UNAM, C.P.y S. 2001, p.p.22-23. 
8 Enrique Lcff. "Globalización Ambiental y Desarrollo Sustentable", en Regina Barba Pirez (coord. y 
compiladorJ)de: -Zizwnin·nmÓir.,,/n/. México. D.F. 1998. p.p. 11-12. 
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• "En la naturaleza existen , bienes que son> co11siderados como 

comunes, por C_iemplo: íós' océ'itnos, la atmósfera y los recursos 

genéticos; éstos son compartidos pc:ir la c~munidad internacional 
'.· - - : ~. - . .;·;-· . - "' _., • - "', o_-;;. ;~· :"- - . - -- 'e . .- , 

y su cuidado po~ tanto reqÍJiére también un esfuerzo común. El .. ;_ ...... ,. ,_' . _ _. '.· .. . 

concepto mismo· d~:''.bi~ries cc>munes'~, supone que las acciones 
deberán ser ;;o~ü·~~~~;9;-/"'',;':~ ' _·, .. ---· 

_:,- .. .., -
- ·.> ._. \•:;· ';~ 

.. '.,J_.\ ._t~·,. -~· 

Garrett Hardin publicó en 1~6á,~l1'Übro titulado f7/l.b!Trqyet(f/,p/ úl.bé:>nu110,1.r,· en el demuestra 
" - ~.",-· ·.' > 

la incompatibilidad entre Id-~ iritef¿ses individuales que pretenden maximizar la ganancia y 

los costos ambientales q~e constituyen responsabilidades compartidas. 

La razón, según, el autor, es que los costos del deterioro ambiental permanecen externos 

respecto al co~texto concreto. La solución, por tanto, puede ser la internacionalización de los 

costos;arJbiehtales a través de la propiedad privada, puesto que es la única categoría que 

pe~mite;IJ~·:'tr~fa"1lento racional. Sin embargo, la facultad de regular es una función que sigue 

en inari~_s·~~(~~i~do.y no hay autoridad en nivel mundial con poder suficiente para fijar reglas 

·sobreál.l~Ü;d'i'los bienes comunes; aquí que en opinión de Hardin, una regulación en nivel 

globaJ'~~b)~·~Jfuturo de los bienes comunes parece estar muy lejana, a pesar de que ello, sería 
- ' ·---, ·,-.·-- .. 

su única solución. 

• "Muchos procesos de sobreexplotación y de degradación 

ambiental (causantes del efecto invernadero), a pesar de ser 

básicamente de carácter local, o nacional, se experimentan 

simultáneamente en un gran número de localidades que abarcan 

prácticamente el mundo entero y por tanto son considerados 

como problemas comunes de la humanidad. Ejemplo de ellos 

son: una serie de prácticas agrícolas ( el monocultivo, la quema 

de pastizales, el excesivo uso de fertilizantes), la deforestación, 

la erosión, etc .... 

9 GarrcttHardin. '.'ThcTragcdyofthcCommons",cn Jdm~ núm. 162, London 1968. p.p. 1243-1248. 
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• 
•' 

Los proces~s arri~ie'diales ~~tá~ íntimamente, vinculados con los 
'e=_-' __ o,_c_'.· · ' • -•:o; ."' -• '.'.'·;;_._,,: .,_::·:.'i .. -~'"Ó; ---!;"'"--'--,--· ',o ;,o'.' _:_" ' -~ 4

-' -~· •• :_ 

procesos políticos; sOciales'y econórniéos;formando parte de la 

econmnía. poiíiiéa,_eri·~sc;;él"global/ Se reconoce que muchas de 

las ca~sai.~·~.l~{H%~i~~-;~[~;~f'.;~:f¡~rit~-tienen que ver con los 

mec~nismos específicos;de'generación y distribución de riqueza 

a~í~~fu'b'~~C>-n:j~~f~l~~j:i\~;';~~i;~e~tes entre el conocimiento y el 

pod.er: E~~;~t;~i~;~,¡~fa·~,,los indicadores y patrones de consumo 

de en~r~i~!'.i¡¡iJ¿~#ialización, población y pobreza se vinculan de 

. fo;ma~uy estrecha con la degradación ambiental; por tal, la 

creciente interdependencia entre la economía y otras áreas de la 

vida social, también sugieren que el ambiente tiende a ad'luirir 

una dimensión cada vez más global."JO 

10 Edil Anta! Fodroczy, o/». ci'/, p.24. 
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Capítulo 2 

La globalización económica y su relación con el efecto invernadero. 

2.1.Fundamentos teóricos de la globalización. 

El acelerado deterioro del ambiente, es un proceso histórico que inició durante la revolución 

industrial, cuando.el hombre .. incrementó de manera notable la transformación de su entorno 
: : ::. ''.'.;:i~;-.:+.~:j'.,:::.::iú~:i}c<,:p,;<,'.::·'.;:"':. 

geográfico,<·al:.desa¡-fóllar!Ja tecnología como herramienta para modificar y explotar los 

. recursos ~at~r~I~~ a¿5J}j~~~<fÓsil orgánico en cantidades y formas antes desconocidas. 
. <~::· '¡_:~.i~;:'.'.~i{\~Sfü?:f~·c .• 

• Es~ capa:Cid~d1~-~~~~}~~~adora crea una nueva serie de condiciones sociales, económicas y 

_polí;i'c~~~:-a'idb'b~~~!'.Ú~~-nueva ideología: el capitalismo liberal, que considera a los recurs~s 
- : :;;· - .. ' ·:'. <;·.''.•:-"• .,_:;-, .. _~·· .; :-:· ~·.'. 

míti.Jrald:~()'jno ~:Un bien común para ser enajenados por la especie humana, en especial por 

._los p9s~~~of~s·d~k~s bienes de producción, quienes los ven como una fuente inagotable de 

~re~urstis.~_cqrilo un depósito o vertedero de residuos, desechos y subproductos."1 
; ,--· -.- ;.- ••. ··-_-:'1 

La ide_ologíabapitalista liberal del siglo XVIII, para lograr su predominio, instauró un modelo 

de des~rrollo expansionista y de control de mercados regionales, teniendo en mente ante todo 

' que la forma de producción masiva de mercancías permitiría elevar la calidad de vida. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la ideología capitalista liberal clásica comienza a 

presentar una crisis, dando paso al "Estado de Bienestar" ó liberalismo intervensionista que 

pretendía corregir particularmente las injusticias sociales. En las últimas décadas del siglo 

XX se empieza a dar una tendencia de renacimiento y desarrollo de las ideas liberales clásicas 

(neoliberalismo). En este nuevo estadio politico- ideológico se fortalecen los nuevos modelos 

1 Max Weber, "La ética protestante y el espíritu del capitalismo". citado por Regina Barba Pircz, en .t'iz,.!Ji,,;, . 
.Ámbknm/,, México. D.F .. Unión de Grupos Ambienlalistas. IAP. 1998. p.22 .. 
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-··- .-·_.· ,, __ ,. _e;··· 

político~econó~i~os como: ia tótaiización, integración, mundialización, regionalismo, y por 

supuestó'globaÚzáció'n. ; 

.. ,.~ ·: ¡¿·.~·- -L:~::. 
Modelos·q~e sigüen,cOríside}andó como objetivo primordial el maximizar las ganancias al 

menC>r, co~i~, ~'·'.tl~~M,'~bsible, incrementando la producción y consumo a costa de una 

->-destrucció'n~~il(pl"~;c'fa~t~i<l~Ios recursos naturales, produciendo desequilibrios ecológicos a 

. es~al~ 'pl~~~ta~i~':'~:.~i,~ci~~,~~ de degradación ambiental que amenazan el desarrollo de la 

. corriunldÚ.den~bi6nei 

2.1. 1. El liberalismo económico. 

Para los liberales, la libertad es el valor supremo, entendiendo libertad como la ausencia de 

coerción. El liberalismo es la ideología de la libertad; la libertad, sin embargo, no debemos de 

conc~biÍia como la ausencia de leyes, ya que por el contrario "es el estado de derecho que nos 

peririite ser Iib;es, ya que sino hubiese leyes caeríamos en el imperio de la fuerza y viviríamos 
. .,•. . ' " ·,;· 

bajo la tiranía de los más rJertes."2 .· .•.. 
'.· ...... - ·--

:·:.< --,:,--:··--'-' ~- .--> ./ 

En·sll ve~i~nte ~olífi~~;>1~-;~-~~~~dores que más influyeron en la concepción del liberalismo 
'-_: ~'-~. ~-. .-:- -~-~~< _:~· ~;,~~:/--~,~;~f~,:-,.:~*~:l'-=~~~f·_j='1:;(,-~:.0f~(~;.ti'.'?:"i'_:~~\~<:: ·-;__: 

fueron: John ~ock~:- ( ~()n '(su·' concepción del Estado como protector de la 1 ibertad y la 

propiedad)~d.iv;i<l'~ii)H~J~tes'~uieu (con su doctrina sobre la separación de los poderes en el 

· · EstadÓ)'~R.~Ss~~~~i·(~J'~;~~~oricepto de la soberanía activa del pueblo); la revolución francesa 

. (17S~) y 2l~~·i~~b/J~i6'~~~ burgue~as, también fueron proveedoras de ideas liberales. . . . . ;;·· ·-·- . .'' .. :,·'··'""· - .. -
.. ::·:~ .·-~: :- ~:~<f?::>: 

El liber~lis~Ó estuvo estrechamente unido desde sus comienzos con los principios de la 

d~~~ci:acia, entendida "como igualdad entre los hombres y su derecho a ejercer la soberanía 

. popul~".3 Estos principios fueron, en síntesis: 

2 Adolfo Rivero Caro "¿Qué es el Ncolibcralismo'l", en: waffD'.nroffh:nifi.v11,,.,co,,,. p. I, consultado el 5 de junio 
del 2001. 
3 Salvat Editores, S.A. &uicl~a,Jamat.. Ql.a.-,,,.,a,r;°'· México D.F. 1990, tomo 7, p.2002. 
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• "El sufragio o y~to popular, a través del cual se expresa la voluntad del pueblo 

(restringido, en la práctica, al voto censitario). 

• Un estatuto co~stitu.cional, o cuerpo fundamental de leyes, que establece y limita los 

derechos y ~trib~C:i6nes del individuo y del Estado. . .. ' . 

• La divisié>.n.~e~C>deres dentro del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. 

• La adopción y vigencia de principios fundamentales, establecidos dentro de una 

constitución y leyes secundarias, destinadas a garantizar la vida, la igualdad y los 

aspectos básicos de la libertad de los ciudadanos: libertad de pensamiento,,de 

expresión, de culto, de reunión, entre otros.',.¡ 

El liberalismo en su vertiente económica clásica, tiene como principal expositor a Adam 

Smith, este autor consideraba que: "el sistema, en su conjunto parte de la libre iniciativa 

· individual, movida por el deseo de lucro, de la libre competencia entre la multitud de 

erii'p~esas y es la libertad la reguladora de la producción, del establecimiento de los precios, de 

la"eíeC:ciÓnde la actividad económica de trabajo y del libre juego de las leyes de mercado"5
• 

'. '<: : 
Con tatid~ología no es de extrañar que en esa época se haya expandido la célebre declaración 

"l~i~se'Z' fai'r~Llaissez passer, le monde va de lui meme',6, (dejad hacer, dejad pasar, el mundo 

.· va'pÓ(sí sil~); creando con ello un movimiento, una corriente filosófica que justificaba a los 
' -··-· '·¡-:>:,¡;, ,· 

indi~i4uos'yi~aciones a seguir sus propios objetivos económicos sin interferencia alguna por 

.Parte>de '1ó's''Estados; considerando el proceso del comercio e intercambio como el medio 

propicib ·•. ~~i~· lograr el bienestar colectivo, la exaltación de la libertad, la riqueza de las 
,·: -,. .. ' 

. nacion~~ ril~cii~ntela división internacional del trabajo y en consecuencia la reducción de las 

. tension¿s J61íticas y de la guerra. 
-· ,., ... - ·, . 

- .).~··:;·>>~·'-~-- .. {·'. 
En cua~tó ~1 ·~apel del Estado en la economía, Adam Smith, consideraba que la actividad del .-... .-. -

gobierno debería de reducirse a aquellas funciones tradicionales tales como: "la 

administración de la justicia (tribunales y juzgados), guardar el orden público (policía), 

4 SlbúkJ.11, 
5 Xavier Scheifler Amézaga . .9'ii.r/.nrin·del.0,,l40/,,k.m•,,. é.wufmiro. México. D.F .• Edil. Trillas, Tomo l.junio del 
2002, p.357. 
6 Célebre declaración liberal. cuya paternidad se atribuye al fisiócrata francés Goumay. 
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proteger las fronteras y la soberanía nacional (ejército), proporcionar servicios públicos 

generales (alumbrado y limpia) y vigilar que no se desarrollen elementos que interfieran o 

bloqueen las funciones del mercado. Cuando esto último sucede, el Estado debe intervenir 

con leyes o directamente para clausurar empresas monopólicas o eliminar acaparadores, y 

realizar él mismo estas funciones, pero una vez reestablecido el libre juego de la oferta y la 

demanda, el Estado debe retirarse de la economía y continuar sus funciones tradionales"7
. 

El Estado durante esta fase, aparece como un elemento res&'Uardador y restaurador de las 

funciones del mercado, y de acuerdo con el pensamiento liberal, son estas funciones las que 

regulan eficientemente a la economía; por tal, la escuela clásica del pensamiento liberal 

económico, no justifica la intervención permanente del Estado en la economía; lo único que 

acepta es una intervención estatal temporal e intermitente, que elimine los posibles obstáculos 

que se le puedan presentar al mercado para poder funcionar, de ahí que la economía de 

competencia perfecta o de libre empresa, se conciba sin la intervención económica 

permanente del Estado. 

El liberalismo clásico entra en decadencia a finales del siglo XIX y el término "liberal" a 

partir de entonces empezó a ser utilizado para describir un liberalismo intervensionista o 

social, particularmente en los Estados Unidos y en Inglaterra; de tal modo que en sentido 

político, la palabra "liberal'', llegó a identificar a "aquel que propendía por la intervención del 

Estado, para corregir particularmente las injusticias sociales.'.s 

La revolución keynesiana vino a potenciar aún más la decadencia de ese liberalismo clásico, 

ya que ésta pretendía la generalización del Estado de Bienestar, entiéndase éste como: "aquel 

conjunto de acciones públicas tendientes a garantizar a todo ciudadano de una nación, el 

acceso a un mínimo de servicios que mejoren sus condiciones de vida".9 

7 Elia Marum Espinoza. &omtmíá-,6<v-a-frbu:j6iama·, México, D.F., Compú\fa Editorial Continental, 2002. p.91. 
" Adolfo Rivcro Caro. <!j!..w. p.3. 
9 ..n;a'un. 
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El enfoque keynesiano pr~~ominó •. en la· política económica hasta mediados de los años 

setenta, la mayC.>rííi de i<l'~ :gob·i~mós lo aplicaron como fundamento de su políticas 

económic-as,; .}'ª _que pretendieron garantizar el pleno empleo, estimular el proceso de 

crecimfontó en las economías de mercado, permitir el acceso a la educación, la sanidad, las 

pensiones,;'al ,seguro de desempleo, entre otros. 

El gasto excesivo por parte de los Estados para la implementación de Jás políticas sociales, 

aunado a la crisis petrolera de fines de los setenta, por la guerra entre Irán e lrak, llevó a una 

,crisis económica mundial, y por primera vez después de treinta años, los países occidentales 

renunciaron a fijarse como objetivo el pleno empleo y sus políticas económicas apuntaron 

prioritariamente a la lucha contra la inflación, postulando la superioridad de los mecanismos 

del mercado sobre el intervensionismo estatal, creándose con ello las bases para una nueva 

ideología : el neoliberalismo. 

2. 1.2. El neoliberalismo. 

Esta;ide~logía.'cobÜó\ma tendencia de renacimiento y desarrollo de las ideas liberales clásicas 

como I~ i~poÍt~~~i~ del 'individuo, el papel limitado del Estado dentro de la actividad 

económict; la's~bre vkiora~ión del mercado libre; sus principales expositores son Ronald 

Reagan·y l'vtargaretT~tcher, de aquí que también sea conocida como "Reaganeconomía", 

"Tatcherisr;.;6·.~.-,'EJ~~~rriía del lado de abasto", "Monetarismo" y "Economía neoclásica"; 

En 1981 el gobierno de los Estados Unidos decidió modificar sustancialmente su política 

económica. A través de medidas fiscales y tributarias, complementadas por fuertes recortes 

del gasto social, persiguió el propósito de alcanzar en el lapso de cinco años el equilibrio 

fiscal. 

La idea de Ronald Reagan consistía en fortalecer el dólar y elevar la confianza en la divisa, 

limitando su emisión. Para atraer capitales y frenar el déficit presupuestario se elevaron las 

tasas de interés, de manera tal que se produjo una brusca transferencia de capital hacia los 

TESIS CON 
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Estados Unidos y una fuerte apreciación del dólar. Pero esto implicó una fuerte elevación de 

los - intereses -e¡ué.-)6's ~~í~es deudores debían afrontar por el pago de sus compromisos . ._. - . ' 

financieros i~ternaci~nales; contraídos por lo general a tasas flotantes. 

Este aumenté{d~l·v~ior d~ldólar, determinó que los principales países deudores como México, 
'·~. . ~' . . -,·~ -,···· 

. --_ . BraSily.Afge'ritina:c-se vieran en dificultades para pagar los servicios de sus deudas externas a 

· partir de l 9S2. .El Fondo Monetario Internacional (FMI) les facilitó créditos de emergencia 

"stand by", es decir, créditos condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos. Éstos en 

general obligaron a que el Estado redujera gastos y sueldos, aumentara la recaudación 

impositiva (impuestos) y ajustara la economía para hacer frente a los intereses del crédito y al 

crédito mismo. 

Desde entonces el monetarismo se convirtió en la corriente doctrinaria aplicada como 

alternativa global. Destaca la importancia del dinero como determinante de la actividad 

económica y señala la oferta monetaria como la magnitud más importante para lograr los fines 

principales de la política económi~~-'L~µJlitica de control de la masa monetaria, la disciplina 

fiscal, el control del gasto públi~o, C:O~~titÜyen "supuestamente" las herramientas necesarias 

para luchar eficaz~ente contra la illfl~ciÓny a partir de allí generar las condiciones propicias 
.... -. 

para iniciar un proceso de crecimiento genuino. 

J\ partir de entonces, el contenido y los márgenes de acción de la política nacional estatal 

empezaron a ser determinados, de manera más directa y casi sin mediaciones por los 

movimientos internacionales del capital. Es decir, los intereses del capital internacionalizado 

condicionan fuertemente las políticas del Estado referidas a los sistemas de seguridad social, 

las políticas ocupacionales, la fijación de los tipos de cambio, las políticas de empleo, entre 

otras. 

Bajo esta perspectiva en la última década del siglo XX, la mayoría de los países han llevado a 

cabo reformas estructurales orientadas hacia el mercado, tratando de mejorar la eficiencia y 

desarrollo de sus economías en seis áreas: La liberación comercial, la política tributaria, la 

TE(IT~ CON ¡JJ,l.,. 



28 

desregulación financiera, la privatización, la legislación laboral y la transformación del 

sistema de pensiones. 

El neoliberalismo ha sido diseñado, promovido e implementado por algunas de las 

instituciones financieras más poderosas y grandes del mundo: el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, empresas trasnacionales, juntas de expertos de los 

departamentos universitarios estadounidenses y británicos, agencias gubernamentales y 

organismos no gubernamentales. 

2.1.3. La globalización: cinco tesis. 

La liberación radical del transito de mercancías, servicios, y capital, ha creado las condiciones 

óptimas para que el proceso de producción, el consumo y la circulación así como sus 

componentes -capital, materias primas, gestión, información, tecnología, mercados- se estén 

organizando a escala global; dando con ello nacimiento a lo que hoy en día conocemos como 

"Globalización". Es importante resaltar que solo a fines del siglo XX, la economía mundial 

ha sido capaz de hacerse verdaderamente global, en virtud de la nueva infraestructura 

proporcionada por la tecnología de la información y la comunicación. 

Algunos autores conciben a la globalización en términos generales como "un proceso de 

creciente densidad y complejidad en la interacción entre los autores sociales y una creciente 

conciencia de ella". 10 Este último aspecto lo consideran particularmente importante, puesto 

que constituye una de las novedades que en gran medida distinguen la globalización de otros 

procesos integradores que la sociedad internacional ha vivido a lo largo de varios siglos. Al 

mismo tiempo, la densidad y la complejidad de las relaciones significa también la 

multiplicación de actores en el escenario mundial y el incremento del número y tipo de 

vínculos creados entre ellos. 

TESIS CON 
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:, __ ';_ -. - :'_.· __ . -'. --; \ ' -

El profesor Modesto Seara_ V~qJez en su libro, .!J'thóa/dzaa<Hb e- üttvc/~v1da,. define la 
_____ ___,_,:, ' 

glC>balizac:ióll como: ' ''el ~onjurito de procesos económicos, tecnológicos, sociales y culturales 

y su i~temacióllalii~~ióri'éie~~r6.delsistema económico mundial"11
, Como podemos observar 

en ámbis d~t;Üi~lb~~~-;~I~t~~ ~Cruentos similares que nos hablan de vínculos, de relaciones 

en dive~sos as~~~~t:}f~5t¿~~I~~ ·~~suscitan en un escenario internacional, 
. . --··- ._ ·-=;·=--:-~·.0-:,c.';~-~-·;~;{-:¿_'.:o;.' .· : '~··· ';'f;;"''i;, ;.:·'--- -· --··· .·. 

Seara VáZque~; difer~rl~i_li'''tres niveles en que se producen dichos procesos: a) el nivel 

internacfonal, ,queY~~2~1!i~re1encia a las relaciones tradicionalmente establecidas entre los 

estados-naciÓn;':·Y~~)·~jt'.-~'it;t'.transnacional, que indica la participación de actores que no 
, . .:· ~-. \":: -. ~ -~'i1,~!.j" '.'-', ~;\\·,~·:,~. :_ ,c·i:· .. .;_ 

pertene~en, ~-~¡ rii~rici'~-~ii•forma evidente, a un solo estado, como por ejemplo, las empresas 
_.: >:-, .. :;,_-:··' '. ~-"_\--7,'.-~~'th.l:.~í{.;~;;::'. ~/:-

transnacioiüiles'• y.'aqúellós movimientos sociales que surgen en el seno de la sociedad civil 
· .· ... -_:::_:·· ->'.?\::¡.:·:~~~',¡~:~i~;}\-0:;~-rS:e..;:.:_-:_ 

pero .que traspasan; Ja's.fronteras de un estado y c) el nivel supranacional, cuyo ejemplo más 

obvi~ /s_1if{J:~¡g~t-f;;~~pea, el cual se refiere al establecimiento de instancias de autoridad y 
;-··: ·.: - - -':~'-'·~;~'.:·.::. )·~:::t!:;<~-

relaCiones de nÜevotipo por encima de los estados-nación. 

· ·· Ante : est~- p~'ri¿rama se ha desatado una gran polémica ideológica en cuanto a la nueva 

~C>nqepci6~ ~ funciones del Estado en esta época de globalización; algunas de las cuestiones 

_ más impórtantes que han surgido son aquellas que se relacionan con su propia existencia, otras 

se refieren a que si el Estado deberá de ceder funciones y espacio a las fuerzas estrictamente 

económicas que lo presionan, o si por el contrario, el Estado deberá de cambiar sus funciones 

tradicionales y hacer una conjunción de tareas tanto privadas como públicas en espacios antes 

no existentes. 12 Sea como fuere el futuro del Estado dentro de esta época globalizadora, de 

una cosa sí debemos estar seguros, todos los procesos globalizadores que se están llevando a 

cabo, siguen materializándose necesariamente en los territorios nacionales, elemento 

imprescindible de la vieja concepción del Estado-nación. 

11 Modesto Seara Vázquez. .!Jk>tJahadón· e-ü1rurk¡.emluu:in·. Scparala publicada por la Secretaría de la Corte 
illlcramericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1998. p.p. 1389-1400. 
12 Saski:_¡ Sasscn, en su libro, .ZC.üw·<Jú,túol."J0oe-v¡p1i(y·V.n,-1·--{9e-p/"lJ'W"'lhnrion. (Ncw York; Columbia 
Univcrsity Prcss, 1996), habla de una nueva gcografia del poder y propone wta disolución de las funciones 
tradicionales de los Estados otorgándoles ahora tareas tanto privadas como públicas en wta gran variedad de 
escenarios. 
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Mark Neufeld 13
, considera que la globalización involucra cambios en los estados- centrales 

en términos de cinco dimensiones, las cuales rlianeja como tesis: 

Tesis 1: "La globalización implica un cambio en e)~ivel de la producción del trilateralismo al 

corporaÚvi s~1o empresa~ial global". 

Desde esta perspectiva, la globalización involucra un cambio en el nivel del modo de las 

relaciones sociales de producción, pasando de aquella relación trilateral nacional: 

administración- trabajo organizado (mano de obra) -participación del Estado, a la búsqueda 

por parte de las empresas, de concesiones de trabajo en el espacio del mercado global, ello 

con el fin de fortalecer su competitividad a través de la intensificación del trabajo, mano de 

obra de trabajadores desprotegidos de la periferia; creando con ello el corporativismo 

empresarial global. 

Tesis 2: "La globalización implica un giro del orden mundial liberal a uno hiperliberal" 

Neufcld identifica dentro del proceso de globalización, un cambio fundamental en el orden 

mundial. Considera que el orden capitalista establecido inmediatamente después de 1945, a 

través· de Bretton Woods era liberal como tal, involucraba una economía internacional, en la 

.cual las relaciones económicas se daban entre unidades nacionales y los Estados dirigían y 

regulaban por medio de instituciones internacionales el flujo de bienes y capitales. Ese orden 

liberal ha sido suplantado por un "hiperliberal", en el cual el mercado es el factor 

omnideterminante e invencible siendo él quien determina el cambio de bienes y servicios. 

En el orden liberal existían determinadas regulaciones (Código de conducta de las empresas 

trasnacionales, Nuevo orden internacional, etc.) para el capital, previendo el interés de los 

países subdesarrollados. En el nuevo orden hiperliberal, la regulación no implica códigos de 

13 Mark Neufeld, "Globalizaeión: cinco tesis", en llcana Cid, QJ,.¡,,,,.,;,¿,,/,mh,,w/, """'""",-ª;Y'/w*liar·r.r1·1""'""",¡"" 
.v/,,6a/. UNAM. F.C.P. y S .• 20111. p.125. --rr~,,l'.";1,l r.ON 

.l.~".; J.~;) ~J ... 
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conducta para los negocios, si~ocódigosdeconducta para los Estados, en donde éstos últimos 

están· obligados<~itrábaj~~ /c;;~~t ¿~~~di~Ío~~s favorables para el comercio de las empresas 

trasnacional~s;:~jefu~l6 d~'eiJ() ~s n~e~trlTratado de Libre Comercio para América del Norte. 
:--:~::~·:: . , _;_: /· ~~:',\,.~(~: r:·: 

' ' ~ ' 

En ~onciú~iÓn~"h~;'.~~J~oÜiia illt~~ná~ional entre los estados ha sido reemplazada por una 

~ !:,::r~~f !l~?Mff d~ 'º' P''"º''''º' pmtagonl"" no 'º" ya 'º' e"ado• ''"º '" 
-·. ,.,.,. .,,, . . ..-;.-.. .'·~·-· . 

. ···:·,_·,; ;._;';·'·:. 

Tesis 3: "La~lbÍ:iaH~acióri implica un cambio en la forma del Estado, de un estado mediador

.• b~~e·f¡ct~r a un Estado de la competitividad nacional/forzado al ajuste". 
:' ,-. 

Esta tesis no; significa el cambio de un Estado fuerte a uno más débil, sino más bien implica un 

cambio del .'Estado benefactor que buscaba la conciliación entre el capital y la fuerza 

trabajadora, mediante políticas sociales de salud, educación y bienestar; a un Estado de 

competltividad nacional, el cual no reconoce obligaciones excepto aquellas del capital. Su 

tarea ya nºo e~ la de mediar entre las necesidades conflictivas del capital y los ciudadanos, sino 

forzar.a los ciudadanos inclusive a los de otros Estados a ajustar sus necesidades y conducta 

de acuerdo a los imperativos de la competencia global, conducida por los intereses del capital. 

Las consecuencias de este giro, pueden ser vistas en la subordinación de la elaboración de Ja 

política nacional a los acuerdos internacionales, el desmantelamiento de programas sociales y 

el abandono en la creación de empleos. Así también se produce una sistemática reducción de 

Ja asistencia .al desarrollo acompañada por las decisiones e imposiciones de instituciones 

internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, El Banco Mundial, etc. 

·. Tesis 4: "La gl.obalización implica la degradación de identidades comunitarias compartidas 

'.que puedan facilitar la acción colectiva a favor de una cultura de Mickey Mouse/Mc Donalds 

que arrastran una ideología de individualismo posesivo". 

r···----.~------
·1. :'.;3IS CON 
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Como podeÍTlos' obseivar esta tesis se encuentra principalmente relacionada con la identidad . --· .. ·. ·-..:-·· ·- -- ,, .... .,., 

colectiva; aqui eri~ont~árrios inás que nada la influencia virtual universal de la cultura de 
-·.·.'.< ''.'.'.'''~--·_\:'_; .... __ ,_· .. '.- ·_- ·. . 

masas e~tadoi:u~ide~se;" promovida principalmente por los medios de comunicación y de 

entretenirriÍ~ntó':"E:~tild~~logía presenta un gran individualismo posesivo, el cual en términos 

· de MácphersorCefihdividuo posesivo contiene los siguientes supuestos: 
· : .. ~ -- ; __ ·~:-' :~ --'-~ ----; - "¡";_-o---,:----

I) "El ho~bre, el individuo es visto como un propietario natural absoluto de sus propias 

capacidades, sin deberle nada por ellas a la sociedad. La esencia del hombre es la 

libertad para usar sus capacidades en busca de satisfacciones ... La libertad ... viene a 

identificarse con la dominación sobre las cosas ... la visión más clara (de ello) es la 

relación de propiedad o de posesión. La libertad es entonces posesión. Cada quien es 

libre, porque por lo merlos ~ada quien posee sus propias capacidades. 

2

) ~::,::~:1fii1f ;~~~~:":~::::: :e:.:~:.~;,:':;:e:::::•~i::::,:: 
recíprocos,·:si11cr por~tin'.;mo'ntón .de individuos libres e iguales relacionados con los 

demás {'.t;~Z~~\~~({~~\~d~esló~, es decir, relacionados como propietarios de sus 

capaciéladis;<;;:¿~·,}~)~ciión:de intercambio (relación de mercado) es vista como la 
' _,_·_ ,,,., ___ .,. 

relaciónfüh<lariii~i~I dentro de la sociedad. 
-- ;,:..:- ,..,-?¡.:; :':~··--r:''.:-.· . . -,-~, r··,.... -

-··-·-·-:_'~·'',_~ :._ -):::;.-;;--

3) Fiimlment~,"1a; soCiedad política es vista como un plan para la protección de la 

prokiedad, iri61Jygnd() la de las capacidades; aún la vida y la libertad consideradas 
.. . ... - ~. ·:·· '·' : " .. 

. como posesiónes; •más que como derechos sociales con sus correspondientes 

deberes": 14 

Tesis 5: "La globalización implica un giro de la democracia de desarrollo a la proteccionista" 

14 C.B. Macphcrson. -7!fov,·E7ln1e,r,if.¡:tbov,/.{l),.mn<7Yl1J1·· Oxford. Oxford Univcrsily Prcss, 1977, p.47. citado por 
llcana Cid, o/" ,,.~.p.129. 

rr:T.'i,lW 0Q'\\T 
!iJiJ.:.:.) \.) ·!.'f 
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Este tema puede referirse tanto a la política interna como a la exterior. De acuerdo a 

.Macpherso~;',el 'discurso de la democracia que prevalece en los Estados- centrales de la 

posguerra puede ser denominada "democracia desarrollista", la cual esta ligada con una visión 

moral d~~l~'po,sibilidad de mejorar la humanidad así como a una sociedad libre e igual todavía 

aún,no ~lc~rizada. 15 Este tipo de democracia nos da la idea de ser un proceso que se extiende 

. haciiet~,~~ido y en donde la democracia de hoy es entendida como el resultado de los logros 

del. pas~cfo.< 

Por tal, ese tipo de democracia que los Estados habían establecido, ha sido vista como una . . . 

práctica q~e pretendería compensar las desigualdades inevitables producidas por las fuerzas 

del mercado. 

Más reciente, sin embargo, esa democracia desarrollista ha sido suplantada por una 

democracia proteccionista, la cual en términos de Macpherson: "no es otra cosa sino un 

requerimiento lógico para el gobierno de la conflictividad individual con intereses propios, 

que se asumen como demandantes infinitos de sus propios beneficios privados." 16 Su 

vinculación se basa en el supuesto de que el hombre es un consumidor infinito, que su 

motivación principal es maximizar el flujo de satisfacciones, o de utilidades de la sociedad así 

mismo, por tal, la sociedad nacional es vista simplemente como una colección de individuos 

que pretenden satisfacer sus necesidades individuales principalmente, olvidándose de su 

compromiso social; con tal connotación, Margaret Tatcher una vez declaró: "La sociedad no 

existe". 17 

La democracia proteccionista se reduce a un proceso que existe en un momento dado en el 

tiempo, también reduce el significado del ciudadano democrático a su participación en 

"elecciorieslibres y justas", cada pocos años, en las cuales las alternativas para los votantes se 

limitan a· una oferta manejada por una elite entre una estrecha gama de los partidos 

dominantes. 

15 C.B. Macphcrson, o_p, db p 47. citado por Ilcana Cid, o/'· ai:- p.129. 
J(i ¿7¿¡~/ll~ 
17 ..9'/Hrk/11-1. 

~SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



34 

Por otro lado, Neufeld considera que la práctica de la democracia proteccionista es relevante 

también para las políticas exteriores de los Estados-centrales bajo la influencia de la 

globalización ya que en esta fase se presenta un concepto clave, el de "hegemonía", 

considerado éste como: " la manera de hacer y pensar del estrato social dominante del Estado 

dominante y esas maneras son adquiridas y aceptadas por los estratos sociales dominantes de 

los otros Estados". 18 Llegando por tal esa hegemonía de pensamiento y acción a fundamentar 

el orden hegemónico internacional y por ende las políticas exteriores de los Estados. 

2.1.4. Estrategias empresariales globalizadoras. 

Pareciera ser que hoy en día el término "globalización" es una de las palabras más usadas y 

repetidas en todo el mundo. Se nos habla de una globalización mundial de los efectos 

económicos, de una globalización de las comunicaciones y los medios informativos, de una 

globalización de la tecnología, de la pobreza, de la democracia, de una globalización 

climática, etc. 

Tal generalidad parece influir en nuestro pensamiento para concebir a la globalización como 

un fenómeno de carácter integral, total, compartido, relacionado, interdependiente etc.; más lo 

importante a destacar aquí, es conocer mediante que estrategias las empresas logran 

expandirse, consolidarse, globalizarse. 

Uno de los principales objetivos de toda empresa es generar utilidades ya que estas en sí son 

el eje central en todo proceso económico y la subsistencia de la misma empresa, por tal, los 

empresarios tratan de generarlas lo más pronto posible, tratando de evitar también los riesgos 

de la inflación, del tipo cambiario y la competencia. 

La obtención de utilidades comúnmente es mayor cuando los costos de producción son 

menores, por tal, los empresarios se lanzan en una carrera desenfrenada por producir al menor 

18 Mark Ncufcld ~·ti/. p.131. 

TirsTs CON f.11. •.••• 
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costo y tieínp~ posib;es sinimportarl~s internalizar costos ambientales, capacitación de sus 

· trabajadores, ·tnejorarriieflt0caét~i~ólogía)aumento de salarios etc., su idea es obtener el 

mínimo. c6~~o y I~' mayor rentabilidad •posible. Este tipo de agentes económicos aprovechan 

todo tipo de ~str~tegias presiones e influencias para obtener de los Estados receptores todo 

tipo de privilegios y ventajas, causando con ello más daños que beneficios a la población 

local. 

Bernat Moniesa, autor del artículo .Afo.Mt:/'aÚUno-,y- JJ'k>óakzaaü,,." considera que entre algunas 

de las principales estrategias empresariales para la obtención de una mayor y más rápida 

ganancia a menores costos, se encuentra la deslocación, la cual debemos de entender como: 

"la desaparición de leyes que impiden el libre movimiento de capitales por el mundo en busca 

de reproducción."19 

Esta · estrategia es precisamente lo que ha permitido que los capitales financieros 

internaci~n~Í~~abandonen muchos países que no les ofrecen las ganancias y rentabilidad en ,.. _, .. ' , .... ; 

un principi6.própuestas, trayendo consigo el hundimiento de muchas economías, tal con' 

sucecliÓ 6'n México en 1994 y en el sudeste asiático en 1997-98 por mencionar algunos 

éjemplos. 

Para solventar esas crisis causadas por la deslocación, los países afectados han recurrido 
. : . . 

préstamos tanto de países desarrollados corno de instituciones financieras tales como el Banco 

.. Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc., trayéndoles consigo un mayor 

endeudamiento, así como la entrega y control de muchos de sus recursos naturales, sectores 
. ' ._i._: 

industriales y de servicios. 

Otra estrategia clave empresarial dentro del modelo de la globalización económica (de 

acuerdo a Moniesa), es la desreglamentación; para comprenderla es necesario hacer un poc• 

de historia y con ello nos percataremos de qué es lo que se pretende "desreglamentar". 

19 Bemat Moniesa. "Ncolibcralismo y Globalizaeión". en &'!i'h/m(rcvisla) enero-febrero-marzo del 2000, 
nínn.25, p.2. 

r 'T'i''S'f 11 f"lílT1T 1 T.'. l ~ .. • ) ~J..<~ 
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Después de la Segunda Guerra MIJncl~a,11!~.ec~nomía.s de Europa Occidental se encontraban 

completamente· c:ievastacfas, tocá~doie 'el·. tumo a los Estados u nidos para su reconstrucción 

mediante el Plan Marshall. AqÜí ~~pl¡l'l~~b la filosofia de reconstrucción mediante las ideas 
- . ·. ·--.:::-- ,_.,.,:·· ;.- .. -: - - --, 

del capitaÍism~ liberal clásico, asi'·~~Jrió por la ideología keynesiana correctora del Estado 

sobre eIITlercado, dando lugar ainacl~iento del "Estado de Bienestar", el cual pretendía una 

equ-ilibradaclf¿iribu~iÓn de.la riqueza entre capital y trabajo, así como la creación de una 

extens~·r~d de seguridad - social, jubilaciones, desempleo pagado y progresivamente la 

gra~~idad de la ens~ñanza y la sanidad. 

, La globalización económica exige la desreglamentación progresiva de las leyes del Estado de 

Bienestar; recortar las subvenciones estatales, privatizar el patrimonio público o estatal, 

incluida la seguridad social y la enseñanza, flexibilizar las leyes del mundo laboral, facilidad 

de despido, libertad de salario, desvinculación de la empresa de la seguridad social de los 

trabajadores, desmantelamiento de las reglamentaciones estatales sobre las condiciones y la 

seguridad en el trabajo, etc. Todo ello con el fin de que los agentes económicos eviten salidas 

de capital de la empresa y logren una mayor acumulación de éste. 

Por tal, ambas estrategias tanto la "deslocalización" como la "desreglamentación", parecen ir 

en contra de las leyes emanadas del Estado para su ejecución tanto en lo interno como en lo 

externo20
• 

Dentro del proceso de la globalización económica, también se da una estrategia empresarial de 

homogenización tanto en lo político como institucional (Moniesa), en el cual ya están 

inmersos la mayoría de los países) ya que de algún modo los programas que se están 

impulsando alrededor de organismos como el B. M. y otras agencias internacionales, tienden a 

hacer una serie de cosas muy similares para todas las economías. Ello hace que la decisión de 

ciertos temas ya no sea una discusión local o de un país, sino una decisión global. 

20 Recordemos que dentro de la ideología neolibcral, así como dentro de la globalización misma, El Estado de 
bienestar viene a ser un obstáculo para los intereses del mercado. 
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Entre Jos aspectos más importantes de esta estrategia esta la pérdida de una serie de funciones 

y controles del Estado que en el pasado eran estratégicos para los países. En este campo, Ja 

homogenización de ciertas reglas comunes con nivel global resulta en que el Estado ya no 

tenga Ja capacidad de utilizar algunos instrumentos que anteriormente utilizó para incidir en el 

, proceso económico. Un ejemplo es la política crediticia nacional, en donde el país ya no 

tiene Ja posibilidad de determinar algunos topes de cartera en el marco de un programa de 

desarrollo, o la posibilidad de discriminar entre subsidios directos o no a actividades 

productivas, ya que las políticas nuevas a seguir son impuestas por los mismos organismos 

prestamistas como el B.M., el F.M.I. 

Lo anterior genera un Estado nacional que tiene cada vez menos instrumentos para actuar en 

el quehacer económico. Este fenómeno se encuentra influenciado por corrientes político

filosóficas-Jiberales, que tienden a hacer del mercado un instrumento central para la 

asignación de recursos, dando al Estado un papel secundario en una serie de políticas y de 

procesos que en el pasado desarrollaba. 

Otra estrategia importante en el proceso de globalización económica es la tendencia a un 

cambio en el patrón de incentivos (Moniesa) que tienen las empresas trasnacionales para 

invertir en los distintos países. 

Con el proceso de deslocación y homogenización político-institucional, cambia también la 

lógica de funcionamiento de la inversión extranjera. Los incentivos de localización empiezan 

a darse a partir de estrategias de costo, productividad o competitividad de las empresas. De 

: ahí que Jos procesos de inversión posteriores a la apertura han estado asociados con Ja 

:posibilidad de explotar cierto tipo de recursos que sean más baratos (trabajadores, recursos 

:naturales, impuestos, etc.). Por esto, algunas corporaciones en lugar de tener su producción en 

.un determinado lugar como por ejemplo Centroamérica, solamente tienen ahí una compañía 

·distribuidora y en algunos otros lugares esta la producción. 

De esta forma podemos comprobar por que la lógica del proceso de producción ha cambiado y 

esta más que nada relacionado con la lógica de producción global de las compañías 
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trasnacionales, creando de esta manera. procesos de inversión exclusivos y excluyentes de 

ciertas áreas en elml.irido .. 

Para explicar 1'J·<.Ú~án~ica de lo que sucede en el mundo en términos productivos, es 

important~ t~mbi~~ ~onocer que se esta dando una homogenización en los estándares de 

inver~iÓri'i'f~EÜié~~)y'Ta cual fue aprobada por el GA TT en la Ronda Uruguay, aquí sobre 

.. todo se ~~n~l~yÓ que los países deben de garantizar estándares mínimos para que la inversión 

extranjera funcione; de tal manera que los intereses de la inversión extranjera forma también 

parte del proceso de globalización económica. 

Otra de las estrategias más sensibles y notorias del proceso de globalización económica es la 

interdependencia de los procesos económicos (Moniesa). Algunos procesos económicos. 

como la parte financiera, tienen lógicas de funcionamiento con un carácter instantáneo 

alrededor del mundo y con importantes efectos en cadena, como lo muestran los llamados 

"efecto tequila" de México, el "efecto samba" del Brasil, el "efecto vodka" de Rusia, etc. 

El fenómeno de la interdependencia es un fenómeno de tipo creciente, es decir, entre más 

integradas estén las economías mundiales mediante las bolsas de valores y los procesos (k 

financiamiento, mayor será su interdependencia en ese campo. 

En la actualidad México esta padeciendo los efectos de esa interdependencia por encontrars1.: 

tan vinculado o dependiente de la economía estadounidense. Por tal, cuando la economía 

estadounidense se encuentra estancada o con un crecimiento mínimo, inmediatamente sus 

consecuencias se dejan sentir en la economía de nuestro país. 

Como efecto de la globalización económica también es necesario considerar las estrategias 

empresariales de estandarización y homogenización de la producción (Moniesa). Es decir 

los productos tienden a ser un proceso global sobre todo cuando son las compañías 

trasnacionales quienes tienen las patentes, los derechos de producción y la tecnología para 

producirlos, siendo ellas por lo tanto, las únicas encargadas para su producción y distribución 

global. 

FAU.~A lJi~ OfilGEN 
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Así también, dentro del proceso de globalización se esta dando una tendencia hacia la 

integración en bloques económicos (Moniesa), ya que de algún modo los bloques políticos 

pierden fuerza en un mundo que sufre una recomposición de fuerzas y cambios en el sistema 

bipolar. Por lo tanto, pierde sentido la estructura de los bloques en el aspecto político y 
' .:. --·~ ~:"""~-=--~-

en:ipi(!Za ,~ tener sentido Ja estructura en el aspecto económico, tal es el ejemplo de la 

unificaCión de la Comunidad Económica Europea, de los Países de Ja Cuenca del Pacífico, o 

· dedos)Tluchos tratados de libre comercio que México ha establecido con otros países, entre 

. ellos n~esi~o T:L:c. 

Más ·e~te 'r~~Ómeno de regionalismo o integración regional presenta un debate que gira en 

. tolli6'~~Í~·cHsyuntiva de que las regiones fortalecen o debilitan la tendencia global. Por un 

· lado pu~d~n:~er concebidas como manifestaciones de protección justamente contra el desafio 

global/y pc:ir el otro, como integraciones en distintas áreas geográficas y/o culturales del 

. ~undÓ; cre~cfas con la finalidad de fortalecer los vínculos internos para facilitar, al menos a 

mecÍiallb plaio, las condiciones necesarias para una inserción exitosa en los procesos globales. 

En. el p.rimer .. caso se trata de la pretensión de preservar formas diferenciadas respecto a la 

economía global e incluso una tesis fuerte de este tipo sugiere que el regionalismo es un acto 

de resistencia a la globalización21
• En cambio en el segundo caso, el regionalismo se entiende 

como algo complementario a los procesos globales y se refiere a que los Estados introducen 

políticas para mejorar su capacidad competitiva y ampara prepararlos para la innovación 

tecnológica así como para las inversiones foráneas. En este sentido, el regionalismo es un 

estadio entre el estatismo y la globalización. 

2.2. Los impactos de la globalización económica sobre el efecto invernadero. 

21 Hazcl Johnson. 01.pd//'!5'.//te-Abdef.YWmD.:rnd'"'" A&:r.ufir'!li'rgionoO.zntion, (Ncw York:Prcagcr. 1999), 
p.128. 



40 

En la dinámica económica mundial -que estamos viviendo pareciera ser que los agentes 

globalizado~es 11~ 11~~ª~ a,~P'~~~ibir alguna contradicción entre el medio ambiente y el 

crecimiento econÓ~i6o, d~bid~ ~.que se encuentran impregnados de ese espíritu capitalista 

que consideráa Jos-;eC:urso~naturales "como un recurso común, proporcionado a la especie 

humana para ~er ~rÍ~jt!nad~;',22 lo que conlleva a que la naturaleza sea vista en una doble 

visión: a) como una fu~~t~ inagotable de recursos y b) como un depósito o vertedero de 

residuos. C~ncepciÓn reforzada y consolidada por los diferentes modelos neoliberales de 

desarrollo sostenible que muchas economías están adoptando y las cuales ponen énfasis en el 

segmento de la producción masiva y continua de mercancías como el vehículo para lograr una 

elevación de la calidad de vida o desarrollo. 

2.2.1. Apertura económica y medio ambiente. 

Hoy en día .la gran mayoría de los agentes económicos buscan maximizar sus ganancias y 

redÚcir sus_ costos de producción, sin mirar los costos sociales y ambientales. Muchos de 

_ellos; como·- buenos neoliberales consideran al comercio, y en específico a las leyes del 

mercado como los únicos medios capaces de proporcionar riqueza y crecimiento económico a 
'·.· -. ___ . 

las (lacfones~ así como una mayor protección ambiental, aduciendo que cuando el libre 

- comercio haya generado un alto índice de crecimiento económico, se dispondrá de suficiente 

riqueza y recursos necesarios para limpiar el daño producido por ese mismo crecimiento. 

Ante esta posibilidad de que a cierto nivel de ingreso, el deterioro ambiental no solo se detiene 

sino que empieza a mejorar, es lo que se conoce gráficamente como la "U invertida"23
, es 

decir, el ascenso de la "U" invertida refleja el aumento del ingreso, así como de la 

contaminación y en el punto en donde nuestra figura se hace descendente que es entre los 

5,000 y 6,000 dólares per cápita, comienza a darse un detente y mejoría de la contaminación 

ambiental, ello como consecuencia de que individuos con un mayor ingreso económico 

22 Enrique LeIT. "Globalización. Racionalidad Ambiental y Desarrollo Sustentable" en Regina Barba Pirez 
(coord. y compiladora) de: -l'lr;Y"ín-am/,¡,m111/.. México. D.F. 1998. p.p. 11-12. 
23 Esta teoría es ex-puesta por el profesor Ramón Lópcz. en su libro Chm;ortio;y-Jf/,.,P,,.~únbi~./1tc.· ~f/tunaLíua.r·rk
~lka-fa¡/'fl-ÁntkiaT·.l'/rtína. U.S.A. University of Maryland. Colhl!,'C Park. 1992. p.46 . 

.--=---~~~~---.. 
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tienden a pagar ~Íispor un mejor medio ambiente (en Latinoamérica -1992- ningún país ha 

·.·11egado.llaXeneF~~'e·i~gí~~º-todavía). 

· otros a~itihlentC>s':a r~·v~l-.ci~I 1ibre comercio se basan en 1os conceptos mismos de 1a libertad, 
::· . ·"·'.~ ·- _;;.·/. ·. re:> 1•• :\:';~5.:.<Yf~_::·'- ,·/<.· .. ,~ · 

de la demoCracia;·· ~erderecho al acceso a la gran cantidad y variedad de mercancías, asi como 

"en la~i~~Ncitd~·'qU~·ta1'política favorecerá la introducción de las más innovadoras y limpias 
. . ·' -,~-''-'· ·--;,''.- ·- _., _,_, : '- - --

tecnologl~s. • •. · · 

La apert~r~;'económica al parecer nuevamente coloca a los países del primer mundo en una 

situ'~éiÓn privilegiada, les brinda la oportunidad de tener acceso a un sin fin de recursos 

'naturales, a un mercado en donde colocar sus productos, sus capitales y sobre todo, mediantr

un~~erie de estrategias económicas empresariales, siempre tendrán la oportunidad de proteger 

stis ~apitales, sus inversiones y dirigirlas ó huir hacia los lugares que les produzcan mayor 

rent~bilidad sin que las naciones o gobiernos receptores puedan hacer algo para impedirlo. 

Lo, anterior nos brinda un panorama en donde la apertura económica se encuentra asociada 

con· un aumento del rol del mercado en la asignación de los recursos y una disminución de la 

'intervención estatal dentro de la economía, comprobándose con ello uno de los fundament(• 

teóricos de la ideología neoliberal en cuanto al papel del Estado en la economía. 

Herman E. Daly24
, considera que a pesar de los supuestos grandes beneficios que una 

apertura comercial traería a los países en vías de desarrollo, principalmente en lo relacionado 

a la atracción de capitales y adquisición de tecnología menos contaminante, estos beneficios 

no se presentan en forma automática, sino para comprobar sus alcances en la sociedad deberan 

de contemplar los siguientes rubros: 

• La asignación eficiente de los costos 

• La justa distribución de las ganancias o beneficios 

• El mantenimiento de una escala viable, sostenible de la utilización de los recursos 

naturales. 

24 Autor del libro: Z:U,.0.Wro.r-<kl-lt~ G:,nrr.rdo-. Argentina, Buenos Aires. 1999. p.178. 



42 

En cuanto a la asignación eficiente de los costos; ésta más que nada depende de la 

contabilidad e intemalización de todos los costos; decimos que los costos están intemalizados 

·cuando Iós p~g~~ cli~ectamente las entidades responsables de su existencia; tal es el caso del 

industria{ qué' p~ga por el tratamiento de los residuos que su fábrica genera y aumenta los . . ..... .. ,: 

pr~cic)s d~ '~Ii.pr~d~~i() final ·¡;~ra cubrir ese gasto adicional. 
·~ ':·-· .' . -~-:-;~/"--: .. :;:(·":>_: __ ~--<-- - .--

E~:~ambib'1os costos "extemalizados" son aquellos que otros los pagan; esto ocurre cuando la 

población. sufre alguna enfermedad por cuestiones de la contaminación malos olores o 

·. molestias .ocasionadas por residuos sin reciclar, de esta forma los precios con costos 

extemalizados son más bajos, más atractivos, más comercializables, pero mucho más 

contaminantes y si estamos inmersos dentro de una ideología o un proceso globalizante que 

considera ante todo que el intercambio de mercancías en un libre mercado y la competitividad 

a corto plazo es lo que trae riquezas y desarrollo, nadie quiere hacerse responsable de esa 

intemalización de costos y por ende el aspecto contaminante y calentamiento global del 

planeta permanece ajeno o afuera de sus políticas económicas. 

En cuanto a la justa distribl.1ción de las ganancias o beneficios; el Estado deberá de 

implementar políticas qu~· le brinden la oportunidad a la población de tener acceso a ellas, 
·. - .-,,,. '""''' -

principalmente en Ía t\>~ri.f~:cle servicios, mejor nivel de vida y calidad ambiental. 
,• :·.;¡· · •• :···~, e 

., • '~. -._ "-'" .. ·· - -~o;:·; 
- ' ·- - ;. . ~ .:_ · 

Por último. en'Jb;,';6ct~r~rif~ 'a la utilización sostenible de los recursos naturales, se debe 
.,,_.{, 

considerar· que.a ~·ayc>r :comercio, "mayor crecimiento económico", más ese crecimiento no 

podrá ser inflnító, puesto que los recursos naturales tienen un límite sobre todo si éstos no son 

explotados en Una forma racional y "sustentable". 25 

Desde este panorama pareciera que la ideología de mercado y el proceso globalizador del 

libre comercio estimulan verosímilmente el crecimiento de la explotación, de Ja 

contaminación y sobrecalentamiento de nuestro planeta. 

25 Concepto que se refiere al uso de los recursos naturales en fonna razonable, previendo su existencia y 
explotación tanto para esta generación como para las generaciones futuras. 
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2.2.2. Relación ccrecimiento económico-pobreza-medio ambiente. 

Analizar la'relación 'crecimiento económico-pobreza-medio ambiente es de suma importancia 

ya que·'¿Jt¡';ii~m~nte se ha estado mencionando que "es la pobreza y no el crecimiento 

económico el 'peor enemigo del medio ambiente"26
• Por tal, tomando como base esa 

declaración ·vemos como la mayoría de las economías tercermundistas para salir del 

subdesarrollo, de la pobreza, han estado llevando a cabo políticas o recetas neoliberales, 

emanadas del primer mundo. Con tales expectativas las economías subdesarrolladas se están 

viendo presionadas a entrar al proceso globalizador de la economía mundial, a tomar un rol 

dentro de ese gran mercado internacional, sobre todo llevando a cabo políticas de apertura de 

sus recursos humanos, territoriales, naturales; abriendo sus sectores económicos (eléctrico, 

petrolero, petroquímico, etc.,) al gran capital nacional y trasnacional así como también están 

sufriendo una desnacionalización acelerada de su capital bancario y financiero; ello con miras 

a su posible crecimiento económico y desarrollo nacional. 

El crecimiento económico basado en la ideología neoliberal de apertura comercial, no siempre 

ha sido benéfico para los países con economías débiles y prueba de ello lo tenemos en las 

declaraciones del senegalés Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional, quien 

afirma: "los efectos nefastos de la globalización, se han traducido en un enriquecimiento para 

algunos y en la ruina y desesperanza para la mayoría". 27 

Sané, menciOnó qué en más de 80 países el ingreso por habitante en el 2000 era inferior al de 

1990 y por)o menos mil trescientos millones de seres humanos intentan sobrevivir con menos 

·de' un ~ó1;f,~i~io, por tal, ¿en dónde esta ese desarrollo, beneficio de las políticas neoliberales 

. de nuestro'sigl6? .•.. 

Otro economista, el británico Anthony Giddens, autor de la "Tercera Vía" y director de la 

London School of Economics, señaló que la liberación económica no es suficiente para 

26 Dcnnis J. Mahar. Jefe de división, medio ambiente para Latinoamérica y el Caribe, Banco Mundial. Autor del 
libro: 0e4nJYY>//n- &,,,,;,,,ko-,y,..lffb¿,,.J{,,,¿,-,.,.,,,, p. 10. 
27 AFP. Amnistía Intemacional Censura los Efectos de la Globali7.ación", en .%á·;Tomadt. 30 de mayo del 2001, 
p.40. 
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combatida pobreza/sif1i q:e toclé1. s66ibdad deberá tener: "Un buen equilibrio en tres tipos de 

instiiucion"es: Un~ ~~Óríomíá de rÜ~;ó'áciÓ ~feétiva; un gobierno sin burocracia, decente y 
•. , " ..• /]. "•r. 

activo; así com~ i:iri~'bJítÜr~:Cíylca ~,participativa. "28 

·;f~=··· ;':·.~¡ -~YJ"::~r~f:~.~.-·f{::': ~,\~: /~,,i< \' ,O 
" } .:-.-~··~·· :;:{· <:.:.:·: ·1·; 

.- . -'. .. :".''. _.:::·-~· . ... ,:-:=;-::~.>~/i: __ ::..-·· ., .--
Giddens, asegUrOtambién, .. fontrario a lo que piensan los liberales, que el mundo necesita de 

"una iTI;y~/j>~h~~j~~~¡{;¿~~ l~s gobiernos y no menos, ya que son los Estados y las sociedades 

quienes:d~b~~:;:;J'ta.~;le forma a las fuerzas económicas y no al revés. No condena por 
. -~ . : . - ' · .. ,. ,_,., ' ,. - ·-

compl~to :a.1 ~iiberaÚsmo" como la única causa de la pobreza, sino considera también muy 
.,,· ,. ;: --~ . '·~~ - . 

. irrÍporta'nt~'qJ~ los países además de abrirse económicamente, también deberán de tener una 

· ~pert~~~·:h·~6i~ la democracia y la transparencia en sus instituciones financieras, lo cual nos 

.. dice, será el vehículo para atraer la inversión extranjera e impulsar con ello el desarrollo 

económico y en consecuencia combatir la pobreza, mediante el empleo. 

•Así también, en cuanto a la globalización nos dice: "No solo debe de ser entendida como la - .·,' _.. . 

forma en que operan los mercados en el mundo, es una serie de cambios que se han 

·~recipitado en los últimos treinta años y que tiene que ver con los cambios en la tecnología. lo 

;olítico, las relaciones de poder y las sociales. Es imposible decir que la globalización. es 
.,-

buena o es mala, si se quiere ver como un solo fenómeno vinculado a la economía es un error, 

la globalización es una serie de cambios incluso en nuestra vida diaria."29 

Como podemos observar la declaración de Giddens presenta un matiz netamente sociológico, 

más si pensamos en términos económicos, podremos afirmar que los efectos de la 

globalización, han tenido un mayor impacto en el aspecto económico de los países en 

desarrollo, en donde ha sido el obstáculo para generar un proceso sustentable de producción, 

bienestar social y mejoramiento del ambiente, ya que no debemos olvidar que la intensidad en 

la extracción de sus recursos naturales y energéticos, generada por la expansión del consumo 

masivo y de la acumulación de capital (de la ineficacia en el manejo energético de los 

recursos, como efecto de la tendencia hacia la maximación de las ganancias individuales al 

28 Anthony Giddens. "La liberación económica no es suficiente para combatir la pobreza". en ~1im México. 
D.F. 21 de julio del 2001. p.13. 
29 Anlhony Giddens, ~- ª"' p.13 
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menor. plazo p~sible), háocasiónado una disminución de la calidad ambiental (destrucción 

ecolÓgiCii, ~611íarr;ihadóri del aire; d~ rl;s, lagos y mares, sobrecalentamiento de la atmósfera, 

ruido eri la~·ci~d~~~~.·~r~d~cición de desechos tóxicos); además ha generado un agotamiento 

pro!,>Íes.ivo·~~··{aS~Jt;Íias'p;irhasnecesarias para continuar el proceso expansivo del capital, 

creando~o~:~IÍg)¡s'~~¡'~i~.~~o~ómicas a las que ya estamos tan acostumbrados. 
~ • _-o-~··-~ ._·-~~~;oo-:!_~~)-;-~s;;:;~~~~}~~,:,:¡~'.:~t~~~?~~·-~~~,~~-'.~---~---'-~ -. ·. 

En los :i~ísi~5~:1·~~:.ih~'~:~~: los efectos negativos del proceso globalizador sobre el medio 
.. - ,·,·.-.. ':: ··_::·<:.;·:~'.:"·--:~ -~.: ~~;:-- · __ ,:~,~;.~ .:~-'.'"".·· '. .- : : . 

ambi~llt~.h~irsi'dC>'ir~l~ti~~mente controlados, pero han transferido sus impactos negativos a 

· 1~~:p~ís~s;d~f:~~Ü~~(/io~cuales por tener un ingreso per cápita inferior a sus vecinos del norte, 

no c~¿nt~h);~(,;~:::¡~~: medios necesarios para combatirlos, para adquirir tecnologías menos 

co~t~~i~~nÍ~~~:. ~so de combustibles más limpios, prácticas de reciclaje de materiales, 

prácti~~~.;-~¿ii~olas avanzadas, prácticas de reforestación, medios sanitarios necesarios para 

e\litar ~ ~~ntfolar enfermedades provenientes de la contaminación, así como tampoco cuentan 

eón una legislación internacional que los proteja de los contaminadores mayores (países del 

. norte) y los obliguen a éstos a pagar los costos de los efectos negativos que su contaminación 

·.produce, etc., todo esto ha traído consigo un deterioro de su medio ambiente, un agotamiento 

y sobre explotación de sus recursos naturales, un mayor endeudamiento económico, una tasa 

mayor de enfermedades, una menor productividad del individuo, de la sociedad y por ende un 

medio propicio para la pobreza. 

A continuación se presentan seis gráficos con ciertos indicadores ambientales, según nivel de 

ingresos (figura 3). 

Los dos gráficos superiores indican que algunos problemas ambientales como la falta de agua 

potable y saneamiento disminuyen en gravedad a medida que el ingreso promedio aumenta. 

Esto se debe a que un mayor ingreso provee los recursos necesarios para eliminar estos 

problemas . 

.. Los dos gráficos centrales ilustran otra tendencia. Los problemas ambientales, en este caso la 

contaminación urbana del aire, empeoran inicialmente y luego mejoran a medida que el 

ingreso aumenta. Debo remarcar que este mejoramiento por el nivel de ingresos más alto no 
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es automático, sin~ que ocurre cuando los gobiernos introducen políticas y programas eficac1:s 

para el cOnfrol ·ae 13 criniarninaciÓ~. 

Los gnÜicos inferioresparecierari cónfirinár la percepción tradicional entre el desarrollo y el .. ', .. - ··, :,·' •·',. . ' . 

medio ~mbie~t:e'. ~n ~ste c:aso, los desechos municipales per cápita y las emisiones de bióxido 

de carb~o~o (gas~'prillcip'~F<l~i efecto invernadero), empeoran a medida que el ingreso 

aumenta. 

TESIS CON 
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FIGURA3. Indicadores ambientales según nivel de ingreso nacional. 

Poblm:lón •In 8!JU9 ....... 

~~~ 'if\-.-1 

100 1,000 10,000 100,000 
Ingreso per cápita (dólares, escala log) 

Concenlnlcion- urbllnM de pa1Ucu18• 

l.=og~~ocllbicodeaire 
1,200 

600 

o ' 

Kilogamos 

100 1,000 10,000 100,000 

Ingreso per cápita (dólares, escala log) 

100 1,000 10,000 100,000 
Ingreso per cáplta (dólare8, escala log) 

• las emisiones provienen de combustibles fósaes. 

Porcentaje 

100 1.000 10,000 100,000 
Ingreso par cápita (dOl.wet, ~ log) 

c-nlr8Clones urbllnm de dlúldo • culMo 
Microgramos por metro albico dit .. 

¡~~' 
100 1,000 10,000 100,000 

Ingreso per cápita (dólares, escala log) 

EmleloMe de cHJlldo de arbono p9r dplll 

'°""-~it ' _) 1 
100 1,000 10,000 100,000 

Ingreso per c:ápita (ddlarea. lllcala log) 

Nota: Los cálculos se basan en análisis de datos cruzados de paises a partir del decenio de 1980. 

Fuente: Barry C. Field. c!lcom>mfo,Jl/11bk"ta/, México. D.F., Mc.Graw Hill, 1999, p.486. 

TESIS CON 
Fftl.I1A DE ORIGEN 



48 

Esto se d~be-a: que I~s costos de las medidas de control son relativamente más altos mientras 
' - . ·'~" ·. - .· ; - . . -. . - - . ' . 

el daño que I~ so~i~cl~d p;~rCibe a causa de estos problemas es relativamente más bajo. 

A~í ta~bi,¿1f'·0a~~~~~~ de tomar en cuenta que cuando se da un mayor ingreso tienden 

aumentar IÓs;p~F~'~e¡ de consumo, el número de vehíc.ulos en circulación, los cuales a pesar 

de que niJ~~ó'i:'.cl~±~Ifos puedan tener mejc:ires ·~áquinas menos contaminantes, las emisiones 

au~enta~ ~ii•*i~ci1 ~1<J6a1. . . 

Con· tal~~-~iit~cedentes el panorama que se puede percibir es que ambos factores tanto la 
. -· ·¡_/,,~: 

pobreza':é<J'mo el crecimiento económico contribuyen en cierta manera a la problemática 

~Hl11at~l¿i¡'8'.li que estamos viviendo, pero por otro lado, no considero que sea factible 

cónsider~ios como los únicos factores decisivos que han contribuido a tal crisis, ya que no 

deberno~d~·~l~idar que estamos ante un problema de tipo global y por ende multifactorial. 

Si bien la pobreza con su escasez de recursos financieros impide tener acceso a tecnologías 
., .. - - .,.,• ··,·1 ,· .. ·, -

lriás. mc:id~~as yme~ci~'ióllt~iTiinantes, combustibles más limpios, así como un mayor poder e 

inri~é-ri6i~-ptlític~-~~r~1';1á.':·li~Iicación de políticas anticontaminantes y cuidados al medio 

ambie~teF~t6}/~:-~u~i~~1Afi~~~o ·económico imperante (globalización-neoliberal ismo ), con sus 

-. ____ .patrones dei~~bri~~1~·:~~~~i6f1 de los recursos naturales y consumo despilfarrador sin una base 

poÍític~' ~~~J0_ih~~gl~;ii(·d~sarrollo social y cuidado del medio ambiente; cada una ha 

contribuid¿;¡~~-~~Jg¡.~ a la problemática climatológica que hoy estamos viviendo. 
·. . ; ·-· .- '· ." ;>:,i{;;;, " 

Otro argumento•qJ~-: nos hace apreciar que la pobreza no es la causa principal de la 

contaminación ambiental y calentamiento del pl¡¡neta es que no son los países más pobres los 

que más contamin~n ~ino los países del primer mundo, teniendo a los Estados Unidos a la 

cabeza conun 26% de la producción de emisiones globales de gases invernadero. 
_, -~ ~ .. -. 

Este hecho á·su vez viene a reforzar la idea que el crecimiento económico no es sinónimo de 

ausencia de contaminación, puesto que aún teniendo los medios económicos suficientes para 

la adquisición de tecnología más limpia, producción de combustibles menos contaminantes, 
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etc., los países del pri~er mundo no escapan a este problema; no olvidemos que estamos ante 

un problemade l:ipo global alque niílgúnri~cón del planeta puede escapar. 

2.2.3. La hipótesis de los refugios o paraísos para la contaminación. 

El proceso globalizador por el que la economía mundial esta atravesando, le ha permitido a 

muchas empresas trasnacionales refugiar o dirigir sus actividades económicas contaminadoras 

a lugares donde los controles ambientales son nulos o muy poco estrictos. Comúnmente los 

países subdesarrollados son los que cuentan con este tipo de características, además sus 

gobiernos presentan instituciones débiles con un gran sentido de la corrupción, lo que los hace 

aún más atractivos. 

La búsqueda de los paraísos para la contaminación se encuentra condicionada principalmente 

por dos factores: 

• 

• 

"A los restrictivos estándares ambientales de los países 

industrializados, los cuales están ocasionando que algunas 

empresas, especialmente aquellas "intensivas en contaminación" 

se desplacen a aquellos países cuyos estándares son menos 

restrictivos ... 

Al hecho de que algunos países en desarrollo han intentado con 

cierto éxito, atraer empresas intensivas en contaminación, con la 

promesa de menores estándares para el control de la 

contaminación, privilegios fiscales, etc., ello con la esperanza de 

mantener sus tasas de crecimiento económico. "3º 

El factor crecimiento económico parece ser el móvil para que muchos países en desarrollo 

flexibilicen sus legislaciones ambientales, su sistema fiscal, y brinden todo tipo de 

JO Barrry C.Ficld (~.d.4 p.487. 
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oportunidadesatodas ~quellas rrí~ltinacionales que deseen invertir en sus países; las cuales 

gracias a al~~~~ ~~tÍat~gÍ~s ~cóiiófriié:as globalizadoras31 tales como: el cambio en el patrón 
. .··· '.·,. ,... . .:'.;;¡·- . 

. de incentivo~, estanclari~ación:cl#;'I~ inversión, estandarización de productos, competitividad a 

c<lrto. p1lizct gc>.t~~;ifi~idi:érF~a1iti~1. etc., han hecho que efectivamente muchas industrias 

. "suci~s·;~e t~a~~h~1~~}1()~ p~l~~.~·subdesarrollados, trayendo una serie de efectos negativos al 

·. ·ambie~ieJ:e~ire¡'~h~~;;,~;~<)~;~%~1;~t~~iento atmosférico. 

Otras vafiabJesiqué' deben de ser consideradas para que las industrias sucias emigren, son los 

costos .J~·"~ano de obra más bajos, disponibilidad de materias primas, disponibilidad de 

infra¡~t~ctura y en especial el ciclo del producto, variables que comúnmente se concentran en 

los países del tercer mundo; hasta la fecha se han realizado varios estudios sobre la emigración 

·de las empresas multinacionales y se han encontrado los siguientes resultados (figura 4): 

31 Véase, p.p. 34-39 de este trabajo. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Figura 4. Gastos de capital en países en desarrollo realizados por corporaciones filiales 

estadounidenses: 

~ n n ~ n re n ~ ~ M ~ ~ M ~ ~ u 
Mo 

Fuente: Bany C. Fie.ld. &,,,,.1om/o,AJ11bientu.tMéxico, D.F .• Me. Graw Hill, 1999, p.489. 

l 'P'lnrii C'ON ll1 ... !LJ 
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Como podemos observar, para toda la manufactura, la tendencia se incrementó muy 

moderadamente con el paso del tiempo. Se identifican dos sectores "sucios", los metales y los 

químicos. Los datos para los agentes químicos también muestran un incremento modesto en 

el decenio de 1970, pero durante el de 1980 se presenta una declinación moderada. Los datos 

para la industria de los metales son muy volátiles, con grandes registros en 1976-77 y 1982-

83; sill embargo; ell g~lí"e~~ti~ tendencia parece ser que se incrementa en forma moderada. 
• ~." ;._''•: e 

::-. ·, 

Algunos ést~di¿;~(~Ás''r~cientes32 han comparado las tasas relativas de crecimiento de las ····· ·, ·,,,., ,., ··. 

ind~strias i~teri~i~~s en tóxicos en los países desarrollados con las de los países en vías de 
"" "' 

desarrollo. y concluyeron que las economías más pobres tienen Ja mayor tasa de crecimiento 

en las. industrias intensivas en tóxicos, incluso, no debemos de olvidar que comúnmente 

muchos países del primer mundo se deshacen de sus desperdicios tóxicos enterrándolos en un 

bien común de la humanidad como lo es el mar, o cerca de las fronteras de sus vecinos como 

es el caso de los Estados Unidos, quien comúnmente ha llegado inclusive a hacer incursiones 

a los estados del norte de México y mediante ciertos pagos a funcionarios corruptos, han 

logrado obtener "permisos" para depositar sus residuos o desperdicios en un territorio ajeno al 

suyo. 

Así también no debemos de olvidar que otra de las modalidades muy comunes de deshacerse 

de productos contaminados, como en el caso de la leche, cereales o algún otro producto 

comestible, por parte de algunas trasnacionales o gobiernos de los países desarrollados, es 

venderlos a precios sumamente económicos, lo cual los hace sumamente atractivos sobre todo 

para aquellos países con déficit alimentario o con recursos económicos escasos, sin 

importarles los efectos negativos que esto puede ocasionar a la salud de los consumidores. 

Ante tal panorama podemos apreciar que tanto empresas trasnacionales como países 

desarrollados se aprovechan de la ineficiencia y debilidad de las instituciones políticas de las 

32 Charles Pcarson, ./fft1ú1nal.iona/&,'f'<,,.,1Nur1s,&mron.mu1L-a.rul1.h-.'7hüd'1PorldDuke University Prcss. Durham, 
N,C., 1987; y C, Ducrkcnscn and H.J. Lconard, "Environmcntal Rcgulations and tite Locations of Industries: An 
lntcmational Perspcctivc", G:,l},,.,t/,¡¡,y;,,1,.,,a/ef'IP-'/.{i',,, .. ;,.,,..,,.. ¡5, Summer 1980, pp.52-68. 
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economías en desarrollo y no tienenrespeto ni por el ambiente ni por los habitantes de esos 

países. 

Así también, . el p'~oceso::globalizador. imperante de nuestros días, esta consolidándose y 
·, .-·-· 

expandfénd~se'cada·ve:Z más; gracias a una gran cantidad de estrategias empresariales que le 
_;:-· .:-·.,~~::-e-.c ;-c-.-=_-~.'.:>.:o;:~~¡-:; __ .~J~·~,\:'!~:~~i',~-Ó.~-~'}-0: ~-,- ~ ~'--:-- ~- -· 

brindánia lás multinaCionales una mayor movilidad y desplazamiento hacia aquellos lugares 
~- - ·-__ - --= - .-- ,_ -- .-- -· ·- - "r' , ', .. 

. en dondé,las'.gan~ncias, reproducción del capital, y legislaciones ambientales débiles y 
.. :· ¡ ';.: .. i.'~-,,.- . 

permisibles les permitan obtener mayores beneficios y margen de acción; trayendo a su vez un 

impacto muy importante dentro de la problemática ecológica, llámesele contaminación, efecto 

invernadero, lluvia ácida, etc. 
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Capítulo 3 

Antecedentes y desarrollo del régimen jurídico internacional sobre el cambio 

climático (efecto invernadero) y la posición estadounidense. 

A partir de la década sesentas, se empieza a percibir en el mundo un cambio en la concepción 

de los valores de la vida, así como de los presupuestos del desarrollo; comienzan a suscitarse 

movimientos sociales los cuales ya tienen una percepción más clara sobre la destrucción de la 

naturaleza así como de las promesas incumplidas del desarrollo. Se va configurando una 

conciencia ambiental sobre los límites del crecimiento, de la irracionalidad de la racionalidad 

económica dominante así como el círculo perverso de la degradación ambiental y pobreza. 

Todos esos problemas concebidos como "externalidades del sistema", han ido configurando el 

campo del medio ambiente que hoy conocemos, presentándonos a éste último en sus diversas 

manifestaciones con contaminación del aire, de los recursos hídricos, del suelo, con 

deforestación de los bosques, pérdida de la biodiversidad, erosión y desertificación de la 

tierra, del calentamiento global y enrarecimiento de la capa atmosférica del ozono, de la 

degradación de la calidad de la vida de la gente, etc. 

Al tiempo en que emerge esa nueva conciencia social, los problemas ambientales se 

magnificaron; pasando de ser locales a globales, traspasando fronteras geográficas y políticas, 

llegando hasta los más remotos lugares; por tal, en esta etapa ya se exigían nuevas formas de 

concertación internacional que ayudaran a determinar las practicas destructoras del medio 

ambiente, la degradación ambiental, la segregación social y empobrecimiento de los pueblos; 

de ahí la necesidad de crear un régimen jurídico internacional sobre calentamiento global, que 

regulara las políticas de apropiación de los recursos naturales de los países del sur así como 

las emisiones de gases invernadero de los países del norte, tratando de lograr con ello una 

mayor equidad mundial. 

'll'i'":'J~ 1"¡1JN .!:,j.,I. \..¡ L 
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Dentro de los antecedentes más importantes que han ayudado a configurar el régimen jurídico 

internacional sobre el calentamiento global de nuestro planeta, está la Conferencia Sobre El 

Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972. La cual condujo a crear el 

Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA); este programa tenía 

como objetivo principal, discutir las variaciones climáticas así como profundizar sobre sus 

posibles consecuencias en el ecosistema y en la humanidad. En aquel momento todavía el 

mayor interés de la investigación sobre el cambio climático era indagar sobre los aspectos 

científicos, dado el alto grado de incertidumbre que prevalecía sobre su existencia. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), en 1974, recomendó la formación de un 

panel de expertos sobre cambio climático que se concretó en 1976. El proceso de cooperación 

científica conducido por las Naciones Unidas culminó con la organización de la Primera 

Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático en 1977 en Ginebra. La razón principal de 

convocar esta conferencia fue la creación de un consenso amplio sobre los posibles efectos del 

incremento de C02 (Bióxido de Carbono) en la atmósfera. Los participantes del evento 

afirmaban que el Bióxido de Carbono juega un papel fundamental en la determinación de la 

temperatura de la superficie de la Tierra y más importante aún, advertían que su incremento 

podría conducir a una modificación de la distribución de la temperatura, la lluvia y otros 

parámetros meteorológicos; al mismo tiempo reconocían que los detalles de este proceso aún 

no estaban suficientemente estudiados. 

En 1977, se estableció el Programa del Clima Mundial (PCM), que constituía el marco 

operativo y proveía también el marco teórico y metodológico de la investigación 

sobre el cambio climático. Más tarde en 1985, este programa organizó la Conferencia de 

Villach e impulsaría un proceso que finalmente conduciría a la politización definitiva del tema 

del cambio climático. En esta reunión celebrada en la ciudad austriaca de Villach, por primera 

vez emergía un consenso científico sobre el calentamiento global 1, surgía también cierto 

consenso sobre el grado de responsabilidad que tiene cada uno de los gases invernadero en el 

1 Esta alim1ación fue hecha por Daniel Bodansky uno de los autores más reconocidos en la literatura sobre el 
tema en, "Prologue to lhe Climate Change Convention", en ln'ing M. Minlzcr y J.A Lcornard,. en X(:?Oi.'ill'Üf?' 

@una/,. 6f,,,l9"', (Cambridge U niversity Prcss. 1994 ). 
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calentamiento globalfse wesentába una descripción preliminar de qué tipo de calentamiento 

.·.podría ser obsenrado en effüt~ro. e Se consolidaba también la idea de que aparte del C02 otros 

gases también juegan un papel importante en el fenómeno del efecto invernadero y por esa 

razón de ahí en adelante serían incorporados al modelo científico vigente. 

El problema del calentamiento global del planeta llegó a ser políticamente importante a partir 

de 1988, cuando se declaró ante el Congreso de los Estados Unidos, que existían evidencias 

bastantes fehacientes para creer que el efecto invernadero se estaba produciendo,2 ejemplo de 

ello fueron las temperaturas especialmente altas observadas durante ese año, así como la 

presencia de huracanes particularmente destructivos como "Gilberto "y '"Joan" que en años 

posteriores se presentaron, y el descubrimiento de la apertura de un hoyo de ozono encima de 

la Antártida, sucesos que revelaron la fragilidad de la atmósfera pero que también 

favorecieron a crear las condiciones para las afirmaciones científicas en pro de la idea del 

calentamiento global. 

Además de estos eventos de tipo "natural", el informe de 1987 de la Comisión Mundial sobre 

el Medio Ambiente, conocido como el Informe Brundtland vino a influir de manera decisiva 

en la concepción que se tenía sobre el calentamiento global e insistía en la necesidad de 

incrementar la eficiencia energética, sustituyendo los combustibles fósiles por los renovables. 

Sin embargo no hay que olvidar que en ese momento el informe estaba encaminado a la 

prioridad politica internacional de ese entonces que era la protección de la capa de ozono. 

En ese ambiente general favorable, James Hansen, un científico reconocido del Instituto 

Goddard de la NASA, advirtió a la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado 

estadounidense que era tiempo de dejar de dudar, pues existían evidencias convincentes de 

que el efecto invernadero estaba actuando. 

Con estos antecedentes, la agenda política internacional comenzó a reconocer rápidamente el 

tema del calentamiento global, y en el verano de 1988, en Toronto, se celebró una conferencia 

bajo el título tan sugerente como " Los Cambios de la Atmósfera: Implicaciones para la 

2 Matthcw Pattcrson. "E?h~l/h76a/'lf0,,ni/tf1·tVuf..Yfoóa/.fZl,/¡1;,.8: (London and Ncw York: Routlcdgc, 1996). 

~-----·-----------------
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Seguridad Global", que prese~taba por primera vez el tema del cambio climático como una 

preocupación prédói'Iiinalltemente política. En esta conferencia participaron más de 300 

científico~ y' poi,ítiágs:provenientes de .48 país€'.s, de Naciones Unidas, de otros cuerpos 
. _, ~".j,o;.~.:; ,.,_':;-~-J:.:.-,-~ --.~·--"'' • 

interriadC>rÜtl~s yde·organismos no gubernamentales~ El acto introdujo un concepto político 

nuevo: la r~~pcmsabilidad internacional; el mismo Ferguson director de la conferencia, 

ad~irtiÓ-qúe había llegado el momento de actuar sobre el cambio climático. El tono general 

del discurso del evento era apremiante, ya que se utilizaron términos vinculados con la 

seguridad global cuando se afirmaba que la humanidad estaba contribuyendo a crear un 

fenómeno globalmente expandido y fuera de control cuyas consecuencias últimas sólo podrían 

ser superadas por los efectos de la guerra nuclear. La conferencia abanderó un objetivo inicial 

muy ambicioso al pronunciarse a favor de la reducción en la emisión global del C02 para el 

año 2005 en un 20% en relación con la registrada en 1988. Esta fue la primera conferencia 

internacional que abogaba por una acción radical en nivel global.3 

La conversión del tema del calentamiento de la Tierra del campo de la ciencia a un asunto 

político, ocurrió durante los años transcurridos entre la Conferencia de Villach (Austria) en 

1_985 a la formación del Panel lntergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) en 1988. 

F~ero'n múltiples las circunstancias específicas que permitieron que para esas fechas se 

hubiera generado un ambiente político propicio tanto en la opinión pública como en la gran 

. política. Por ejemplo, en ese tiempo en los Estados Unidos el tema era obligatorio para todos 

los· candidatos en las elecciones presidenciales y en los comités del Congreso se celebraban 

reuniones para tratarlo. 

El ambiente internacional también era sensible al tema de la emergencia ambiental, el Informe 

Brundtland, provocó una verdadera alarma, la Conferencia de Toronto tendía a subir aún más 

el tono, las principales personalidades políticas habían incorporado el cambio climático a sus 

discursos, y en dos cumbres del G-7, de 1989 y 1990, el tema ocupó un lugar central4. La 

seguridad ecológica global se había convertido en un concepto político bien identificado. 

3 Matthcw Pattcrson. v¡.. d;,. p.p. 33-36. 
·• .91~.m· p.p. 35-42. 
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Así también en 1988, el PNUMA (Programa de Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente) y 
-- --·-

la OMM (Organización Meteorológica Mundial) establecieron el Programa 

Intergubemament~(¿óbre el Cambio Climático (PICC), el cual constituía el principal foro para 

coordinar una política''de investigación relacionada con el fenómeno. La creación misma de 

este orgariisÍtlo'dej~h~'ctaro que la adopción de algún instrumento internacional era el objetivo 

final de li~µ~h~'i1~6i~~{J'¿íte~a del cambio climático . 

. ·•.·· La ~,.¡.,;¡J~;~~~1~~i Pi Ce •e oelebro en 1988 en rnnebra, ten;endo como p,;ndpale• 
.. : ..... ~ .- >'~-:·:--:: ~-:.: / ·':.~-- -~:::/'.~\~~·.\:.'~:·:.~<-~'.·"--~'- - ':: -
·. objetivos::afüb,teriér una evaluación completa del estado del conocimiento científico sobre el 

ca~bio :'dÜlfi~ti~ri. b) Evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos de este 

feriómenó y e) formular estrategias de respuesta realista para la acción a nivel nacional e 

i~;~r~~cionai . 

. La segunda conferencia del PICC, se celebró en noviembre de 1990 y su objetivo fue formular 

recomendaciones para continuar con el Programa del Cambio Climático y proveer de 

suficiente información a los ministros que iban a considerar las acciones necesarias, urgiendo 

a los Estados a tomar acciones para reducir las emisiones por medio de acciones nacionales y 

regionales, así como la negociación de una convención global para establecer instrumentos 

legales. El margen de reducción delas emisiones se fijaba en un 20% para el año 2005. 

La declaración ministerial de esta conferencia fue bastante modesta, pero felicitaba a los 

países por las acciones individuales que iban a tomar y hacía un llamado a los países 

industrializados a limitar sus emisiones. Los compromisos asumidos de esta manera en 

realidad fueron mucho menores de lo que se esperaba, a pesar de que ya se contaba con un 

informe científico, ello más que nada ya que cuando se hablaba de limitar emisiones, no se 

especificaba que tenía que ser en términos absolutos y muchos países lo consideraron 

solamente en cuanto a su tasa de incremento, por tal, no hubo ningún beneficio considerable. 

La declaración ministerial finalmente, hizo un llamado a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas para establecer un foro de negociaciones que condujera a una convención. 

1.T ···re (Y\N 
.u)· ,1 v\./l 
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En el mismo año, 1990, la ONU decidió crear el Comité Intergubernamental de Negociación 

para úmi;ConVerici<'i~ I\1arco sobre Cambio Climático. En 1992, se lleva a cabo en Río de 

Janeiro una Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, la cual es también 

llamada Cumbre de la Tierra, y de ella emana la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la cual entra en vigor a partir de 1994. 

Desde entonces, las negociaciones sobre el cambio climático se han caracterizado por 

constantes conflictos que se han generado básicamente en dos frentes. El primer frente se 

refiere a los compromisos de los países desarrollados para limitar y/o reducir sus emisiones 

de gases invernadero, y el segundo ocurre entre los países en vías de desarrollo, sobre las 

cuestiones relacionadas con los recursos financieros y la transferencia de tecnología. 

En cuanto a los compromisos de los países industrializados la mayor controversia gira en 

torno a la adopción de metas y fechas concretas para realizar las reducciones. En cuanto a la 

problemática de los países en vías de desarrollo, hay dos temas controvertidos: uno sobre la 

inclusión del principio de soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales y el cual a fin 

de cuentas quedó excluido del texto final, el otro es la cuestión de la responsabilidad común 

pero diferenciada. 

El texto final reconoce que son los países desarrollados los que históricamente han hecho 

mayor uso de los recursos naturales y, por lo tanto, son los principales contaminadores y a su 

vez los que cuentan con mayor capacidad económica y tecnológica para hacer frente a esos 

problemas. 

Esta afirmación parece ser que es la que justifica la necesidad de transferir tecnología hacia el 

sur y se habla de dos tipos de transferencia: la primera, para la adaptación de los países en 

desarrollo al cambio climático, y la segunda, la preparación de éstos para alcanzar la 

eficiencia energética. Uno de los puntos más polémicos de la discusión fue acerca del 

organismo que deberá de encargarse de administrar las transferencias financieras. Surgieron 

dos alternativas; por un lado, se propuso crear un Fondo Mundial del Medio Ambiente 
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(FMMA), dependiente del Banco Mundial y, por otro un mecanismo propio de las Naciones 

Unidas: 

En 1995~ l~~~imera Conferencia de las Partes (COP-1), realizada en Berlín, determinó que los 

compromisos de los países desarrollados inscritos en la Convención de 1992, no fueron 

'ádeC:uados y que, con algunas excepciones, no se estaban cumpliendo los compromisos 

asumidos. Se resolvió adoptar el llamado Mandato de Berlín para revisar los compromisos, y 

para asegurar su cumplimiento, se acordó negociar un. protocolo, esto es, un instrumento 

jurídicamente obligatorio. En contraposición al Mandato de Berlín, la Unión Europea, 

Estados Unidos y Argentina plantearon incrementar los compromisos de algunos de los países 

en desarrollo, entre los que México también fue mencionado. 

Durante la primera y la segunda conferencias de las partes, el mayor debate se dio entre los 

países del Norte sobre el período en el que la limitación de las emisiones debía ser aplicada, la 

Unión Europea insistía en limitar las emisiones para el año 2000 a los niveles de 1990, 

mientras que el grupo JUSCANZ (formado en esa ocasión por Japón, Estados Unidos, 

Canadá, Australia y Nueva Zelanda) se opuso tajantemente y opinaba que la fecha para iniciar 

la limitació~'cl~bía ser posterior. 
'··-'• _, -

-'~,~< ~,;- .: ~-: ·~ 
Enl997,'s~di{la tercera conferencia de las partes y se aprueba el Protocolo de Kyoto, (éste es 

un cÍ~chin~'1tÓ ~ acuerdo internacional en donde por primera vez se establecen límites a las 

' ~misio~es d~ los seis principales gases invernadero) el cual reafirmaba los compromisos 

generales de la convención y reforzaba aquellos propios de los países en desarrollo al 

cuantificar los compromisos de reducción de emisiones de gases invernadero de manera 

diferenciada. La fecha de diciembre de 1997 quedó así registrada en la historia de la 

diplomacia ambiental como una de las más importantes para la construcción de un régimen 

jurídico internacional sobre el cambio climático ó efecto invernadero. 
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3. l. El informe Brundtland (1987). 

En 1987, laComisiónde Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo decide analizar 

.·las causa~.d~.l~spi-(;1:>1emas ambientales, y para esto se realizaron reuniones en muchos países 

del. mundo; :cC>n el objetivo de acopiar evidencias acerca de la relación entre el desarrollo y el 

aiÜbl~riit;. 'i,~ primera ministro noruega, Ja señora Brundtland, líder de la comisión, hizo 

pública su convicción de que los principios económicos del libre mercado eran inapropiados y 

perjudiciales para los intereses de un mejor manejo del ambiente en la región del sur, que 

incluye a la mayoría de los países subdesarrollados. Así también estableció que el más grande 

problema ambiental radicaba en el uso de la energía fósil, carbón (sus productos) y el gas 

natural; de aquí que no nos sorprenda porqué los países miembros de la OPEP y China se 

opusieran en ese momento a la incorporación de tales temas para la siguiente conferencia 

mundial que debería llevarse a acabo en Río de Janeiro. (no olvidemos que dichos 

combustibles son la causa de los tres grandes problemas ambientales: cambio climático, la 

degradación de la calidad del aire en las grandes ciudades y la lluvia ácida). 

En el Informe Brundtland, llamado también Nuestro Futuro Común, se menciona por primera 

vez el concepto del "desarrollo sustentable", el cual es definido como: "aquel desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer o dañar la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades"s. 

Algunos puntos importantes de este informe son: 

• Los documentos públicos generalmente enfatizan los efectos de 

los problemas ambientales y no sus causas. 

• Los temas ambientales casi siempre se separan de los del 

desarrollo y frecuentemente se catalogan como problemas de 

conservación. 

5 Silvia E. Purata e Isabel Garcla. &n.1'l9',a. México, D.F., cdit.Santillana, 1999 p.204. 
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• Algunos temascrítkos ~orno la llúvia ácida, la contaminación y 

• 

el efecto inver~~cÍerri; sierri~~~ so'ri discutidos de manera aislada, 
·. ··- - ' ; .. 

como si las soi~~iones a'.estosproblemas se dieran con la 

aplicaciÓn.de ~~líti~as kJ11'i~al~~ .~:locales. 
·;·~;:·i·,~·>~:·{r· · , 

-~~:~~-;~~~:~~;~ ··~·-- -

La Comisió~critlci(élhecho de que los temas del ambiente son 
"---- ----.•_,••,_'.,, •"·',---' -,r • ' 

siempre .. c'bnsld.er~da's como temas secundarios que 
' · .. ' .::,<::";/.:::. ::;·· 6 

generalmente. se agregan a otros temas del desarrollo. 

Este documento fue 111úy importante, puesto que amplió el carácter de la discusión sobre el 

desarrollo y le dio difusión en todos los países, convirtiéndolo en un tema común a todos los 

habitantes del planeta (le da un carácter global) Así mismo en el informe se plantea la 

necesidad de preservar no sólo para la presente generación, sino de garantizar que la vida tal y 

como la conocemos continúe en el planeta. A partir de la aparición de este informe, el 

desarrollo sustentable se convirtió en una cuestión política, lo cual ha tenido ventajas y 

desventajas. 

Las ventajas consisten en la difusión que se le ha dado al concepto, poniéndolo en el centro de 

las discusiones políticas, académicas y sociales en todos los niveles, (nuevamente apreciamos 

su carácter global) lo cual genera un análisis de lo que estamos haciendo como especie, hacia 

dónde nos dirigimos y qué futuro nos espera. Algunas de las desventajas consisten en que todo 

mundo habla de desarrollo sustentable y se vuelve un concepto "oficial" que pierde su 

contenido crítico y su poder de transformación. 

Ahora bien, el desarrollo sustentable tiene que ver con todos los aspectos de la vida humana; 

sus supuestos básicos son los recursos naturales que constituyen el sustento de la vida en el 

planeta y los cuales como sabemos se encuentran limitados, mientras que la población 

humana, aumenta día a día y en la mayoría de los países no se ha logrado satisfacer las 

necesidades básicas de la mayor parte de ella. 

'f'i'''I" CON .. 1.JJ i) 
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3 .2. La Cumbre de la Tierra ó de Río de Janeiro ( 1992): Agenda 21. 

La Cumbre de la Tierra organizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 

ambiente· y el desarrollo, se celebró en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992. 

Asistieron a esta reunión, los jefes de Estado o de gobierno de 1 79 países, representantes de 

· ·argariiiaciones civiles, defensores de derechos civiles, docentes, empresarios, autoridades 

locales, representantes de pueblos indígenas, científicos, investigadores, entre otros, para 

discutir compromisos en relación con el medio ambiente y un desarrollo sustentable en el 

mundo. 

En la Cumbre de la Tierra, se concertaron dos acuerdos internacionales y se formularon dos 

declaraciones de principios y un programa de acción de desarrollo mundial sustentable.7 

• Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 

climático para lograr la estabilización de los gases de efecto 

invernadero que afectan el sistema climático mundial. 

• Convenio sobre la diversidad biológica, el cual exhorta a los 

países a encontrar causes y medios para preservar la variedad 

de especies vivientes y velar por la distribución equitativa de 

los beneficios del aprovechamiento de la diversidad genética. 

• Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, en 

cuyos 27 principios se definen los derechos y 

responsabilidades de las naciones en la búsqueda del progreso 

y el bienestar de la humanidad. 

7 Ana Silvia Arrocha, "Cumbre de La Tierra: Agenda 21" en Regina Barba Pircz (coord. y compiladora) en.. o/J·. 
ti/, México, D.F. 1998. p. 644. 
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• Declaración de . prinéipios para orientar la gestión, la 

conservaciór{y el cÍesarrC>Úo s~~tentable de todos los tipos de 

bosques. 

• Programa 21, iarnbién llarnado Agenda 21, plan de acción 
• '-·-o···--~·-~-:~- ,;,-·Á-:./:0'_,.¿.1;;'.-f~~~~-~-~- ;-c_;,_-0, -.~·¡·, 

mundial con' ·noritjas tendientes al logro del desarrollo 

sustentable .·'d~i<le el punto de vista social, económico y 
-; ! . · ..• , ~ •• ; . - ' 

ecológico: · • 

La Agenda 21 no esj~rídicamente obligatoria. Sin embargo, es de esperar por parte de los 

gobiernos que astirn!l~ ~n serio compromiso para su aplicación. 8 A grandes rasgos, la agenda 
'. :", ·. · .. ·. :>.'· ... 

21 explica qúe ·la población, el consumo y la tecnología son las principales fuerzas 

determinantes del cambio ecológico. Contiene estrategias y un programa integral de medidas 

para detener y revertir los efectos de la degradación ambiental y promover un desarrollo 

sustentable y ambientalmente limpio en todas las naciones. 

La Agenda ·esta dividida en cuatro secciones. La primera se refiere a la dimensión social y 

económica; la segunda se relaciona con el manejo y la conservación de los recursos para el 

desarrollo; ·la siguiente aborda las funciones de Jos grupos mayoritarios, y la última parte 

. ;~atii~I~s significados de la ejecución de cada una de ellas. 

· . En cuanto a las dimensiones sociales y económicas, la Agenda 21 recomienda que los Estados 

deberán interrumpir y revertir el proteccionismo y promover una libre competencia, asegurar 

una política de exportaciones e importaciones que favorezcan el desarrollo sustentable, 

verificar que las reglamentaciones ambientales no se conviertan en instrumentos de 

discriminación arbitraria y favorecer esquemas de financiamiento y reducción de la deuda 

externa de los países en desarrollo. 

Considera también que la pobreza es causada por numerosos factores, por lo que no existe una 

solución única para afrontar el problema. Menciona que los Estados procurarán eliminar el 

" .9Z1nfm· p.645. 
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analfabetismo, mejorar los servicios de atención médica, promover la creación de empleos y en 

general, garantizar una mejoría en las condiciones de vida de la población impulsando el 

desarrollo regional y la participación de las comunidades locales, ONGs e indígenas. 

En materia de modelos de consumo, el programa señala que los Estados deberán considerar las 

limitaciones ecológicas del planeta, llevar a cabo una política eficiente de producción y 

disminuir el consumo, aplicar la legislación ambiental de manera eficiente, estimular la 

transferencia de tecnologías limpias y garantizar el acceso ala información, la educación y la 

sensibilización pública. 

Respecto a la dinámica demográfica y la sustentabilidad, los Estados promoverán programas 

de planeación familiar y de salud dirigidos, especialmente a la atención de los niños y para la 

erradicación de la pobreza. 

En cuanto a la salud humana, establece que se deberán de reforzar las campañas de vacunación 

y el control de enfermedades como el SIDA, dar preferencia a los programas de educación y 

prevención de enfermedades; ejecutar medidas de saneamiento básico para los niños, 

aprovechar los conocimientos tradicionales en la materia y controlar la distribución y uso de 

plaguicidas para reducir a niveles mínimos los riesgos para la salud. 

Menciona también que los Estados deberán favorecer asentamientos humanos sustentables, 

dotados de servicios básicos de saneamiento, agua potable y de recolección de basura; apoyar 

programas de acción de tecnologías eficientes, tales como las energías solar, hidrológica, 

eólica; diseñar estrategias en materia de transporte público y estimular la creación de 

microempresas. También se prevé que los gobiernos alienten el establecimiento de ciudades 

intermedias en la que se apoyen los programas de empleo y de vivienda. 

Por último, se establece que los gobiernos deberán realizar un gran esfuerzo para integrar las 

políticas económicas y las de protección del ambiente, desarrollar esquemas de evaluación de 

los recursos naturales y de los servicios que estos prestan al desarrollo, así mismo los Estados 

deberán invertir en la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología. 
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En cuanto al rubro de la conservación y gestión de los recursos naturales para la protección 

de la atmósfera, la Agenda 21 propone que los Estados modernicen los sistemas energéticos 

y promueva'ri ~i'u~b de tecnologías más armónicas con el medio ambiente, impulsen nuevas . . ., ·.-.· .,,. _, 

alte~llativ~s'::para combatir la contaminación atmosférica en lo que se refiere a la 

coilcentf~cióll~Ed~:-g~ses invernadero y otros que provocan el calentamiento global y 

eita6l~z~~~:,~;6~r~~as de consumo energético eficiente . 
• ' •,\~- .,,._., -. ,~, ·-. -o ' 

. - ' ':_~:· 

:'(:·.·¡_':t~~ <'-~.>:' ,-:.-.'. 
actividadés",hUmanas provocan el desgaste, degradación y erosión de los suelos. Para 

·:;;-·;. :t~".i.~. -i'·: -
revertir estos procesos, Los Estados deberán desarrollar políticas de uso de suelo en armonía 

. con '1~~,Vi~t~te~'es de las comunidades y el aprovechamiento sustentables de los recursos 

ll~'tu~.;_i~~;'";~!'1~~bÓrar planes de ordenamiento ecológico que integren prácticas tradicionales 

' ·· indíá6°nás;adecuadas, mejorar y hacer efectiva la legislación en la materia y alentar la 
. { . . 

partibipa~Íóil de las instituciones y grupos en la toma de decisiones. 

Efcapítulo correspondiente al uso adecuado de los productos químicos tóxicos señala que los 
·- - ·-·-

gobie'rnos deberán ejercer un control de las emisiones por medio de inventarios, la expedición 

de ncir~as para la utilización de dichos productos y la regulación de la exposición de los 

·· mismos. Las industrias deberán generar y aceptar códigos internacionales de principios para 

prevenir y combatir los riesgos de impacto ambiental adoptar medidas para la difusión de la 

iriformación y capacitación al público acerca de emisiones tóxicas, desarrollar un sistema 

internacional de patrones de señalización y velar por la rigurosa equidad en el control y empleo 

de los productos químicos sin que exista diferencia entre los países. 

En materia de residuos, los Estados deberán solicitar y dar asistencia para la innovación 

industrial a fin de reducir y combatir la producción excesiva de residuos ·peligrosos, efectuar 

auditorias ambientales en las industrias y verificar el manejo adecuado de las mismas, impulsar 

procesos de reciclaje invertir conjuntamente con las empresas en investigaciones que busquen 

alternativas energéticas, mejorar los sistemas de irrigación, impulsar la educación para la 

prevención de enfermedades y el tratamiento adecuado de los desechos. Respecto de Jos 

residuos radioactivos, los gobiernos deberán con las organizaciones internacionales, fomentar 
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practicas que limiten y ,reduzcan a un mínimo el volumen de estos residuos, velar por su 

alrriac~ri~mientri,trat~miento, transporte y eliminación en condiciones seguras, proporcionar a 

-los paí'~~~ :~n des~rrollo asistencia técnica necesaria para el manejo adecuado de los residuos, 

proin~~~r'?J~ds·-~ltemativas de energía, respetar el Código de Práctica sobre Movimientos 

Tra~~frght~rizos de Derechos Radioactivos y no exportar los desechos radioactivos. 

Así t~lllbién, la Agenda 21, presenta una sección referente a las funciones de los grupos 

rn~ycirif°~~id~ y en la cual queda establecido que el logro de metas, políticas y mecanismos 
'' <¡, 

solo podrán convertirse en realidad con la participación de todos y cada uno de los sectores de 

la sociedad. La amplia participación social en todas las etapas de la gestión ambiental, 

asociada a la responsabilidad frente a las acciones emprendidas, es condición necesaria para 

alcanzar el desarrollo sustentable. 

Los gobiernos deberán de permitir al público el acceso a toda información concerniente al 

medio ambiente y el desarrollo para permitirles fundamentar sus decisiones. Fomentarán 

programas de educación y capacitación y la ejecución de acuerdos institucionales para el 

desarrollo sustentable con los diferentes sectores. 

Por último, el Programa 21, estableció como una necesidad la voluntad política apoyada por 

recursos financieros y tecnológicos de los países industrializados hacia los países en desarrollo, 

con especia!. atención a las naciones con economías en fase de transición, las cuales enfrentan 

enormes ten_siones sociales y políticas. También se mencionó la necesidad de captar fondos 

para que los.distintos órganos internacionales puedan poner en práctica las recomendaciones 

de dicho ~rograma. 

Sin· embargo, cabe apuntar que la Agenda no contiene un esquema fuerte en materia de 

financiamiento, pues sólo hace referencia vaga al cumplimiento de destinar el O. 7 por ciento 

del PIB nacional a la asistencia del desarrollo sustentable y siempre y cuando sea posible para 

el país. 

f 
1~r¡""'rí.! rrQN -¡ ¿_¡J;;J !._, 

J FALLil DE OIDGE~ 
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1 • • • • 

En este ord~n de ideas, debe revisarse la legislación internacional para hacerla más efectiva, 

que promúeva.cfa inlégra~iÓn:;d~pbHJi~~~:;;11¡,·i~~t~·e1{y de ~;s~.:rollo, con la eliminación de 

prácticas comerciales•'q~é '. prese~te1{\ir; obstáculo para•.· este fin. Se deberá promover un 

:~ir.~~~~~~~J~{~~~~~tr~::~::~:~::~::::,=~~:;:::~~~:~:~ 
comerci~l~s'.~u;··;~~/~~~kJci·~~atibtes~con la preservación, conservación del medio ambiente y 

el aprovech~l11ie~t~.defos recursos naturales en el mundo. 

3.3. El ProtocC>io:de J(yoto. 

La Cumbre d~l ·CÚ~~ de Kyoto, conocida oficialmente como la "Tercera Conferencia de las 
' .. ,. "'>:' .- .··.,,~'-'··, ,,, ; . ' -.. , 

PartesdeÍCo~venio')Vfárco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas" tuvo lugar del 2 

. al l l ·. d~··Í~¡'¡¿j~Ji~;~' de 1997, reuniendo a más de 10,000 asistentes, entre delegados, 

observad~res.i<l~'i,~i\re~s~s organizaciones y periodistas; hubo más de 125 ministros de los 

paí'sJs~~r~i~ri~~§;·Í~ ~~e la convirtió en la mayor conferencia sobre cambio climático celebrada 
.. · .. ,. .. , ... ,_'·'·-e··. 

· 1~as1~> enton·ces: · ,< ·. 

El ;~s~ltadb ~ás importante de la cumbre, y la razón por la que esta despertó tanto interés en 

todo el ·mundo, fue la adopción de un protocolo legalmente vinculante que, por primera vez en 

la historia de la humanidad, ponía límites a las emisiones de los 6 principales gases de 

invernadero: Bióxido de Carbono (C02), Metano, Óxido Nitroso, Hidro-Fluoro-Carbonos, Per

fluoro-Carbonos y Hexafluoruro de Sulfuro, de los países más desarrollados. 

Los Estados Unidos de Norteamérica son la principal fuente de estos gases, con 25% de las 

emisiones acumuladas de C02 entre 1950 y 1990, y 36% de las emisiones globales de todos los 

gases sujetos al Protocolo de Kyoto. Sus emisiones de C02 en el año 2000 fueron 11% 

superiores a las de 1990. Para el año 201 O podrian superar el 30% las de 1990, a no ser que se 

establezcan políticas efectivas para cumplir con una reducción efectiva de emisiones a corto 

plazo. 
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En el Profocol~ q~edó estableéido que- 39 países se comprometían a limitar sus emisiones 
- _, ___ .,,·'.=-=-: o 

durante e(p~rí~d¡;. 2oq8.-2q12; los ; países de la Unión Europea (UE) las reducirían 

conjunt~h-ie~~e tri. 8%0 l~s E~tados Uniclos un 7%, Japón un 6%, Ucrania, Rusia y Nueva 

Zeland~;~-las-:~~At~n~ría~· a su mismo nivel, Noruega las aumentaría un 1%, Australia 

auinenfiría\~·n"~%"~ Islandia un 10%. En términos globales, la reducción era del 5 .2%; el resto 
.', . - '-~~-~-~;_::·· . 

--- de los.~países 'del· mundo no asumieron ninguna limitación en las emisiones de gases 

i~vemád~~b-~~:.-~esar de la insistencia de los Estados Unidos y el resto de los países 
• . ·';:· ·''-'·!' 

desa?rollad~s (excepto la Unión Europea) para que, al menos los mayores países en vías de 

cl~sárroJldadoptaran algún compromiso de limitación de emisiones. 

Para que el Protocolo de Kyoto entre en vigor, debe ser ratificado por un número suficiente de 

países>que en conjunto sean responsables del 55% de las emisiones de los países del Anexo 

(paí~e~ desarrollados.) 

· ·. En el marco de las negociaciones hay una fuerte división entre países desarrollados y países en 

.··vías de desarrollo, ya que estas últimas temen ver afectadas sus posibilidades de desarrollo al 

haber. limitación en las emisiones de gases, (consecuencia inseparable del desarrollo 

industrial.) 

Por su parte los países miembros de la OPEP, temen perder más de 20,000 millones de dólares 

en exportaciones si se tratara de cumplir con la reducción de las emisiones, a través de la baja 

del consumo de petróleo y otros combustibles fósiles. Así también las ventas de hidrocarburos 

de estos países representan el 90% de sus ingresos en divisas, colocándolos este Protocolo en 

una posición muy vulnerable. 

El protocolo de Kyoto contempla un sistema de comercialización de emisiones, también 

llamado "mecanismos flexibles", esto tiene el objetivo de permitirle a quienes les sea más 

costoso reducir sus emisiones, comprarle bonos de carbono y otras licencias de contaminación 

a otros países, donde el costo de reducir emisiones sea menor. Este instrumento prevé tres 

mecanismos de flexibilidad para realizar sus objetivos: 

... . . . . ~. 
.. -· ...... ·~···· 

~. '.. 
• • . :'''1_ .... ,·;.J 
.. .1.. •• \.J ,_,,,· ~ s 

FAC1A DE OIUGEN 
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Comercio .de'emisicines9
• Mediante este mecanismo los países 

del anexo A d,él • Protocolo (países desarrollados), podrán 

com~ra(f ~~nd~r certificados de emisiones abatidas que se 

de;iven ·d~' I~ diferencia entre las emisiones generadas y las 

perinii:ida'~f < 
o (~----~e!.-.,-:;:=., '~":_,:=:=-~-

• · Aplicaciones conjuntas. 10 Se permiten desarrollarse éstas solo 

entre los países del anexo A (países desarrollados), y se refiere a 

que se podrán desarrollar proyectos en otros países, con su 

consentimiento, y acreditar como propia la reducción lograda. 

• Mecanismos del desarrollo limpio. 11 Por medio de estos 

mecanismos se otorga la opción de canalizar asistencia de los 

paises industrializados a las naciones en desarrollo, para facilitar 

un desarrollo menos contaminante y evitar emisiones, 

incluyendo la protección y creación de nuevos bosques como 

vertederos de carbono. 

La insistencia de incluir estos mecanismos de desarrollo limpio, provino de los Estados 

Unidos, pero cuando la reunión de Kyoto tuvo lugar (1997), su postura ya había cambiado en 

varios sentidos: por un lado, ya no proponía reducciones, sino estabilizar el nivel actual de 

emisiones, y por el otro, consideró abandonar el Protocolo sino se aplicaban obligaciones 

inmediatas para los países en vías de desarrollo. Bajo estas dos condiciones, la verdadera 

novedad de Kyoto era que los Estados Unidos lanzara la propuesta -promovida ya desde 1996 

por medio del Banco Mundial- de los permisos de emisiones negociables que permitían que un 

país pudiera vender su derecho a contaminar. Incluso inicialmente fue propuesta la opción de 

prestarse a sí mismo el derecho de emisiones (llamado en inglés borrowing), lo que en la 

9 United Nations. "Kyoto Protocol to the Unitcd Nations Framework Convention on Climate Change", en 
.A'Jf8..s.s7.<r,,~~f[2g6)ffi? /./(def..q. Art. 17, consultado el 6 de abril del 200 l. 
10 .!í'b~.m. Artículo 6. 
11 .9W",kn1. Artículo 12. 



71 

práctica equivaldría a postergarlas reducciones a futuras generaciones, pero esta idea fue 

rechazada. 

La insistencia de los Estados Unidos para incluir a los países en desarrollo en los compromisos 

ambientales)nmedi~tos, creó una dura oposición encabezada principalmente por China y la 

India: 

Desde Kyoto la atención principal se centró en cómo aplicar los llamados mecanismos 

flexibÍes o :d~ desarrollo limpio y en cómo establecer las reglas que en su conjunto 

confoim~ría~ el mercado global de las emisiones. La motivación inicial era que esos 

rríe6a~iscrt6~:)J6drían ser útiles tanto para los países industrializados porque racionalizaba los 
' ··- '. . ~.._. 

costos d6J~;reducción de las emisiones, como para los países en desarrollo, porque constituía 

ufla núe0f~í!l para obtener recursos e invertirlos en un desarrollo más limpio. A pesar de que 

en. uÜ"·J;indpio el comercio de permisos negociables fue aceptado, quedó claro que su 

ef~ctividad dependerá de la forma concreta de su aplicación. 

creación del mercado de permisos planteó una serie de condiciones muy dificiles de 

· .. ~olucionar; en primer lugar, se consideró que era necesario crear un sistema de control 

inte.rn~cion!ll que permitiera establecer controles internos en cada país, pero como bien 

sab~l11os, -el derecho internacional contemporáneo no dispone de la autoridad necesaria para 

lograr un sistema de control de este tipo; una segunda condición que también se manifestó, fue 

el establecimiento del costo de esos permisos, aquí la cuestión era sí los permisos tendrían el 

mismo costo para todas las naciones y en caso de que así fuera, el derecho a contaminar podria 

ser demasiado barato para las naciones ricas y por tal, los resultados ambientales reales no 

serían nada benéficos. 12 

Además de los aspectos ya mencionados, el principal argumento de los ambientalistas en 

contra del mercado de permisos atañe al principio de que la protección de la naturaleza no 

puede ser negociable, pues se borraría el límite entre la esfera mercantil y el interés común, 

12 Menique Chemillier-Genrcau, .. La mercan1ili:1.ación ecológica", en ~.,,1,fQ,,¿~mntif1'"' México. D.F. 15 de 
enero de 1998, p. 16. 
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que bajo los efectos de la globalización de por sí tiende a desaparecer. En la concepción de los 

- ambientalistas, los intereses comunes deben ser establecidos de inicio, desde la esfera global y 

sobre la base de la igualdad de los humanos ante el clima, lo cual exige fijar los límites de las 

emisiones de manera equitativa y esto tiene que basarse en el número de habitantes y no en el 

costode I~ reducción de las emisiones. 13 

Existen también propuestas alternativas al mercado de los permisos; una de ellas es la 

-- fi~c~Iización,' o sea, la introducción de impuestos sobre el uso de energía sucia. Hasta ahora, 

s~I~ ha podido ser aplicada en muy pocos países y su aplicación a nivel global, podría plantear 

infiniÚi~ resistencias dada la fortaleza y la importancia del sector energía en los sistemas 

econÓíriicos, políticos y sociales. 

Hasta que no se desarrollen fuentes de energía renovables a precios accesibles, este sector 

dificilmente aceptará recortes drásticos en las emisiones. Este sector sostiene que, para 

contrarrestar los mecanismos del mercado no compatibles con el ambiente, se requiere la 

acción gubernamental en materia de innovación científica la cual sólo dará resultados a largo 

plazo. El sector de energía, además, insiste en que para formar un mercado de emisiones es 

necesario involucrar a los países en desarrollo y en que, a corto plazo, los mecanismos 

flexibles de Kyoto constituyen las únicas formas aceptables para los actores del mercado. 

3.3.1. Los principales puntos contenciosos. 

Entre las propuestas de la CMCC (Convención Marco sobre Cambio Climático), emanadas del 

Protocolo de Kyoto, hay tres puntos especialmente contenciosos que hasta la fecha siguen 

suscitando fuertes debates 14
: 

• El primero gira en torno a los permisos comerciables. 

13 Menique Chemillier-Genrcau. <'fa, dt., p.16. 
14 Robert Hahn y Robert Stavins "What has Kioto brought? The Real Architccturc of lntcmational Tradablc 
Pcrmit Markcts", i:n',-..w11,.,,..Jor-1A,,.9'ü<"11,..,,documcn10dc trabajo. 1999. 
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El esquema propone distribuir permisos a los Estados para emitir una cantidad determinada de . " ; -_ 

gases por' afiO:.Y~ü"i~ii~~ que los permisos puedan ser objeto de compra y venta. La idea 

central es'qh~'Úripaís industrializado emisor de una cantidad mayor de gases de los permitidos, 

·· podría~cJ~~i~i:'¿~ros permisos provenientes de los países en desarrollo, esta transacción 

.· debería:d~·'seP;~:~f barata que el costo de la reducción de su propia emisión. Sin duda, este 

~tTiei~ii'i"~~~d~i~61~~iÓn se originó de acuerdo con el principio de lo económicamente óptimo y 

lo miíi ~fibi~nte ..• 
··: _ _:;_< 

Sin,elllbaig¿,Ia introducción de los mecanismos comerciables a la negociación trae consigo 

• ~ma serie de discusiones que ponen en primer plano incongruencias acerca de su aplicación. El 

.Protocolo supone que el comercio internacional de los permisos va a minimizar los costos, 

pero deja abierta la posibilidad de que los países utilicen en nivel nacional cualquier 

fostrumento para combatir el efecto invernadero y esto en un futuro amenazaría con neutralizar 

los resultados e incluso aumentar los problemas, ya que como hemos visto en muchas 

ocasiones, las políticas nacionales anticontaminantes de los países en vías de desarrollo, no son 

las apropiadas y podrían tener efectos muy negativos en nivel social y económico, trayendo 

pobreza, un menor desarrollo, uso de energias fósiles altamente contaminantes y el ciclo se 

repetiría nuevamente. Además debemos de tener presente que lo que pretende el Protocolo es 

reducir en forma global las emisiones de gases y no solamente distribuirlas entre todos los 

países del mundo, dándole derecho a los países ricos de comprarlas que es en sí lo que 

pretende la comerciabilidad de las emisiones. 

• El segundo punto se relaciona con el debate en tomo a la "equidad en la 

relación Norte- Sur". 

Este es un asunto concerniente al concepto de justicia en nivel global y es políticamente más 

complejo que el primero. Dada la diversidad de posturas sobre lo considerado justo en nivel 

internacional, normalmente se asume la postura pragmática de aceptar como justo el resultado 

de una negociación internacional. 

·-·---·-·-:-----Ir? ·.;r~ r1nN 
l.1:-,·,;.d v_.1 

FiH:L.A DE ORIGEN 
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Sin embargo, se podría recurrir a una serie de principios ya establecidos: a) el principio de 

"Cjuien:~ontamina paga", pero este no responde a la pregunta de qué hacer con las emi~.ullt:s 

históricamente acumuladas y su contribución al calentamiento global; el principio de "igualdad 

de derechos", referido a que todos los individuos tienen el mismo derecho a usar los bienes 

cómunes como la atmósfera; la "voluntad de pagar", derivada de la economía del bienestar, la 

cú~fs~stÍen~ que cada quien debe de contribuir con la parte proporcional a sus posibilidades; 

otro elemento lo constituye el simple hecho de sí la distribución de las emisiones, por si 

misma, debe o no ser tomada en cuenta en un acuerdo, y finalmente; e) la posición 

conservadora cuya idea de un .uaú,, 'J'No- legítimo reposa en que los actuales emisores han 

establecido un derecho común para usar la atmósfera tal y como lo están haciendo. 

• El tercer punto es la cuestión institucional relativa a las formas de 

organización, las instituciones u otras formas de trabajo conjunto, así 

como las funciones concretas que deben ser adoptadas para poner en 

marcha los programas establecidos. Las instituciones mismas, en 

ocasiones vinculadas a organismos, y el papel que éstos juegan en la 

cooperación entre los Estados, es uno de los puntos más discutidos en 

todos los temas ambientales. 

En primer lugar, se trata de cómo relacionar las estructuras políticas externas. con las que 

existen en nivel global, multinacional y regional, con las internas; por lo que deberá de tom:11 ~,.· 

en cu.enta que cada sistema político tiene características y capacidades distintas al vincular · 

polític~ interna con la política exterior y la internacional. 

Al fondo de la cuestión institucional esta la disyuntiva entre el sector privado y el público, 

referente a cuál de ambos debe de jugar el papel primordial. Los sistemas políticos establecen 

formas de colaboración entre los mecanismos de mercado y los mecanismos gubernarn-.11iales 

de regulación. El primero es básicamente dominado por las empresas, mientras el scgu11dt• lo 

es por los gobiernos, en un sistema en que cada parte cuenta con instituciones propias. 



75 

Las posibilidades de definir una institución a cargo del tema del cambio climático parecen ser 

amplias, ya que puede ser un organismo global exclusivo o alguno ya existente, por ejemplo, e1 

Banco Mundial, la OMC (Organización Mundial de Comercio), o al&runo de los foros ya 

existentes de las Naciones Unidas sobre el ambiente. Además del nivel global existe 

también el regional, especialmente importante en el caso de la Unión Europea. 

3.3.2. Las diferentes posturas de los países (norte-sur), en torno al Protocolo. 

Existen dos principales fuentes del conflicto en torno al cambio climático: uno, entre Estados 

Unidos y prácticamente todas las demás partes, pero básicamente los países industrializados, y 

otro, que equivale a una especie de renacimiento del conflicto norte-sur. Los dos principales 

temas que corresponden a cada uno son: en el primer caso, fijar la cantidad de reducción de los 

gases y en el segundo, la transferencia tecnológica y financiera hacia los países en desarrollo. 

Las diferencias que han habido entre los países del "norte"han ido cambiando a lo largo de las 

negociaciones. En general, no había problema para asumir que las emisiones van en 

incremento conforme se industrializa un país. En este punto, el único aspecto seriamente 

debatido fue si los países en desarrollo tenían que asumir compromisos internacionales o nó 

para delimitar sus emisiones; la discusión realmente dominante se llevó a cabo entre los 

Estados Unidos y todos los demás países industrializados. Estados Unidos en un principio se 

oponía a cuantificar metas y fijar plazos para la reducción, en cambio, proponía que se fijasen 

estrategias, planes y políticas en nivel nacional para limitar las emisiones. 

Sin embargo, más adelante aceptó el establecimiento de parámetros para evaluar los resultados 

y la fijación de metas cuantificadas. En un principio Estados Unidos ocupaba una posición de 

liderazgo en el régimen pero tras la elección del presidente Clinton se produjo un autént=, 

impulso hacia una postura hostil sobre las reducciones, ello por la nueva conformación 

opositora en el Congreso. 
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En contraste, la Unióii Eu~opea.y Japóil desde'ún principio pugnaban por metas cuantitativas 

para reéiuéirlasemisiof'.ies'para~Í ª.fictioóo~ en i~1~6ión con los niveles de 1990. 
·i~:.: ... ,". ·\, (:.:::.:·: -~.:<~ ,~:.:.; :>~{·.~f·, ·,.·~~>;:_.::!_:~·.: 

·,~·--

El seguriddboJtli~t6qj~·';~~~Ód~]6~~~,,~,ccidnte~;Ónorte-sur, se manifestó básicamente en dos 

puntos: ~nd~~Í~íiJ~'al~s'~i;ri6i'~·¡g~·~~I ~i~~~d~ y el otro a la transferencia de recursos . 
. ' . -_~:~:;,:·-~:.~.',;,'{-.~:~-f'."~ :~#~·'.,~~)~~~f'.'·~:t-~~·~ {i~c ·;\~-~~¡o;•~!,-1 =!'.~-'.º-~~.'' '~~,.-· 

· El Prim.", J~~¡~\i¡~ ,~J/~;;.~.: ". do• a.pecto• d;,.;nto•, uno en tomo al pc;nc;p;o de 

. sób~r~nía'd~':I~~fk'~t~cÍ~,s ~obr~ sus recursos naturales, y el otro al principio de responsabilidad 

. _ ·_:,~ . . ::.·:_: -·>/'.i~:··~:~_>.'.r:::?:~f~.->)}:~~- ;_'>~!:::·· , · · 
· comunpen:i diferenciada. El temor de los países del norte era que el incluir el principio de 

.··•· . soberk~d ~W:iqúeHa parte de1 tratado en 'ª que versa sobre 1os principios generales, sería ' .,.._. ,,_,,-··r.-· .. ,:,. , .. -·, 

peligrÓso p~iqu~ podría crear un antecedente legal para ser incorporado de manera general al 

;dere~ho 'in¡~macional. El argumento en concreto era que un principio de este tipo podría 

• fa~ilita~ la expropiación de las empresas multinacionales, y por el otro, que podría proteger a 

los países eri desarrollo de las supuestas intenciones de un eco-colonialismo . 

. Igualmente, el principio de la responsabilidad diferenciada resultó ser problemático, ya que a 

pesar· de que había consenso en torno al calentamiento como un problema global y que los 

Estados tienen tanto responsabilidades diferentes por causar el problema, como también 

capacidades muy distintas para ofrecer soluciones, el problema real era aceptar una categoria 

diferenciada que podría convertirse en un principio ante el derecho internacional vigente. 

Finalmente, en ambos casos se encontró una solución, los principios fueron incorporados al 

texto· del documento sin que aparezcan como verdaderos principios y con ello se evitaba el 

riesgo de traducirse en términos del derecho internacional. 

El otro punto problemático relativo a la transferencia de recursos constituía un asunto más 

concreto. La idea era: si son los países del norte los históricamente responsables y también los 

que tienen los recursos para abatir el problema, es su obligación aportar recursos para invertir 

en tecnología y generar energía eficiente con el fin de transferirla a los paises en desarrollo. 

Según la postura más radical de esta tesis, representada por China e India, de ahí se deriva no 

solo que los países en desarrollo no tienen por que asumir el compromiso de reducir emisiones 



sino que, con-~) fin <léfrnnareI~roble~~:d,éI'ca;nbio climático, la promoción de un desarrollo 
--_ --''-- :-,~•:,, ~-·C,.,,,:+;~~-;--:,'-_,·_;~''_;/,;';;,,·,c':C'.·';,•~c'C•c-'-C ,:.•;y;'':''•:" ._ J 5 

-menos coritamfoante eri el sur, debe provenir necesariamente del norte. 
' .,·.,,_ . .' .. :· ' . ' '"' ·,· ',•_• _.' 

;.,; 

No ob~tante~Jg_')·¿~-'.~tí~~-¿~~{~~h~'¿ri'~f1'principio estaban de acuerdo con la mayor parte de 

estos a;gu'ITientÓs,'.¡ '1~:hofid~ ~~~prometerse con una transferencia en gran escala empezaban 

-~a ~os~~far~t~~i~~~~x~~~~~~;(::~~~:-,d~- voluntad política. En estas condiciones, la falta de 

comprc)~iso,de:i16~_:'~a'íses ·en desarrollo relativo a las emisiones, que aparecía como una 

víct~ri~"cl~;1C>'s'~d~¡':~:~;/~nr~alidad también podía ser entendida como una derrota, puesto que el 
'• · ,- ··r.s·· · ' •' •'.o~·::· ··, ·· 

.. sur rlO r~cib·¡;í~-~llinMll incentivo para reducir sus emisiones. De hecho, el único compromiso 

-. réal qu~;asJ~fa~ ~~~ n10nitorear las fuentes de sus emisiones de gases invernadero. 
<~_:-· ___ ·;--_·_~: '<:.»' 

- ':• 

ÓtrÓ:~sp~C:t~de mismo problema se presentaba por el lado institucional, cuando se planteaba 

cé>~o ~ncdlltrar un mecanismo adecuado para transferir los recursos tecnológicos y 
. - <·r.·. , 

financieros. Los países en desarrollo originalmente propusieron la creación de un mecanismo 
·:.' 'Ó-:' :'.:.,. .. 

·.·._ éspécífico y ex profeso para manejar los recursos utilizados para la problemática del efecto 

i~verll~ctero, puesto que consideraban que el Banco Mundial no ofrecía transparencia en sus 

~p-era"di~nes. A su juicio, los recursos debían quedarse bajo un mecanismo de control en el que 

oper~fa el principio de "un país un voto"; sin embargo los países en desarrollo perdieron la 

batalla-ya que lo único que lograron fue la creación del FMMA (Fondo Mundial del Medio 

· A~bl~nte), el cual esta bajo el control del Banco Mundial. 

El FMMA ha sido objeto de fuertes críticas tanto por parte de los países en desarrollo como de 

los grupos ambíentalístas. La principal objeción es que esta institución es controlada por los 

países que aportan más recursos, esto es, los países industrializados. Mientras que Estados 

Unidos y el Reino Unido insistían en que los recursos debían ser canalizados sólo por medio 

del Banco Mundial, la Unión Europea (excepto la postura británica), insistía en que el FMMA 

sólo debía ser utilizado como canal y que la distribución de los fondos y gastos debía quedarse 

bajo control de la Conferencia de las Partes (COP). 

15 Edil Antal Fodroczy. $,twmlaz.<vnbiuu.a/;51k1Ófl/.· &m4D'ddmn1biu-dnuidcv-. 'í'bur-consf>aradón-rnt/'t:-&tn¿,...'í'~,,... 
,y· h'í'b,;ñ,,. &'"'Fª• (fcsis) México, D.F., UNAM. F. C. P. y S. 2001. p.84. 
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3 .3 .3. Las poÍíticas cie ¡r~sf~ncio del conflicto. 

Edit Antal Fód.ii~X~,l\ec: d~nt'." de '"' '"''' de doct0<ado", que a lo la<go de la 

negociaciÓn.<l~t~rtt~'c~lo déKy~-t~, s¿ 1~mnifestaron dos tipos de argumentos que explican la 

postura_- µ;5~ '..i~'d~~i~/ ~~te el des~fío del cambio climático: los tradicionales, básicamente 
•. _ .•.•.. ; •.. ~o;i,¡;;~~--,~;t·;,;~~; •. cc~(>-c';, -,.- - . . 

17 _provementes/del enfoque -- realista y neorealtsta de las relaciones internacionales y los 
~- - . -· ... · ~ . .. . ·-?- (.'-__ .,,~_~·- :, - -- " 

-e~foqhes ''no~ed~so~: más íntimamente relacionados con un enfoque de ideas de índole 

i~~~itllcib~~li~¡a y neo-institucionalista. 18 

Los primeros hacen referencia a las características del sector económico afectado por el 

-- problema dela reducción de emisiones, básicamente el sector energético y las industrias que 

usan -energía de forma intensiva, así como a los costos derivados de la sustitución de las 

- fuentes de energía y demás transformaciones necesarias para proteger la atmósfera. 

Los segundos, en cambio, involucran variables relativas a la estructura institucional, el proceso 

de toma de decisiones específicas en cada entidad, la vinculación entre política interna y 

externa, la vinculación entre la política de las distintas áreas, que en el caso del ambiente serían 

el comercio y el sector energía, así como las tradiciones de la política entre el sector público y 

_ privado, e incluso el estilo de hacer política. 

Los criterios de análisis 19que se establecen convencionalmente para explicar las diferencias 

entre las posturas de los diferentes países, son los tres primeros de la lista siguiente, mientras 

que el cuarto es uno nuevo que se propone sea incorporado al análisis: 

a) La dependencia energética. 

b) La influencia de los países en la política económica internacional. 

16 $,¡{,,,,,, 
17 El neorrcalismo se representa básicamente por Waltz. Kenneth N., ( 1959). t?k.J>nte-nnd<fl'~ Columbia 
University Prcss, Nueva York. 
18 Los autores consultados de la corriente inslitucionalista y nco-institucionalista son Pcter Haas. J'auVy¡r-tk 
Jf:k.d"tr.fYYltlmt~ 1990; Oran Young. .9'ñk,.,.,n/iona/G,o,6utrthfl·.·./fk,u¡9;,l9"A~Mhl/!7l~.&Of1r«.t•nndtA~&uironmorbin,a 
J'mkk&<-J'odr{jl; 1989. 
19 Paterson, op: db 1996, pp.77-90. 
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c)La vulnerabilidad del cambio climático y los costos. 

d) La capacidad políticádecooperar. 

a) La dependencia energética: 

TESIS CON 
F1lLLA DE ORIGEN 

Desde esta perspectiva es factible señalar al menos tres grupos de intereses. El primer grupo 

se conforma por países altamente dependientes de la importación de energía, los cuales 

razonablemente están más interesados en adoptar fuertes restricciones en las acciones 

relativas al cambio climático, puesto que ello tiende a mejorar su balanza de pagos y 

simultáneamente, reducir así su dependencia de la OPEP. En estos casos, 

independientemente de la utilidad que puedan derivar de la mitigación del cambio climático, 

la eficiencia energética se puede traducir en beneficios adicionales como una menor 

dependencia y menores gastos. Este es el caso de la mayoría de los países europeos y Japón. 

Al contrario, el segundo grupo de países altamente dependientes de la exportación de petróleo 

como es el caso de los miembros de la OPEP, tienden a ser más hostiles hacia la reducción de 

emisiones porque para ellos esto implica altos costos. En estos casos, la dependencia es tan 

fuerte que cualquier consideración distinta al precio y la demanda de petróleo quedan en un 

segundo plano. 

El tercer grupo de países se integra por aquellos que tienen grandes reservas de energéticos 

pero que no necesariamente dependen de su exportación. Esto es el caso de China y los 

Estados Unidos que generalmente también muestran menor disposición para asumir 

reducciones fuertes y mayores compromisos. 

De acuerdo con las diferencias históricas en el nivel de dependencia de la energía, los países 

han ido adoptando culturas energéticas distintas; así los países dependientes suelen estar 

mucho más orientados al uso eficiente de la energía que los países que cuentan con 

abundantes recursos de ésta. Hay grandes diferencias entre los países forzados a ser 

eficientes en el uso de los energéticos y los que no: el desarrollo de tecnologías de punta en 



80 
. - ~. -· . ·,.,:. ;-,-· ... · ~~ ,~·º .·:. '." ~' . .. 

materia de "sustitución de ftJentes de energía hace que se puedan derivar futuras ganancias de 

fa ve~ta de;i~~ri~ic>gí{~·¿~~orp~i~e~~ ~~t~ ~ su vez explica la poca resistencia para asumir 

compromisos. ~En·ria.ri6io/e~·lospaíses con abundantes recursos energéticos, las campañas 

de energla~j~;g;%'~ti·~~~ ;;esiÓ~ ~oh;~ el gobierno para no comprometerse en la reducción. 
•' '· .. ,-:;:::;·,.:.,: ... ,.· ·,, . 

..... ,. 

Este. criterio/de'·ariálisis se refiere en primer lugar al conflicto norte- sur. El norte, y en 

particular los Estados Unidos, han manejado la tesis de que los esfuerzos llevados a cabo por 

ellos para reducir las emisiones serían anulados si continúa la tendencia actual de crecimiento 

industrial de los países en desarrollo, particularmente de los grandes países como son la India 

o China. 

No hay duda de que la interpretación de algunos de los países del norte sobre la postura del 

sur fue que se trataba de un intento de revivir la agenda del Nuevo Orden Económico 

Internacional de los años setenta. Por otro lado, también es cierto que para algunos países en 

.desarrollo las negociaciones del cambio climático eran explícitamente económicas y 

favorecían asuntos estructurales, tales como el problema de la deuda externa, el acceso a la 

tecnología y la adquisición de recursos financieros para el desarrollo. Este tipo de 

ideologización del conflicto, pese a reflejar indudablemente cierta realidad, significó un claro 

detrimento de la discusión específica sobre el ambiente. 

Otro tipo de interpretación del norte sobre la actitud del sur se percibe en la concepción de un 

intento para evitar un eco-colonialismo y por eso el sur entendía que su nivel de emisión per 

cápita se encontraba muy por debajo de los niveles considerados en la negociación la cual hizo 

razonable y justo no asumir compromisos para resolver un problema que el sur no había 

causado. 

Las posturas en torno a la cooperación en general entre los países también dependen de la 

influencia de cada una de las economías en nivel mundial; los más dependientes desde luego 

favorecen la cooperación de tipo horizontal. En este punto hay una gran diferencia entre los 

'I'ESJS CON 
· F.ALIJi DE ORIGEN 
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conflictos norte- sur eon los del norte-norte. El conflicto entre los países industrializados no 

radica prillcipalmente en las relaciones de dependencia y de fuerza, sino en la política 

adecuada para vjncular los distintos temas de la agenda y en la naturaleza de los procesos 

mismos de toma de decisiones. 

c) ,:La vulnerabilidad de cambio climático y los costos: 

La definición de posturas también depende de los daños que podrían ser causados como 

consecuencia del cambio climático y por tanto, de los costos destinados para la prevención. 

Esta línea de análisis ayuda a entender las divisiones entre los países del sur y del norte, pues 

desde esta perspectiva se puede clasificar la postura de los paises insulares pequeños, países 

menos o más desarrollados, recientemente industrializados o de la OPEP, incluso este aspecto 

contribuye a explicar una buena parte de las diferencias que existen entre la visión de Estados 

Unidos y la de la Unión Europea. 

En el caso de las pequeñas islas, la existencia misma del país se ve amenazada por los 

cambios del clima. Las islas que corren más riesgo son las Maldivas, las Marshall, Tokeleu, 

Tuvalu, Kiribati y Tonga. Otro grupo de países que se vería afectado, en este caso por la 

ampliación de los desiertos, son los del África Subsahariana que son países muy pobres y no 

cuentan con capacidad alguna para adaptarse al cambio climático. 

Otros estados, entre los que se encuentra México y los tigres del Sudeste Asiático, a pesar de 

que tienen preocupaciones relacionadas con el impacto del cambio climático, no le dan la 

prioridad ni la atención que se merece, ya que anteponen los intereses del capital, del 

crecimiento económico, a la salud del planeta. Lo mismo sucede con los paises de la OPEP, 

a quienes tampoco parece importarles el daño fisico que esta causando a la Tierra la quema de 

combustibles fósiles; lo importante para ellos es seguir manteniendo su nivel de captación de 

divisas. 

Algunos estudios indican que la vulnerabilidad de los Estados Unidos es menor que el de la 

Unión Europea, en especial para los países del sur del continente, ya que los vínculos post-

TESIS CON 
1?i1 r T A fi\i' OºTQEN :. . .r L~ lU .. tl .... ,.! J.:1 }.;'..!_ :, ___ ........ _, _____ .. 
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coloniales de Europa con ciertos países altamente vulnerables podrían traducirse en la 

formación d~ ,~t~i'~ d~ 'r;fugiados ambientales hacía Europa, lo cual constituye una 

preocupaciónmás'para el ya muy densamente poblado continente. 
" -•. ·e~:/ • /( ~;-~;:-.-. '. 

Hay que 'lllencian·~t finalmente que la vulnerabilidad no es una categoria completamente 

i~d~;ciri'd~l~t~1·;~~~~~ri~ciona también con el nivel de desarrollo económico y la capacidad 

. tec~ot6~ica: · Por ejemplo, a pesar de que tanto Bangladesh como los Países Bajo~ tienen 

algunas condiciones naturales semejantes y ambos son muy vulnerables debido a que poseen 

algunas zonas situadas bajo el nivel del mar, la diferencia en capacidad tecnológica entre 

ambos hace que sea completamente distinta la manera en que podrian ser perjudicados por los 

efectos negativos del cambio climático. 

d) La capacidad política de cooperar: 

Esta variable es especialmente válida para explicar las diferencias entre la posición de los 

Estados Unidos, de la Unión Europea, o de cualquier otro país. Esta capacidad se asocia con 

u~a serie de factores relacionados con la toma de decisiones en política ambiental, de sus 
.. 

lazos cc>n ,otras áreas de la política que determinan en gran medida la capacidad para vincular 

1.a.Política interna y la política internacional. 

Esta. :capacid~d también tiene que ver con el estilo de la política y el funcionamiento 

instit~cional. El estilo de la política se refiere al enlace que existe entre los órganos de un 

gobierno y las empresas para dirimir diferencias y colaborar para alcanzar metas ambientales. 

Los rasgos específicos del funcionamiento institucional básicamente determinan los tipos de 

articulaciones entre los niveles de la política ( lo local, lo nacional, y lo regional) así como 

también reflejan la forma, convencional o tradicional, de separación de distintos poderes y 

áreas de la política. En otras palabras, revela el intrincado proceso de torna de decisiones en 

asuntos complejos, como es el caso de la reducción de emisiones de gases invernadero que 

conecta niveles y campos de la política tradicionalmente distintos. 
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En el caso dél cambio climático, se trata de ligar el ámbito de la política ambiental con el de la 
• ._i_-~·_;_ _· ,, 

energÍ~ :Y"sobre íri'dci.del comercio internacional, esto es, relacionar una política originalmente 

interna : como lo, ~s la ambiental con el comercio internacional, materia por excelencia de la 

·polÍtié:a infornaci~nal. 

--- --

Eri es!~; ma~é:o, el cambio climático como asunto a tratar en la política, al constituir un 

probl~mci'.g16bal y al traslaparse con el sector de comercio, pasó a ser de un problema interno 

.. ª·un problema global que forma parte de la política internacional. El solo hecho de que el 

· cambio climático se vincule con el tema de comercio, hace que las estructuras institucionales, 

de los diferentes países, ofrezcan posibilidades políticas muy distintas ya que cada uno de los 

asuntos inherentes cuente con procesos de toma de decisiones muy peculiares. 

3 .4. La Cumbre de Bonn. 

Esta cumbre también es conocida como la Conferencia de las Partes del Merco de Naciones 

Unidas, Sobre Cambio Climático (COP-6, parte II); se llevó a cabo en Bonn, Alemania, del 16 

al 27 dejllÍio del 200 l. Asistieron más de 4, 600 funcionarios de 181 gobiernos; el objetivo 
·-·" 

princip~Ide esta cumbre era acordar los reglamentos del Protocolo de Kyoto, de manera que 

comenzase'!~ fase de ratificación por parte de los gobiernos para su entrada en vigor. 

Esta cumbre según muchos especialistas20 es vista como un acuerdo político-histórico que 

salvó. el Protocolo de Kyoto; Michael Meacher (ministro de Ambiente del Reino Unido) la 

describió como: " a brilliant day for the environment" (un día brillante para el ambiente); 

Peter Hodgson (Ministro de Energía de Nueva Zelanda),dijo: "We have delivered probably the 

most comprehensive and difficult agreement in history" (hemos tratado probablemente el 

acuerdo más dificil y de mayor alcance en la historia). Estas expresiones a pesar de su sentido 

optimista, se encontraban basadas en una cierta incertidumbre en cuanto a la entrada en vigor 

del Protocolo, ya que tanto los Estados Unidos como otros países del anexo 1, principalmente 

:o lnlernational Instilute for Sustainablc Dcvelopmenl . 'f-bl.~1! .A't>md7tflw1es 30 de Julio del 2001. p.31. 

F.ALLA DE ORIGEN 
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los del llamado grupo ~'paraguas", (Rusia, Canadá, Islandia, Nueva Zelanda, Japón, Noruega y 

A.usú~ii~) ~~ ~stab~~ completamente satisfechos con lo acordado en él. 

. ~-·. ,_'.~>: .:-, ·. 
:·- ':.""'<~-- º''..'>' ·, 

Jan Pronk (presidente de la Conferencia), hizo ciertos movimientos políticos así como algunas 

concesi~lle~; soh~e todo a Rusia y al Japón, para hacer con ello más atractivo el Protocolo y 

con elÍ~'~a~;rse la voluntad de estos países clave, sobre todo el caso de Japón, cuya economía 
>º .· ~:"' . ' · .. : 

es la set:.~nda más grande del planeta y cuya influencia se pensaba, podria hacer cambiar de 

opiniónÍ~ postura de Washington. 

El coste del acuerdo alcanzado en Bonn, según algunos analistas, es alto en término de 

concesiones sobre todo por parte de la UE (Unión Europea), la cual defendía las posturas más 

favorables para el medio ambiente entre los países desarrollados. Ahora bien, el hecho de 

brindar una serie de concesiones a determinados gobiernos no lo consideró Pronk como un 

fracaso, sino como una buena política que impidió que el Protocolo se hundiera. Además 

según palabras del propio Jan Pronk, no había mucho de donde escoger ya que el Protocolo es: 

"The only game in town" (la única opción disponible). 21 

Por otro lado, algunos observadores consideran que el hecho de que se hayan dado 

concesiones, hace que el Protocolo de Kyoto, se convirtiera en un "Kyoto Light",22 ya que 

ahora sus alcané~s eran menores. 
·.·.~~~·:. '.~' :>·-- - . 

Los proble.mas 61~ve del Protocolo se centraron en cuatro apartados: 

a) Financiación y ayuda a los paises en desarrollo. 

b) Mecanismos de aplicación del Protocolo. 

c) Sumideros de carbono. 

d) Régimen de cumplimi~nto. 

21 ._n¡,¿.m· p.32. 
2~ .9Zk.k/'l\ TEfüS CON 
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- _. ' .. . . 

a) Finandaéión y ayuda a k>s países en desarrollo. 
. . 

Se llegó a la d6~~1usión • de que el Banco Mundial, a través de su Fondo Mundial para el 

Medi~ ..{~bl~iif~:,ri~ariciaría a países de Latinoamérica y el Caribe, proyectos de protección y 
, . '~~ .· ' .,_ . "• - . 

adaptaciÓ~ frente al cambio climático. Así también los países desarrollados establecerían un 

.fo~do.i~t~macional para ayudar a los países en vías de desarrollo a controlar la contaminación 

(mediante ~sesorías en cuanto a un mejor uso de la energía, uso de energías más limpias y 

transferencia de tecnología). 

Ahora bien, la problemática en este rubro sigue siendo lo relacionado con la captación de 

fondos, ya que en el acuerdo se reconoce la necesidad de nuevos y adicionales fondos, pero no 

se especifica la cantidad, así como tampoco los requerimientos legales para solicitar las 

contribuciones a los gobiernos. La crisis en cuanto a los fondos parece ir en aumento sobre 

todo por la salida de los Estados Unidos quienes habían anteriormente acordado proveer 41 O 

millones de dólares. 

b) Mecanismos de aplicación del Protocolo. 

Para asistir a los países del Anexo 1 a lograr sus objetivos de reducción de emisiones se 

promueven tres mecanismos: a) Un sistema comercial de emisiones. El cual como bien 

sabemos se trata de que sí un país con un determinado límite de emisiones estipulado por el 

órgano de competencia de la Conferencia, logra la disminución y si aún tiene margen para 

más contaminación o emisiones, éstas las puede comercializar con otras naciones, obteniendo 

con ello recursos financieros o tecnológicos además de contaminar menos, (art. 17). b) 

Proyectos conjuntos entre los países del Anexo 1 para la reducción de emisiones y c) 

Mecanismos Limpios para el Desarrollo, motivando proyectos entre los países del Anexo 1 y 

aquellos que no pertenecen a él, es decir los países en vías de desarrollo. 

Ahora bien, los mecanismos anteriores deberán de ser complementados con acciones o 

política internas las cuales constituirán un elemento significativo del esfuerzo hecho por cada 

~11\i'~F rQ~T 
!.Ü.J1.1.J V :1.

1! 

FALIJ\ DE ORIGEN 



- ___ .. - - ' ' . 

uno de Jos países deIAriexo ly c~n ~llo cumplirco~el artículo 3 .1 del Protocolo relacionado 

con los obj~ti;~s-¿u;~titati~6·~~~c~·;¡;i~~~r~; '·ºo; ... 

Así también: se m~néióna;qiJ'~ los:países.del Anexo 1, serán requeridos para proveer 
•_ ·,. ,,, • -,_.-. :·-.~:', '• 0•~=:~ .. ~'f.:-·:·~ ··~·.-::~ :º'.''::-.--:: .. :.:· ... • ;·;:--;·-~.-?: ·:~~ :",,T:.·<:• •:-;:.-,:_"o .: ; ;- '• 

inf~rm~ció'ri r~f~v~rit~ c~ri r~lació~'á·~~s ~ctividades complementarias esto de acuerdo con el 
:.,. . ·; ,: ·,:: ."\-~,: ,"~.-~·:-::/:_~,;;:~:::'.;:1'_ >.·~,~·;· : ·.:: ?'-·:, . .-</- . . . ' _··. 

artículo 7·del Protocoló; referente a la comunicación de información. El conocimiento de tal 

info~ni~~i§";::~~7(~~mb·~~~~bl¿ el progreso de cada uno de los miembros del Anexo 1 
.. -~ 

•;:,. 

Por otrbl~do.~n c~anto a la reglamentación de la mayoría de los detalles operacionales, se ha 

estable~icl~que éstos se determinarán en posteriores reuniones, lo cual ha causado que hasta la 

fecha (2o dejulio del 2001) de 84 países que han firmado el Protocolo, sólo 37 países lo han 

ratificado, ello más que nada por que muchos países aún están en espera de esos detalles para 

saber sí ratifican o no. 

c) Sumideros de carbono. 

Estos se refieren a· las árnas boscosas las cuales son grandes captadoras de C02 ; se llegó a el 

acuerdo de qlle los países que mantengan áreas de bosque purificadoras de gases invernadero, 

puedan hacerse· acreedores a ciertos créditos financieros de compensación, así como a 

aumentar sus Hhi~tes de emisiones. Países como Rusia, Japón y Canadá, presionaron bastante 

para que el número de sumideros fuera mayor que el estipulado dentro del Protocolo, lo cual 

es una medida bastante benéfica para los países con extensa áreas boscosas y territoriales lo 

cual les ,6ermite tener más sumideros y por ende más concesiones. Así también Algunos 

países crin~o Australia y Canadá (pertenecientes al grupo paraguas), pidieron no hacer 

·discriminación en cuanto a considerar como sumideros a los bosques y sembradíos agrícolas. 

Por otro. lado, Suiza, México y la República de Corea, pertenecientes al grupo Integridad 

Ambiental, consideraron que los sumideros deberían de tener una escala limitada. 

d) Régimen de cumplimiento. 

TT?<;,rc• CQ?\T 
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El ·Comité de Acatamiento o Cumplimiento estará formado y representado por l miembro de 

cada uno de los 5 grupos regionales de Naciones Unidas, 2 miembros de los países del 

Anexo 1 y 2 miembros de los países no pertenecientes al Anexo 1. 

Se establecieron una serie de medidas23 en caso de no cumplimiento a los límites de emisiones 

establecidos en la conferencia, entre ellas tenemos: 

• La restauración del no acatamiento y reparación del daño al ambiente. 

• Multas económicas para la reparación del ambiente. 

Se establece también que para no llegar al efecto del pago o compensación por no 

acatamiento, el comité de la COP, esta dispuesto a brindar información, así como a facilitar 

los procesos cuantitativos de emisiones, todo ello con el objeto de lograr una integridad 

ambiental, esto será principalmente para los países del Anexo l; también se llevará a cabo un 

monitoreo sobre su metodología para el logro del control de sus emisiones y apoyara en dar 

respuestas a las necesidades de todo tipo que se presenten, todo ello establecido en el artículo 

5.1 (sistemas nacionales), 5.2 (ajustes), 7.1 (inventarios) y 7.2 (guías para la comunicación e 

información) y elegibilidad o ilegibilidad para los requerimientos bajo los artículos 6(Il), 12 

CDM) y 17 (comercio de emisiones). 

Se establece también que habrá posibilidad de presentarse ante la COP en caso de negarse a 

cumplir con los compromisos establecidos, las decisiones y castigos se tomarán por votación y 

estas deberán de tener un margen para su aplicación de -V. de votos del Comité. 

En cuanto a los principios que la COP tomará en cuanta para su diseño de políticas de 

acatamiento será: el principio de la responsabilidad diferenciada y la capacidad respectiva24 , 

:!3 S'h;kn~ p.18. 
24 El concepto de responsabilidad difercuciada, se refiere a la responsabilidad que tienen las partes del Anexo 1 
en cuanto a su lústoria o trayectoria contanlinadora, y la cual no puede ser tratada o tomada en cuenta de la 
misma manera que Ja de los paises en vías de desarrollo, quienes apenas están entrando al proceso de desarrollo 
y por ende de la contaminación. 
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lo cual significa que aquellos países mayormente contaminantes (Anexo 1), así como con una 

capacidad económica mucho mayor (Anexo 1) será quienes deberán tener una mayor 

responsabilidad anticontaminante y presiones económicas en caso de ser infraccionados por 

su no cumplimento. De aquí que no sea extraño el porqué de la posición del Japón, el cual, se 

pronunció en contra de cualquier penalidad para los países que no cumplieran con los 

<lb}etivos contenidos en el Protocolo. Japón firmó el Protocolo pero con la condición de que 

su disputa se reconsiderara después. 

3.5. La Cumbre de Johannesburgo. 

Esta cumbre es considerada como la segunda gran Cumbre de la Tierra, a 1 O años después de 

la Cumb;~ de Río de Janeiro de 1992. Es contemplada como la más grande oportunidad que 

tiene errhJnClo, para dirigirse hacia un futuro sustentable que permita a la gente satisfacer sus 

necesidid¿~sin dañar el medio ambiente. 

El mundo puso grandes expectativas en ella, ya que se esperaba que fuera el medio para llegar 

.ª las acciones concretas y no solamente quedar en el aspecto conceptual de la sustentabilidad 

como sucedió con la conferencia de Río. 

Esta cumbre se llevó a cabo del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002, en la ciudad de 

Johannesburgo, Sudáfrica; reunió a más de 65 mil delegados de más de 180 países y a 

diferencia de la Cumbre de Río, hicieron acto de presencia grandes trasnacionales como Nike, 

Nestle, Me. Donalds, etc. 

-Objetivos principales. 

rp.::1 ..... ·¡· 11 ('i(l u 
!r.11.'.l. ;') ./ '-' l 'I 
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• Retomar . el - camino e ideología hacia el desarrollo sustentable, 
-- -· -~.,,.-- -o~'-;'.: ---

COntempladO en la Conferencia de Río. 

• Elaborar un acta en donde se establezcan medidas concretas para 

lograr un desarrollo sustentable. 
-' '.-_o~--=--...:: :_. 

• Trabajar en. forma conjunta o multilateral tanto gobiernos, 

represent~~t~s de grandes empresas, sociedad civil, ambientalistas, 

etc. en' 1i<id';;ntificación y solución de problem~s específicos tales 

como: r pobl"e~a/ .desarroll~ .. ·•·económico, protección ambiental, 

co~er~io:·~~,~~~~j~~; .. ~~~i~~l!~f~~"~:~~r,tami.~ación del agua, etc., ello 
con el)füPde:frnejora'fiilai(coridiCiones de vida de la población así 

'.': :. ·' _< --~>~ ..... /;~~~ ;:;·:~;_ ::·-~->"i:':::~·'.:-;:-::»\~-~?~'-~~~-:~ ;;~:,,~:-~---,~'.~/''.~-:._, <: ·.: 
como pii°ra salvagÜa~éi~rjos r~é~rsos. naturales del planeta. 

' ~-.'. :\ :··-~; .:~, ?;:::- ;:-~~ .. ~ .<'.n:,:-_: .. V]:.·~~:!~~:::.:.,:.· -:::.\ -. .: -·~-· 

>~:~~:~¡¡,.··:j " -;-.::;::>.)-

Se pretendíá qlJ~ esi~ cC>nfe~encia no solo fuera la secuencia de la Conferencia de Río, ni el 
'• . .,,·,·· .'"···,·· 

siguiente escaÍón 'C!e' la Conferencia Internacional para el Financiamiento del Desarrollo, 

llevada a cabo en la ciudad de Monterrey, México (2002); sino más bien se esperaba que esta 

conferencia ya planteara soluciones concretas a las problemáticas ya tratadas en ambas 

conferencias, estableciendo planes de acción así como fechas límites para el alcance de logros. 

- Principales logros alcanzados. 

• Se creó un plan de acción llamado APD (Action Plan Development), el 

cual se encuentra registrado en un documento de más de 70 páginas, 

cuyo contenido se refiere a los objetivos y recomendaciones que 

intentan conciliar el crecimiento económico, la justicia social y la 

protección del medio ambiente; en él se hace especial mención a que 

tanto Estados Unidos como la Unión Europea, se comprometan a 

aumentar su ayuda para el desarrollo de 5 mil millones de dólares a 7 

mil millones, a partir del año 2006. 

r - ,.,·,.,.,r:1~ CON 
J D0-•) l 
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Así también se estableció que tanto los Estados Unidos como la Unión 

Europeadestine;n 0.7 % .d.e su PIB a los· ·países del tercer; mundo 

(cantidad que ya había sido; fija~ª' con an;~rioridacl en una. d~ las 

conferencias de 'ª o~ru~"~p;· 1 ~69), y a Jo cu~i~.hastLh~y solo 

Dinamarca, Suecia, Noniega y Holanda lo hari cumplidó. En la reunión 

de Monterrey, se ácordó que esta ayuda estaría condicionada a la buena 

"gobernanza", concepto que abarca sólidas instituciones democráticas, 

crecimiento económico, y otros indicadores de la salud del Estado; este 

punto sobre la gobernanza no consiguió la aprobación de los países en 

desarrollo ya que lo consideraron como una trampa y un medio para ser 

manipulados. 

• Uno de los mayores logros en la cuestión climática, fue la declaración 

del representante ruso Mijail Kassianov, el cual mencionó: " Rusia ya 

firmó el Protocolo de Kyoto y ahora nos estamos preparando para su 

ratifica¿iÓ~, cmífiamos en que la .ratificación sea en un futuro muy 
'."' 

Así tambié~, Canadá a pesar del ser el aliado tradicional de los Estados 

Unidos~ tarribiénanunció su intención de ratificarlo, el Primer Ministro 

Canadiense; Jean Chretien, anunció que presentaría antes de finalizar 

este año, un proyecto de ley para ratificar el protocolo. 

Ambas ratificaciones parecen ser los elementos necesarios para que el protocolo entre en vigor 

ya que no debemos olvidar que éste se haría efectivo cuando un número determinado de países 

que en conjunto fueran los responsables del 55% de las emisiones de gases invernadero a 

niveles de (1992). Hasta el momento 90 países con el 37.1% de las emisiones mundiales lo 

25 AFP y AP. "Rusia y Canadá ratificarán el Protocolo de Kyoto", en _,¡¡;,,...,¿,n{-.r(lntemacional), México. D.F., 
miércoles, 4 de septiembre del 2002. p.A4. ---·---.. -- .... ·-----

1·E.·,;r::'. CON 
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han ratificado; Rusi~ rep~cesent~ :el. ! i'y.> d_e)a(e~isiones, y Canadá el 8%, por tal con ambos 

países automáticame_nte el. Pmtocolo de Kyoto entraría en vigor . 
. ",' ·.-: : 

• El cancdíL~l~:~in\6d/~~~J:s~;o':~~j~'.~I presidente brasileño Fernando 

Henrique •• é~i:J~_~()~~::;º~hi:,~~1si'dente ecuatoriano Gustavo Novoa y 

prácti~a~1ente todÓs'JÓ·~·";;:~~~esentantes latinoamericanos, alertaron en 

Johannesburgo so~ie-los can1bios climáticos y se manifestaron a favor 

de la ratificacióndel ~rb'i~colo de Kyoto. 

• Se llegó a la conclusión que para el año 2010 deberá ya de haber sido 

remplazado el J.5% de· 1a producción energética fósil por energía 

renovable, (por supuesto, Estados Unidos, Arabia Saudita, otros países 

industrializados y productores de petróleo, pidieron que no se fijasen 

metas exactas con ese propósito). 

-Los pendientes (¿fracasos?). 

• La posición estadounidens~ siguió ·siendo negativa en cuanto a la '.·'<' ~ . ., . 
aceptación del Pr<?t~c()~(>, 4e:Kyoto. 

• En cuanto a la c~~~tlÓ~ energética, s~ rechazó la propuesta de América 

Latina y ·Europa· en cuanto a fijar metas para el uso de las energías 

renovables,· (solamente se aprobó un párrafo que contempla el aumento 

de este tipo de fuentes de manera voluntaria, sin especificar porcentajes 

o fechas, tal como lo quería los Estados Unidos) 

• El tema de la reducción de subsidios a la agricultura por parte de Jos 

gobiernos de los países desarrollados no se tocó. 

TESiS CON 
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- ~ .. - '.. -... - '. ·. . 

• La apertu¡a de los mercadCi~ de los países desarrollados no avanzó en lo 
''-·:c;-~~-.-i ,.:,'-;=--"e·~,_·· 

absoluto' a lo ya ccmtémplado en la Conferencia de la Organización 

Mundial del Cofu~~bio·(c:iMC), celebrada en Doha, en noviembre del 
- ·-.-·· -,_;º··-:: __ ; .. i.;:·.~~f>~-~):·: <"'.°"':(<·· ·:,~. 

2001. ' ;... ;. 
- - ., -...... .: 

"' r:~\, ·.;.'-

• N~·s.;:a~r~tÓ~lf;~~b~J~~t~ de Cuba de aplicar un impuesto del 0.1% a 

todas.'.a~'üelif~;',·"t~~~sa~~lones financieras internacionales, así como 
: ··>, .... ,,:< ""!.·~~; :. f.~s_~-e:~-:-?~.(-\:: ~~;-;:_::(·-.:>\. 

tambieri dediéa~'el 50% 'de todos los gastos militares a la creación de un 
'- \, - . ,,: º'': '· , .. ; . -- ,,. ;;':"' ~ 

fo~cid!de)ah'NU;para el desarrollo, lo cual representaría unos 400 mil 
:-~~- ~- :--::<'.·:~-:-~~:~--~;_\·:B-~\/:~~~;_\;-.'. :;_'-;-·:_ 

milloriés de dólares; · 

·······.·.•. ,'::;,;;~?f 7··. :.:~:.•··.~·;' 
ElparÍC,ra~a'.;~~~~;~'¡'-~~~uanto al éxito o fracaso de la Cumbre de Johannesburgo, en opiniÓn 

de álgu~~~"Jí(J'(j~}~;¡;¿6~ cívicos, ecologistas, y algunos füncionarios participantes, fue que 
. _ - .<· __ : ·; ;;>::7:_:.·.;<~·r->>··nr;:r>~'.--.. ';·_ <·.-y-_-_.,-. 

'en esta'c~~IJre h'iíbc) másdiferencias que acuerdos, consideraron que se fracasó en satisfacer 

lasdema~da~W~~~iÚ~n~sde personas que desean salvar el planeta de la creciente degradación 

~el m~di~~h~!~;·~~:e;~·~e.~~tamos viviendo. 

El presid~11ú't~J~~~icano, Timbo Mbeki afirmó al clausurar la cumbre: "Esta cumbre 

confir~Óif~;c~~Í~acl ~e que los habitantes del mundo se unan, es posible actuar con espíritu 

. de u~iJa~,~~6 7,';~M~ , . 
- 'e.~ 

Gerd Leip~d}jefe de Greenpeace Internacional dijo: "Honestamente no esperábamos mucho 
• • • ' • 1 • - • 

de estac~fübre, pero me pregunto, qué habría pasado si la cumbre no hubiese tenido lugar. 

Habría sid~' una victoria para los Estados Unidos y para todos aquellos que se oponen al 

proceso ~~ltilateral"27 

Estas declaraciones parecen llevar en sí el sentimiento que ya muchas personas tenemos 

respecto a este tipo de conferencias o cumbres; el ciudadano común, los grupos 

26 Johannesburgo (agencies), "Acaba la Cumbre en abucheos", en r!V'lb1her=/. México, D.F.,jueves 5 de 
septiembre del 2002. p.A5. 
27 rbidcm. 
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ambientali~tas, acadérni.cos, ~odo_tipg de ONGs, funcionarios, ministros, etc., ya no creemos 

en ellas; de-antemanÓ ya sabe~~~-6u~l~s serán los resultados o acuerdos a alcanzar, todo 

parece serqu~~t~~~oíC>s~frai~d~unj~ego político internacional, que debe ser llevado a cabo 
• '. _ •• ,_·~; :.• ·:·:

1
:c0;,;- ·.,-. if ;~-: 1_·; o~:: _o:.--,::_:'; e•.~ .::'.·'~=~·, .,,,.~·-· . -,. ' _ . . :>·--

para mosfrara}Iosé:iuéÍadarios'del.mundo que algo se está haciendo para resolver toda esa 

problemátiC.~. ~~\~'Ü;e~~~J~it~~ pl~neta e inquilinos estamos inmersos (efecto invernadero, 

riont~fui.Í~~ió~riy~ci']'t¿~~~i~~'; deforestación, hambre, pobreza, extinción de flora y fauna, 

dest~dci.óX'á?·¡¡'(:'~~:de:ozono, sobrepoblación, SIDA, falta de desarrollo económico y social 

de muc~~i¡~~(~~~}!~td~); los resultados por lo regular siempre han sido mínimos; conferencias 
. . . - :,!~-.. ~:; 1::::·t:. • .. 

van y vienen '·.Y"' la situación sigue empeorando, prueba de ello es el gran aumento de la 

contamiri~6ión;~n todas sus formas, la destrucción de gran parte de los recursos naturales, el 

crecimi~ri~bde la pobreza en todo el mundo. 

Víctor Flores declaró en &'í'b11;,.,,..rul"la fortuna de los tres individuos más ricos del mundo, 

su'pera la riqueza acumulada por los habitantes de las 48 naciones más pobres", 28 además, los 

treinta países más desarrollados que representan el 20% de la población mundial, producen y 

consumen el 85% de los productos químicos sintéticos, 80% de la energía no renovable y 40% 

del agua dulce, sus emisiones de gases invernadero son l O veces más abundantes a las de los 

países del sur, etc. 

Debido a estas experiencias ya es necesario que en este tipo de cumbres o conferencias ya se 

ataque. la,;y(!r~adera causa de toda esa problemática, es decir, el modelo económico imperante 

(glob~l!i~:ciÓn~f1~~liberalismo), el cual como ya es conocido presenta un esquema de consumo 
~' , '.' -

yproducció1_1 no viable para la recuperación de la naturaleza, ni democrático y equitativo para 

toda la pobla·ció~ , creando con ello las enormes desigualdades entre ricos y pobres o entre el 
. . 

norte y el sur. 

28 Víctor Flores Olea. "Salvar la Tierra", en &'1b1iuo-snl México, D.F., 31 de agosto del 2002. p. Al5. 
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3.5.1. ~a participación de México ante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Sustentable. 

. . -
La parti~ipación del Presidente Vicente Fox en la Cumbre de Johannesburgo, se llevó a cabo 

del 2 al 4 d~_ septiembre; la delegación mexicana que lo acompañó estuvo formada por el 

Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger; por el Secretario de 

Educación Pública, Reyes Tamez; por la encargada del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

XóchidGálvez y el Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda. 

El Presidente Fox, presentó ante la cumbre los resultados e iniciativas emanadas de la 

Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo que presidió en Monterrey, 

México, en marzo del 2002; enfatizando la necesidad de crear mecanismos de financiamiento 

que contribuyan a movilizar mayores recursos públicos y privados para alcanzar la 

é~r~dicaciÓnde la pobreza, el mejoramiento de las condiciones sociales, de los niveles de vida 

y la protección del medio ambiente. 

La agenda de trabajo del Presidente Fox, incluyó también trabajos bilaterales con sus 

hornólogos "de distintos países y con otras personalidades entre quienes destacaron: La Alta 

'Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson; el Ex

pr~~idente de Sudáfrica, Nelson Mandela; así como una entrevista con el Presidente de 

Nigeria'. 

El mart~s 3 de.septiembre, el Presidente Vicente Fox, intervino ante el plenario de la cumbre, 
' - .. -·-

así éofuo': en distintas mesas de trabajo sobre temas relacionados con el futuro del 
:-- '·«·.·.J./- ·-,: ,",:. 

multilateralismo y el financiamiento para el desarrollo sostenible en América Latina y el 

.caribe. Asimismo, participó como líder del Grupo de Países Megadiversos Afines, el cual 

est~ integrado por 15 países: Bolivia, Brasil, China, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Filipinas, 

India, Indonesia, Kenia, México, Malasia, Perú, Sudáfrica y Venezuela. Estos estados se 

encuentran principalmente entre los trópicos y cuentan con un alto porcentaje de diversidad 

biológica, recursos naturales tanto minerales como vegetales; su importancia radica 

principalmente en que en conjunto concentran alrededor del 80% de la diversidad biológica 
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del planeta, :45% de la población mundial, así como la mayor diversidad cultural. El objetivo 
- ;_..;_,_.!:.'_,_:··-.-

de este grupo, es el promover intereses asociados a la diversidad, el acceso a recursos 

genéÚco~;,1~'distribuciónjusta de los beneficios derivados de su uso. 

En laúlt~%~:~t~pa de la gira presidencial, es decir los días 4 y 5, el Presidente Fox realizó una 
., ., ".--·~: .. --~- :_,-:.:...·~--'--·- , __ :_·-~-. 

,Y¡;'¡i¡°cicfi~iaf"~ Ni~éria; ahí se reunió con su homólogo, Olusegun Obansajo e intercambiaron 
-·.---------- .-.,._ -;.·,·--. ,,,. 

p'untos de vista sobre la situación del continente africano, de la importancia de la recién creada 

: Unión:Áf~i;~~a (organización que sustituye a la Organización de la Unidad Africana), sobre 

·. teil'las'globales de interés común (como el petróleo), los derechos humanos, actividades de 

•• car~ct~r. ~últural y el posible nuevo ciclo de las relaciones México-Nigeria-Continente 

Africano. 

3.5.2. Las principales propuestas de México. 

Ante el persistente deterioro ambiental y el incremento de la pobreza en el mundo, México 

_planteó la· necesidad de que los acuerdos de Johannesburgo contribuyan a que la comunidad 

internacional actúe con sentido de urgencia. Las propuestas se pueden ubicar dentro de cuatro 

grandes ámbitos: la acción global, el compromiso de las naciones con el desarrollo 

sustentable, la protección de la biodiversidad y la promoción de la equidad en la distribución 

de los beneficios del desarrollo sustentable. 

-Propuestas para la acción global. 

• Reafirmar nuestro respaldo y compromiso para la entrada en vigor del 

Protocolo de Kyoto. Seguir demandando la pronta ratificación de los 

principales países emisores de gases invernadero, particularmente de los 

Estados Unidos. 
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• Adoptar: un~ agend~ y un p~ograma de acción para los países más 

~ulnerahl~s ~n- m~te;i~~~d;·adaptación al cambio climático. Esta . . ' ,·,,,_, -' - ,·-.. , . : . 

propue~ta ~s_ésp(:Ci~l~~nte importante en virtud de que los efectos de la 

pr~ble'lll'~t,i~~f.a~ilJ¡~;m~~,l~b~I ya se dejan sentir en m~chos lugares, 

como México, enclonde los estados del norte han sufrido una sequía de 

' ni~s· de cloce años: 

• Promover iniciativas regionales en las que se reconozca el valor 

estratégico del trabajo conjunto de los diversos países en la promoción 

de la sustentabilidad, aplicando el principio de responsabilidad común 

pero diferenciada. 

• Fortalecer el vínculo del Consenso de Monterrey con Ja . Cumbre de 
. " ·''!,' ·- - . 

Johannesburgo, en particular, en< lo'j~lati~o ·a , la promoción·. del 

financiami~rito para el desarroHc>; ele t~l~~nerá que ést~ ~6J~~di.\~Ja' ~;i 
,., -·"_ ._:._~_·<" --~--~- · ·. ·. -·· .. - -·:'<<",\:/;\~"~>;f~~;.,-~--?~:;~:-~/';·:>_-··\: .. · __ :: · .... , · .:·'.·':._._:{.r';<·t.~~:,f_:-~·'-<·<_.:··< ,;. 
el respaldo a. las necesidiídes;de los países hacia la instrumentación de 

. - ·'"'.'.;. - . . .· .; ... · ,,. ... ,, ' ... ,;•, - . •'· . .· . . 

sus esfratégilisdepfé>mo6iólrc1éi desarrollo sustentable. 
·····--~~¡;ff·!~f~rt~1.:::.¡;:1:·~,;-,\·:·. ···· ·· · 

• Subra~ar '.i1 'ih1pÓrt~hci~ de la entrada en vigor del Protocolo de 
. . .:·. - .. -.-,.·-~ -.:"-.<-: ,.:..'<'·-:· .• '. 

Cartag~na ~6J:ifci Bioseguridad para lo cual se debe contar cuanto antes, 
.· "•', ;\,,.·· -

con las so'ratihcaciones necesarias. 

-Propuestas para las naciones ante el desarrollo sustentable. 

Proponer un nuevo paradigma del desarrollo sustentable que reconozca y ubique el concepto 

de süsteritabilidad como principal eje rector de sus estrategias de desarrollo económico y 

'SOCÍ(ll. Lo anterior es fundamental ya que los anteriores modelos de desarrollo económico 

imperantes privilegiaban el crecimiento de la economía, a pesar de los grandes costos 

ambientales y la degradación de los recursos naturales que de ellos se derivaban. 



• Integrar las políticas· ambierit~l~s, ·económicas y sociales de los 

países, ~~~gur~nd~ que ~~t~i;incorporen a la sustentabilidad como 

principio rector. ~al lnt~~ra6ióci es nec~sariaen virtud de que el 

desarrollo susten~abÍ~~t~ñe ~~incipalmente a la agenda económica 

de los países y no s6ía~!~rite.al.sector ambiental. 
- - - - ----o - - .-,.,"---'~" ~~---'--- --·- .- - .. . . 

• 

• 

Desarrollar un ~istem~. de indicadores público y transparente que le 

permita al gobierno Ya. la sociedad, medir los avances o retrocesos 

hacia la sÚst~ri[~bÜid~d\umi herramienta así es fundamental para 
·-· <>\:. _:;~:{ .. , - . -~=- ',' 

evaluar si· 1a~ políticas' de Estado, las acciones gubernamentales y 

:~::;17~:t~:~;~1~~Tu~:;jj:<lfzs¡::t:~~:~vas contribuyen o no a la 
-~{:.;<': > ·.· . . ,:·.-_,_,,_:: .. t 

" . :\~-:,\:·;_ . :r:·:: 
Promover. la partielpacióri?de)a sociedad civil en el diseño y 

ejecución de p()Íític/~~ 1~B¡~~tJles y en Ía evaluación de políticas 

sectoriales,para:~s~~J~JrqS?sffdeselnpeño sea congruente con el 

desarrollo s~~~eri·i~til~~!:J/sóf~ ~~¡ . se logrará que la sociedad en su 

conjunto.· coÜtribÜ~~;'.~ ~s\{$~~~11~é en la construcción de la 

sustentabilida~;:~g~~si~fíii~;:¡··el ~ieno acceso a la información y 

se asegur~rá;:1:kri%t~iÓ~;~·;··<(iuentas . 
.¡_ '-·· 

:· .•.. -._~f..·o ;-,~(1-f'-

'_.-, - :(~~~~--;fa!/,\~'.::_::/~-:.-:. 

-Propuestas para la 1»~6i~~c·Í6;f;~ela biodiversidad. 

• 

- . ---~· ,_· ,-:;· -~' ~' '\'.:~:)-_ '. 
'.'.~· }, ·,_ .-

Ubicar~ la .co~s~,ry~~ión y el uso sustentable de la diversidad biológica 

como '>pfiorid~J de la agenda internacional, haciendo énfasis en el 

desarrollo. de un régimen de acceso y distribución equitativa de los 

benefici6i> deri~ados del acceso a los recursos genéticos a las 

comunidades locales. Estos objetivos se promoverán bajo el liderazgo 

de México con el Grupo de los Países Megadiversos Afines, establecido 

a iniciativa de nuestro país. 

FALL..~ DE OillGEN 



98 

• Promover la conservación de la diversidad biológica y que el uso 

• 

' . 

sustentable .de Ja. riqueza biológica y genética beneficie a las: 

comunidade~ ~Ue h~bit~~ ~~t~s zonas y a los países de origen. 
' ;. ' .. ,. ,.,. -.. ·.: .-.. ; :.• 

'·.~:: ., 

. =""--o·.--_----'"·º== ... .-=._·,=. -~-~- -fc.-.-

Combatir 1a:aprC:i~iii'cióÍ1 indebida b ilegítima dé los recursos genéticos 

median,te'.~l.ln~~'~fa~biod~informacióri y el desarrollo de mecanismos 

para ccint·;J;¿~j~l;~~si\rio'de r~cürsos genéticos de los países de origen. 
• • ,-~.: j ..• '"\0; .. :,. :· - . 

. ;·;.:;:< ,;_:~-, .. 
:~·:, :)::·. 

• Promove(:la r~ti9C.~Ción del Protocolo de Cartagena, la formulación de 

leyes l1acio'n¿i~s~p~ra Ja'bioseguridad, el desarrollo de la normatividad 

en··. ~s¡~ \~at~li~.;::~.fúa r~~ulación. sobre Organismos Genéticamente 

Modifi.dadb.s\((&o~~<d:~biéndose analizar los beneficios o daños 

po~~~¿¡¡,~~Ycl~/h;:,-Gim~~J¡ó~ de estos organismos y su regulación caso 
. ,_,:·~:=·<·=':.-~·-;~e~>-{\_:,¿ ;-;,e;··.1 ~,~: :«:.>:~.-

Pº~=9~~?·,_<;~:;~;;:,_:-;_}·( ,~>.:~:: <:~-:~~~- .<\;: 
-.,1,!,<'·:·'.;:··::'.:.,· .. ·:;:·:· ·-:·:y ,. 

Relacionadás c~n-est:aspro~:uesi~s;'~e:i~pulsarán los siguientes objetivos acordados con el 

Grupo.de l~~~~Ís~~ ~~g~d,iv~rsg'/:~ft~;~s:·W.' 
~--~ >\~;~-~~'-:_, .. -: 

----:·-,_:e· -"'.ce•..:.,_ .• 

• Procurar que los bi~rle~;,~i~ié:ios y beneficios provenientes de la 

conservación y apr~v~ch~fniento sustentable de Ja diversidad 

biológica sirvan.de s~~t~~~g;~[clesarrollo de nuestros pueblos, para 

alcanzar, entre otfo~<~r6pósitos, la seguridad alimenticia, superar 

los problemas. d¿ s~l~d· que nos afectan, y conservar nuestra 

integridad cult~r~L . 

• Establecer:;marcos reguladores que generen incentivos para Ja 
<:'' 

conservkción Y' el uso sustentable de los recursos biológicos, 

tomand.o ecn co'nsideración Jos esfuerzos e iniciativas subregionales 

existentes. 

1:"f;lrl"(l rro 1.:.1:..:fo t.; N 
FALL.A DE OPJGEN 



99 

• Promover que en la evaluación de las solicitudes de patentes y 

otros d~;~~h6s r~J;di~~~d~~, los actuales sistemas de propiedad 

. intel~étual córi1id~f~n 1C>s ~onocimientos tradicionales asociados a 
--o.<-.''·-'~-;;.' ' • .. ,-,-, ~i<"', • 

la diver~i&ad ·bioÍÓgi~a: 
.;/; -::.. ' ··. .~· . 

. -: .. : . - '- ·. :;,:· :: ,. . ; ; ;_ -'. . ~ l.;~· -

~-- -~º -~:;~iL.~>i .~~.~~,~~~~~~:-:~_,;~-\~;:'.;-.·:-~ 
-··.··.: '._.:·~· ~ ·: ;" ¡'' •. -·; 

-;'::;.¿_· :_ ..:<< .-,;_,-:,.,- - _:---)_ <·.'.,-.:'- _, 

-Propuestas par~~p~órii~0~1;~F~~s~rrollo equitativo . 
. ·· ~,~·,,. -·--:'·~i·:··:- ;>/iti'.P;~~:-~ ~t;~; .. ;;· ":.·.-- .. -,,~----... 

· :~;:;~¡~~~~~id!~~~~ci~~~.~~t~J0~Th:Yoec~:· :: ·:.:~:n .: 
inc~rporJd(>n'~dgj~, ~Jste~t~biliéláél; sino que' también beneficien a las 

' >~_'.: .": :f:;'::· ~~;·:-~;4 ;_'~' · ·~;r,.~-{-~r: ~~,-=·~:·:,~-''. :.: · ~''; ~ :~·:?:. :-. -~ ·_-. ;-::-_: :·_ <.'. :. · ~ ~ : . ~ ·: ·: · 
comUnidades locáles.<.' 

• Asegurarla',:ll{~~~pié.11~ y amplia participación de la sociedad civil en el 

:~::1~:.~KitK~~~'!!~,~~~i;;~:,~::~:dón de lao pofü;e., y 

: . :·>;.>:;::·:- '-.. ··,.-:';·~¡::~:::\-· ')i··.: '::.e;. ,-.:: .. ,, :::.~,. .. 
•,;·",:,::;~;::~: -.- ~:;·:: ,-,_~-~-~"';;·:. ,':.:: . -

• Prom~v~t;:f(·:.:fü;~~~J~~:{fü~1tw~~·;frespetar el derecho que tienen las 
comllnidade~'ifrciígena~,c_q'ijiC>lsujeto/autor de la propiedad intelectual de 

. -.- . .- . ;': _.:·:: :.-~:- _ .. :t;.~ ~ .("~~:J;~ <'fi::l~:-7/;.~)-~\:;:':'.'~!,/l!~~.,._<:-~'.r ,, _,· 
sus conoci~ie~tós\ftradici()ít~les; así como a la obtención de la 

· titüladd~~:;~{1jigR,~~·~mJ~:~]6'~?bre la diversidad biológica de su región~ 
lo anterior:éOn;.la'finalidad de que puedan usufructar patentes en estos 

.,-,-.. '~.-_.·-~ ·.:,-_\: : .. :,:: /.:..,;:' ~~ "' 
campo,s::.;,. '.· •,:· •:;: :, . 

'·' _·->-~ -
"'. ;_:~ ;; -;~;-~:?-. . ·,; ~ 

• Contin.u~rfa~or~ciéndo la adopción de compromisos específicos, que 

vi~cul~n 'el ~dc~s~ a la energía y el combate a la pobreza, apoyando la .. ___ ,, - ,'._•, 

electrific~diÓíi .rural y estableciendo, metas cuantificables en el . - '' . ." .·.-

incremerifo·del uso de energías renovables en la mezcla energética 

nacional (5% para el 201 O). 
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• Integrar la nueva perspectiva de salud al desarrollo sustentable, lo que 

implica abandonar el enfoque que ubica el tema como parte de la 

política social sustituyéndolo por el de considerar a la salud como un 

indicador fundamental y un elemento transversal del desarrollo". 29 

3.6. La política ambiental en los Estados Unidos. 

La principal característica de la política ambiental de los Estados Unidos es su alto grado de 

politización, lo cual obedece a una serie de rasgos peculiares que han conformado su sistema 

mismo, tales como: la existencia de organismos específicos creados para tratar los temas del 

ambiente, la coexistencia de dos partidos mayoritarios (republicanos y demócratas30 
) dentro 

del ·Congreso, cuyas políticas ambientales comünmente no coinciden; la relación entre el 

sector corporativo y el gobierno, así como algunos rasgos de su modelo cultural, el cual tiene 

una 'Concepción muy particular de la naturaleza, el ambiente, la ciencia y el poder de la 

opinión püblica. 

Másallá de la ideología, evidentemente es la dependencia energética de Estados Unidos, así 

como la satisfacción de intereses económicos de determinados grupos, lo que ha conformado 

su política ambiental, de aquí que no sea un secreto que en la historia política ambiental de 

este país, algunos lobbies, particularmente del petróleo y del carbón, han ocupado un lugar 

muy privilegiado en el proceso de toma de decisiones. El poder de estos grupos es tan fuerte 

que durante algunas administraciones, como por ejemplo durante la del presidente Carter que 

simpatizaba con la política ambiental y la EPA (Environment Protection Agency), lograron 

bloquear junto con la ayuda del Departamento de Energía, alf.•tmas decisiones tomadas por esa 

agencia. En la actualidad la EPA también se encuentra bajo una acusación muy seria de 

29 Coordinación Gencml de Comw1icación de la Presidencia de Los Pinos. Documentos: "El Presidente Fox 
participará en la Cwnbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo y realizará una visita oficial a 
Nigeria" y "La principales propuestas de México ante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable", en 
Aup.·/A0<Uf1>;.uPuVY1ni'¡9'ºb.ma>ffom"nlau·/on,uffia~o.fn,,,,es¿u':9of>rtndj>nk~1.-.rJ'ns.h.mL Com:ultado el 16 de 
septiembre del 2002. 
3° Comúnmente el Partido Dcmócmta es qwcn siempre hu estudo más interesado en las cuestiones ambientales. 
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representantes que cuestionan .. la· autoridad misma de la agencia para tomar medidas que 
• - - - .. -. ,.: • .-_~_;_·-.'e-:: __ -!··;;¡-.; ____ Jf' ;. 

regulen las emisiones de bióxido de carbono. . 

Durante las negociaicigh~i.ci~CRi~fa&;1b'.d~ Kyoto, los representantes del Consejo Climático y 

de la Coalicióridel·cnfr1!l'bt~~~i;féiJs'agrup~ciones representativas de la industria petrolera y 

:: r;;jt~f ~~~~~,.~¡á~f~llr:~:":;:::~~.::7.::::·:~, .~ :::::.;~:::~::~ 
desarroHind~ ~~l:i~icl~~~~'.ji~cl~p·~ndientes a las de la delegación oficial y dedicándose 

. .:.. , •. ·º· ,,.-. """"·'? ~ .••. ;::<: ,;.· .. -.·. ,_ :(--•! .... ,, ~ 

básicamente ~ 'resp~ldar a''.los 'delegados de Arabia Saudita para dilatar lo más posible las 
' . . . :_ ·"'; ~;··.·': . -~ . . ., 

. _,-, 
. ~ . 

La relación ~61íii6~-;~o~dreta ~uese logra establecer en cada una de las administraciones entre 

el presidente' y-~! Cón1r~¡ó· en tUrno es un factor determinante por la suerte de los temas 

· alllbie~talesi·~~-~~ ~1'-J:;~;ío,do :en que se negociaban los asuntos del cambio climático, esa 

relación era'_esJ€ciallri:¿ritefa~ala, en cambio, en los períodos en que estaba más equilibrada, 

por ejeiJ;1_~;~¿~:'.;tS)~{{~~·¡,1~~je logró la reautorización de la Ley de Agua Limpia, se pudo 

mejo~a_r·~.-~st~11~(~i:~:~.~~~;:!~;;~~~::,s)a;ión ambiental. 

-. -_•-_._ .. ·,· .. : ... :.;'.·:'_'fi:;_;•:\;;~!füt .. ·:.,:'•'\,.,< :< .. ··.··.··•- ... ·• 
Esta clarotambién_que•eUiderazgo~poiítico;·a su vez, depende de la opinión pública y. sobre 

. ::~I1~:~:1~!0~~!~!i~~~~~Jt~~~;~í'~.::;: :~,~:~:::·:. ::,:~:::·:: ::~: 
del mundo, 'se t~~d~fca'C-ri'2~cti~id¡d~~:pi,'j¡.ti~as concretas. Para evitar que pequeños grupos 

- - ,,, . ·._,,, ,. - .. ' ·---~ .. ,, ' '; .... ;,. 1. . -

bien organizado~ y p'oderdsó~-pu~-d~~ ;obstruir la construcción de una coalición favorable al 

ambiente, es necesarió inc~~h1~~t~~ l~ habilidad política y convertir el apoyo difuso hacia la 

protección ambiental en apoyo activo que se derive en políticas efectivas. 

31 U.S. Housc of Representatives Committee on Sciencc, Hcaring Chartcr for Joint Hcaring of the Committcc on 
Government Rcfonn. Subcommittcc on National Economic Gro\\th, Natural Rcsourccs and Regulatory Affairs 
and Conunittcc on Seicnce. Subcommittce on Encrg_v and Environmenl. ..9,;.@mn·fa>lhtn/lf·nndrm~s-{l!l"_uf..hm,,,1.h~

pum~r- to- 'Tfll'¿,,,,, ¡¡,p Washington. D.C., 6 de octubre de 1999, p.p. 1-3. Para el análisis más detallado. ver 
también el tema en los artículos de Theresa Soto. "Housc membcrs assert EPA cannot rcgulate CO:? undcr thc 
Clcan Air AcC. y de Jennifcr Lec. "Senate Committce ems tcstimony on climatc changc bilis". en 
hllp://www. weathervane.rlT.orgfealllre092.html consultado el 16 de abril del 2001. 

,---;r.-;¡,~7., rroN 
rT.1Ar/'.J•.;.,) G ~ 
~-A DE OPJGEN 
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3,6. LLaspolíticas'ci~ l~s años noventa. 
·' _--.: , .- • . . -~-.,:C,-,.-,.-_- -e--'.-.-. -;_.,-,<'--;·-,·---.-o_- - - _,_ -

Durante la adÍninistrábióh',d~·tG~~rge:;B~sh,una fuerte carga de ideología neoliberal 

:::~~~l~i~~~~iI~~j~~~~~";~·i::~:::'°~::.i:::::,::~.:p: ~: 
un presidentéi;áiñbienfalista,~;j:>ero>taJ{páiéce-que la crisis económica del 92 hizo que 

-:~· :.· ::: .- .·:"' )-;_ ~-'~:'·~·:'.·-.:;:2~··-.;~:~i;;~P.'.~~~{.~"~'.-\'.'\;~:i: .. '.:;1/;r-,:.,:.~.:;( :.:~~¿i/~::-~-,~S.::~.,>·."·;;:~ ---. ,:· -: ~-· . . .·.. • • • 
abandollára··sus i prorne~~s )',cf<:lllle~tafá ·el apoyo a las políticas anti-regulatonas. Para ello 

. fo;fuÓ~\e1téJ~~~j:b'·~d~ .Cornp~iiú~Ídi~(u~a agencia de nivel mixto y encabezada por su 

, ·• vice6r~sid~Jt'~'' 
0

D~r/:Q~ayle; quien se dedicaba a vigilar puntualmente los efectos negativos 

.. qu~ ef ~~bi~h~~Úsmo pudiéra causar sobre Jos negodos.32 Este consejo, en ultima instancia, 

: füe>er~ri~6i~ál lesponsabJe· de debilitar Ja política ambiental durante los últimos años de la 

ad.:hinl~t;~¿iónde George Bush para abrir camino a los intereses del sector corporativo por 

encima del mejoramiento del ambiente. Esta ideología explica a su vez la obsesiva objeción 

de· Jos Estados Unidos de no cuantificar las emisiones con la intención de evitar una medida 

concreta que permitiera evaluar la eficacia de las medidas ambientales. 

Las elecciones en Estados l)'Ílidos _ de 1992 influyeron de manera determinante en las 

negociaciones délcambri.Cliin~tic6:, Todos los potenciales candidatos demócratas estaban a 
~; ~:-::;~'.:;-,-

favor de cuantificar' las. emision~-~-d~'bióxido de carbono y manifestaban posturas parecidas a 

las propuestas po~ los"~~r'bp·~~s:'.fJ;{9{11iam Clinton antes de las elecciones, incluso mencionaba 

estar considerandbse~iaT~~t~;.t~b'?g~er ~n recorte de emisiones de entre el 20% y el 30% para 

el año 2005.33 T~~·~¿¡~:::~,f~~~'frestar esta intención le dio un gran dinamismo a Is 
. . •· . . .-. ;- _·, .-.·." -- ... , : :.-"-<:·.::.~;-... ·~.:,;" ,-

negociaciones y a pesár de'qti{! en'ése momento Estados Unidos seguía sosteniendo su rechazo 

a Ja cuantificacióll ~e,~Ü;i~i~Üe~,}J¿ ~osición cambió considerablemente. . . . ... _.;_ 

Es razonable pensar que la administración estadounidense de entonces sentía la necesidad de 

cambiar su postura ante el desafio demócrata, ya que estos últimos gozaban de una 

32 Robcrt l. Paarlbcrg. "Lapscd Lcadcrship:U.S. lntcmational Environmcnt Policy sincc Rio", en Vig, Nomian J. 
y Axclrod, Rcgina s. m,,,.Y/uóal&1ui/'<"1HU/'tb.!l'ñulMN0'14¡ .za,,~OJ'ld.!Z>Pgt.- Washington. D.C., Congrctional 
Quatcrly lnc .. 1999. p.p. 210-235. 
33 Matthcw Pattcrson. <J-.dt- p.22 
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credibiÍidad mayor,que los republicanos en el asunto del calentamiento global y en general en 
. _:._·. _,._·_·~ 

los tema~ arr;bientales'. 
~:.·::':),· - ;' ~-. . 

Una ~~z,~é~; eli~'.?~;~,~'.'.~i' ire~idente ,WiÍliam Clinton, demostró no estar en condiciones de 

cumplir:con:tridas sus'promesas de campaña, másaún, el hecho de integrar a su gabinete al 

-di~;cti~-;'.~~ft~~#~~~!~~~~i[~1~:+~f~~Pf6t~~ti~n ~~~ncy)y;propusiera un. impuesto sobre el 

cónsumo'de'eriergía)nojsóló,-cón''eLfin'de recórtar el déficit federal sino también con el 
.. -.. '·,·.' ·. , · -::;)··>- ··::0'.:.:;, ·-:.:-:.~;;<·~'.~~l:/.--::.~~-~~-~i:~:·"ti/1.-~~··1~"S:O,\\T;::tt-_.J/,'.;:.'.;:::i'..'~1 ':_·,_ ~--:~_--.; >-- :'. ~-·~. -_;: · ;.»¡·.:: .... :'_··.'._, _ :. · _ 

objetivo: de.redücirJ;fas'i:emisiones; fue un gran avance, así como una esperanza para el 

. mo~i~ie~~~;·i~·~b¡~;ri~~li~ta Una d~ sus primera~acciÓn~s del director de la EPA fue la de 

~boÜr~Í É~ri~e}8''C!e Competitividad y reemplazarlo por la Oficina de Política Ambiental de la 
'• A • • 

Casa Blanca, con la intención de asegurar que los grupos activistas ambientales tuvieran 

_ m~yor representación ante la Casa Blanca, entre ellos se encontraban activistas provenientes 

del World Resources lnstitute, de la Wilderness Society, la National Audubon Society y el 

Sierra Club. 

Los mayores problemas de la política de .Clinton en materia ambiental comenzaron con la 

presentación de la propuesta de i11,1pl1estosóbre la energía en 1993 y a pesar de que en ese 

tiempo el Partido Demócí-ata _tod~~í~ _cci~trÓiab~ el Congreso, fue rechazada gracias a la 

actividad .de los IÓ~bies indÜstriá1ri~:~ri;'~l'Congreso. Sin embargo la actitud asumida por la 

o~osición'.<f~i,~'in~'1¡'~~r~,~-t~fub'i~'.~"~ t~':1¿~'de una serie de errores cometidos por la misma 

a?ml~i•sff~~!~§;;'~~,~!~t~t~~Q~~t~I"~~'f.f~~~~\ada b.ásicamente como una política de reducción 

del déficit-y 'no cori1o:una·ihiciativa~amoiéntal; en consecuencia, la oposición en el Congreso 
·.- ..... -· ;,··· ~-· .. -~(. ·<: ~~<·~,"'. :: ·~'~·-::·,:· ,-;:>;._-.:.,, .. ~·-:\···>;;,i.;:::•:r<~~~:~ ~ .·\~¡~. ~>-<·)~.:~ '<'"·>' 
reflejaba:rhas,~n~~ire~ist~ri6ia'~n"_g~~~rá"ú ~ümentar los impuestos que un escepticismo hacia 

el c~mblo,'61i~~~~~~%"'s~;;'~~¡{¡:it~~bié~ t~ decisión del presidente al proponer un impuesto 

generalsobre ¡~ e~érgía ~n lugar de un impuesto específico sobre la combustión de materias 

fósiles, como' son' el carbón y el petróleo.34 Esta diferencia de concepto condujo a que el 

impuesto amplio sobre energía fuera rechazado no solo por los republicanos sino también por 

3
·• Robcrt Paalbcrg, menciona en su texto ya citado. que los asesores ambientalistas del Presidente Clinton v el 

mismo Vicepresidente Al Gore, insistían en que el impuesto al carbón. sería la mejor manera de logra~ la 
reducción de las emisiones; sin embargo, el Presidente sostenía que una propuesta que abarcara sólo el carbón no 
podría ser aprobada por el fuerte rechazo de los estados productores de este combustible. como lo es Virginia del 
Oeste, así como otros estados del medio oeste consumidores del mismo. Clinton se decidió por un impuesto 
llanmdo BTU. 



muchos congréslst~s demóc~atasquienes argume~i~()~ ql.l~ Clinton durante su campaña había 
·::.:,__:,_~. __ '-o----:-. ~- -~-- -'"'--- ,_. ----'_· - - --

prometido a lll'clase rnediá ull recorte de impuestos .y n.o un .aumento. . -·· ·, : '., ·. "': .. -. .- . ''.' -. ~-(··." ... , .· _., - : ,_''- - ' ', - ' '.; ·. '. . 
·( '-, .- -·- '-. .,._ ,·,' ':'· : ., /"'. : .. ·¿' ·, - ·" .. , 

=~,~~:tf~i~¡w~~~l*i~1li~i~~i~i~1~~,~~r~;,d~·:.:::,:·d:·~:::~.: 
ésta. también·. fue. blóqúeada pi:>r:.eFC011greso::. ~n ~1.QS)3;· Ja; pr()puesta para aprobar el Tratado 
. ,. ·-'. ; :··,~;'· · ·-· :-.+~.~-~:·:)·~'-.:~;:;,~-:8 :~ -~_"·"?:,~¿:~--~~ :: .;::rir ;: -~~;7'..;'-·;~ ~>:\~-~'.- T.:·C. ~ :.· :~:::;~ .. :.: '. ~\i·;,y~ )1?~ .· .·}\~~- '..· · ·:'. :._·y:~·:7~~c~l: ;; .. ~::Y1·-::(.:~>~-; .:::~ 

.IntemacioriaLsobre)á'Biodivei-sidád~fué otro·:aéloS'temas'i-echazados, no obstante el apoyo de 
--,- :_. - :~ __ ,_- :·,·;.:,~-: : . \~;~:-'_ .~·:_{J<,fi)'.~/~ l/~:~· ;~\V .--.. ~.~.~)r:~r:,r. ~;-~;.;;:; ~:.:~,~:(:;;:,,~:·~í;::.y~;·:~;~,:3,.:~~,~·-~:t::~·':·'.-~/:f:·::::~~-'.:·.·{? ~'-~.:"·;:: . 
una amplia coalicion' dela'.indusfriá'~farmácéutic'á}y: l:íioiecnológica, la comunidad científica, 
·. : .. ;:_. · : :\:~ ·.·:. :>.--.i;:::.·_ ::P·: .. :;. :~:-~~·t;.»-: ·?J~f· ~ .. ~~/~::{ ~·~~~:;:~·{.\·i~._~!:-.:::." '.~]'(\-~;'~(""<'. 1~\f\!1\\~\:: .• :}t.~(/~,.~i~~:~;'.'.~.-.'~.~/((; ·.~?)i:,:~.:x~.'~:··: ;·-~: .::'..·_: : · . . 
algunas:instifodóries'.acadéniiéafy.los grupos'•ámbfontálisfas. Con esto último se produjo el 
; . --. • -.,.;_: ,-- :·-'.\::::_,(X:\: ':S:!;~~ ·' ~;<:.:~:: 1 ~~:~((::~~~~;~~¡,-:~}()>::'~'..~:/::" !f~3~.:i· :'\~;.<- ·.-·):Y"t~-~;:f:.~.:\~· '.f}:~~:;:~é~?~~I/~\\ :e·; . '. • 
pnmer desafio amb1entaf.en !1IVel:mternacional;1mportante para Estados Unidos, puesto que al 

n6 fir~~tl?1i~~i.g~~~;"l~i~~~~~¡~~f~%~?!~í~~~J.~~~;;~~~I~~t~do ya firmado por 169 países del 
mundo y sobre,üritéma'en qüe'Jas compáiiías'de Estados Unidos tenían muchos intereses. 

• ¡ • ., ;•·.', ';· ,•· ·~ ~·•_.),e'~\ '~•':<".'.: _;J:,.:,,' ;:,•~)f/.)if :<~~:\;.;'.-:~::{":');"·,¡·~;):···f.,::'- • ·~' '-

•. ::~:~~±2ri~~:11trr~~-~,~f !!~1:1!::~:::.:~::~::: ::p:::: :: 
Es;ados Ü~id~~~~t~ el;¿¡¡~~~lÓ'cliiiiá¡~C:o1~~~~ara en los mismos términos que en IOs tiempos 

. . . -~ '. ' ·:_ . -~ ·-. ·'-

En medio de un. a~~bienfo ,desfavorable a las reducciones cuantificadas de las emisiones de 

carbón en; Estados D~icfo¡, en J 99~ fue dada a conocer en una conferencia en Ginebra la 
- .' - .. " ~ - - '·. - ' . ---,··;~ -. : .-e;·. 

nueva postura oficial:cle los .Estados Unidos anuente a adoptar compromisos legalmente 
,' ' "·· ... .,_, .. 

vinculantespáral~r~ducC:i<).r1degases. Enjunio de 1997, el senador Robert Byrd, demócrata 

de VÍrgi~i~ d~I d~st~,~i~~~htt/uri~:resolución del senado llamando al presidente Clinton a no 

firmar.ningúri ,tr~tadÜ iiÍt~rh~~io~al sobre el cambio climático sin vinculación simultánea con 

los p~íses en desarrollo, como China, India y México. Esta propuesta füe aceptada por 

unanimidad.35 

35 Esta postura fue una de las "razones" por la que los Estados Unidos no acep1aron ratificar el Protocolo de 
Kyoto. 
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A pesar de los antecedentes ya men~'io~3do~, ~p di~i~~bre d~ 1997 en Kyoto, el Presidente 

Clinton se comprometió a reducir en un)% sllsemisiones sin que los paí.ses en desarrollo 

tuvieran compromisos de reducción'.: Larea~cióll' de protesta fue instantánea, líderes del 

.·• CÓngre~~ e~t~dounidense co~ci: Ne~ di~gri~h, senadores republicanos como Chuck Hagel, 
• • .,,' ,. " '"· • e t• --• • • 

James Inhofe y Richard Lugar, e incluso s~nadores liberales y demócratas como John Kerry, 
, - - . . . , ' - ·_ ~ 

critfoar~~,; sin piedad.el tratado y apostaron á que nunca pasaría por el Senado de los Estados 

Es i~t~re~'i1~te czmpa~~i-)a:·actitudadoptada por los grupos opositores en ocasión de discutir la 

p~rtiriip~cl,óh;·~{~~f~ct~fúüi~o~ ·~ri los regímenes internacionales, específicamente en cuanto 

a Iosjtr~~~~g;~d~;¿@~~6ci6l1 de la biodiversidad y el cambio climático (Cumbre de Río y 

·Pr~to~0"1¿··&~G¿;~~Jr ~ÓsEstados Unidos no ha ratificado ninguno de ambos tratados, pero 

.exlstetúil;a~J~i~ri;!diferencia política entre ambos casos, porque a diferencia del cambio 

· cli~átlb~-·~n ~Í caso del tratado sobre la biodiversidad no existen grupos opositores fiiertes, 

más e~to'ta~poco a hecho que el tratado sea ratificado ya que al parecer lo que más falta es 

voluntad política. 

3.6.2. La actividad corporativa y la concepción ambiental. 

Aparte del poder eje~~tivo y Iegisla~ivo, otr~ actor muy importante en la política ambiental de 

los Estados Unidos,.~,es ,eLsector empresarial, principalmente las grandes corporaciones 

industriales que seopÓnen a la regulación o a cualquier control interno y/o internacional de las 

emisiones de gases. Después de Kyoto, la oposición organizada de las industrias del carbón, 

petróleo y servicios públicos, han gastado 13 millones de dólares en emprender una campaña 

en contra del protocolo.37 

36 Robcrt L. Paarlbcrg. ep, dt-, p.244. 
37 .0',;,k,.,,,, p.346. 
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La organización líder de esta campaña era laGlobal Climate ~hangeCoalition (GCCC), un 
~- ·:...,_-'"~'-.=-:··-o'.~"-'"'···---='-

consorCic:i de las i~clustrias del carbón, petróleo-y a~iomot:ri~ qlie llevó al cabo una actividad 
.,- ' ·-. . •"-·; . 

de "lobbing umbrella", mientras que laCoalitiá11 'ror,\fehicle Choice, un grupo con sede en 

Washington financiado por la iridustria~ut~~~~trii~'::~~~ióigrandes cantidades de dinero para 
... >> < '._:_:·::~.-<~;:.-:,"-::.;-.;;;_;.\.:/·:\!.f.'.;/ .. \·-·. . 

convencer a la pequeña empresa, los seéfores;laborales.y las autoridades locales de que el 
-- -· -·- o- ~-··~. ~-, -~-'-: · _. -.o-,·<:-.~~·.,~:-~~-;-<·: ·7;,:--·-·;-~~~~·.é~-~~;1r.f--;,;c;/~~~/:.S~f:~1~t:.::--.-·" 

- tratado era malo. para América, así logró reimfr y públié.:árla firma de 1300 grupos en contra. 
,-, ._ . _:-,,- ~ ,~: -~;_:..-~r-.:~'.:~~"'~;-::~·:.~·;:" 

. .. :· : ... ,_ <: <. ·· -sL~:~:~·.' .. P0\1 -~-~~,~'.ú;.·.:·~· 
El dinero corporativo.tambiéri'éfue' iri'vertidoJ·eficientemente en generar estudios sobre los 

costosq~~-;e(~f~1,~~.~--~~~H~~~:~~f:~-~it~B;,t.~[J'~~~$~~~T¡ªde los Estados Unidos, por ejemplo, la 
GCCC (Global (:Jimáte:;change 'i:::.Óálition) estimal:fa que la reducción de emisiones le iba a 

",, .... -:;·: :,·::._~. ¡:,·<·-~.:~.·--:t~;~:-:.1.-~\t~J\!',:72'~·:~t:.·;.:f,::\~~·:.,-~ };~-J.·;:-~,~ .. ~1·~:t:<'.\-f~~:l:,~'-~¡,.·~\:" :!~:'.~//}~:'·;>::·, .. :i=y\.~: > -.~.: .. -_ .. -
costar a cada;farriília:JO:ooodóláré(por'año, entre el 2000 y 2020. Otra agrupación, el Center 

, .... ·. --~..:: ·- , .:·/ :.~· 1 ¿~,-~. ·~)~~~-)~ ~,0~::~>~· '.:. ::·r¡:.¡_~:'·~t·1~I~;~·-:·~{#t\:,~.;r~~~;/~:~:lt.\·:s:·/{.:-; .... ~:·:~~: '· -. ,_ .. ;( ·-. ·: .ó •• • ·: • • • • • -::·" ; :. • • .. •• • • 

. for Ef1ergf;and::~c(>noi:nic,~J?_e\1~~l(:)pm.ent,',grupo con un presupuesto anual de 4 millones de 
· .. , , •.; . ., :-.'.•' ·.};;'.:'~\'·"P•,>-' ::·:;'.:•1.:· ->~'"'.'·';'•'-.;7<,'~ -~(~·:•::·:··>~'.~·.-·~· ·~~.; ... · ·. - : - . . . ', . , . 

clólarés y' fln~rieiiicíó~'.¡)~~1~'.i'h<lÜ~t~ili:"'deÍ c~~bón, se hizo cargo de diseminar el mismo mensaje 

·' en .• el sec~d~d,;~.: 1~.··.·~'.'..c.;,!.t.f ~~~~;¡····'J?€~~f •Civil e' . . . 
. .. . ·- ._,; ~ . -~;» '~, •· 

La ~ctivid¿d ~f~~-~~~~~ist~~dtfa~· corporaciones continuó durante los años posteriores del 
·_. ·,: · .. :· :-:· .. '_:.:,,}'{'.,_:::_· .. ·."",'.::::···:·/~.·'-~);:~--~/:~:;,_(~.~~t~\~·/_:~:::/_;:~·;--.:.· .. :,:· ·' :-.-: ... · '.;'- '• . <" < )~.: -> · . 

. trat~do y en· la segundatparte del a,~o de J 998;represcntantes '.de las· grandes compañias de 

petróleo, ;~~o~i~Ó~-9~·~k:á~j~~fü~}9i~·;y.:o,rg~ni~~ci~ne,¡'d~l~vestigación. política de tendencia 

conservad~~ª: &~;d¡~~d~s':··~ ~t~avés· · d; · las,;,':~fici~as del American Petroleum lnstitute, 
~ • - ' ; ' -, ~ ~-· ' "\ 'e - -> ,• ~ _. " ¡ 

planeaban gastar ·5· inillones'de 'ció1~r~s ~n 1¿·5-sigui~ntes .dos años con el fin de "maximizar los 
:·. . <'~"-->-~-- :._ . ;.: .. ":::.·~;-/.,/':~ / ·:::,¡:~';;-;. ::'.:-_-:.:~-:;, .', ,'::--. º'.'.~ .· '.:~··.'t~<::' < :~"~'.-"''-~"/_;. >,·,._:·<<·~~ ~'.:' . ~·' 

írnpactós del~~ ~¿tsi~'hes1d~hiirlca~·d5i'isi~téht~~~~con sus intereses, en otras palabras, con las 
- _ _ .·_-._ ·~ -. -~.- :-~'.~: :-:~-: .\:.~.': ::~,~-:f; .. ~~2~/~: ::.:~~ f_;;~·:: :~~7i·)~:-~,~-:J:_t~~'.r~~r~<<~t~~f.~~)it>.~ ~f~~1~::, .:·4~--·.: -,_. ~ : ;~. 
visiones 'dé 1á:ciencia~:qúé'••foran6::scepticasVresp-écto a la inducción humana del cambio -.. : -' : . '-~-, ·:·· :.~.~> ~; /.<;~/ ·.~i:;:;~ -';. ';~.~!;_ ;/,i, t:::~'~_:(;;{·::<'i\f::~::-~f;.:·;'~· :.::-\;·¿; '.-:;··: .,· ' " 
climático?: :.Est'ey~gíupo __ . éentrajsú'.,•'.atehción en el Congreso, los medios masivos de 

· ~º.;~.;b.~:~~[~~~~~~f~~f !rf i;r~~~~:~ ·· · 
·~;.~~~i~~~iil~i~r{i1;~~;ir~.;::: ~~::::::":·,,:' ;:::~::º:.::: 
1996' y,1997~<1:.s mill~?es;;~.e/dólarés para bloquear el tratado. William Nordhaus, un 

economista'.·d~"Ía\Üni0~;ij~~~;·J;,Y~Ie~ -estimaba que el cumplimiento del Protocolo requería 

doblar los ~rn6io~~eI1~~Í~ÓI~~. ~l~~;bón y el gas natural, lo cual implicaba un gasto adicional 
.. · ... ·,-,',· ·:-

38 ,5Z,;k,., •. p.24 7.' 
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de 2 mil dólare~ anuales por cadafamili~, sólopor~I au~ento en la calefacción y la gasolina. 

F~ilcion~ri(;s'Cii;(-oe~~'rtan'i~ritc>~¡~ Energía calculan también que la clase media enfrentará 

altos cost()s ... aclMCl~al~~. ·c~usados principalmente por la pérdida de empleos en todas las 
~ ~ .- < ' 

industriaS· serlsibl.e.sf al co~_to . de la. energíá, y la agricultura por ser dependiente de los 

fertiliza~i~~.~:- ._ .. _i,:, .·. . 
- -·:~': .. :·:j·--.:-~~~.:-... ~.:~;.'~>~:· :-~:~·;~: ~~: .:~ .. · . 

. -,._. -:·; ,_., ~-. . ·, :. :: :- -

.Sharon Becler en' sU .. Iibro';titulado tlloóo/ J'¡,;~b. 
-. -- : : __ ;.~: - ~~;-_::-::-·-:\:\\ .-:~:1'-~~ :~-:~y/;,>}:511:.~.-:·. {:-'.·~;·:~ 

. explica Una:sedé:déünániobras utilizadas por las grandes corporaciones para contener las 

.. ~ :-· .. ·.-i_-·_~~-. ··:·-,·:·>-:: :><;;-> >.J~~r,;·:·~;-~-~.i-' 1~fi'..~<~·t,::" .'-'~-~\:·.. _-.. : 
· demandas·. de'.;Ios'iambientálistás;: formar a la opinión pública ae acuerdo a sus intereses y 

' ": .· .. '' _>::. :: ->:~:'·?- :::,;·,::_~~~~~?;·?:.,;~~--;';!;::\'.:/<:;?:~~~ .:!.\:.~~-~-. ·\:: . .-·- ·. . ' ,." '· >' ' 
persuadir a los políticos en ~contra de la regulación ambiental. En su opinión, el activismo 

co~poratiV~ J~'13~-~~~~,~~t~~f~'.~~:k~~f11itido que la agenda corpor~ti\la domine cada vez más 
._: -.- . _·. ~-:.;/:· .-;~:.;11·~,_:·.-~-~~\-~t:Y'~~:~:.::~~1 .. >::~-:-:;01~:- ":?7~~·.'·; ·'.~t,_;.,- ,_:'. ," . " :· · .... :.:. ::··::_: - .·- ..... 

los debates ámbiént'ales'.)i las'pfopúestas políticas al respecto, sin olvidar por supuesto que en 

este momento hi~t6~~¿::ágfa"1~~~:;~'110Úalización son las 'corp~~lciÓ~es trasnacionales las que 

:ofl:~::ia :n ~:~::::I~~~l~f !l~%~;6o ~und;al \~º~ e~de <on 'ª' que t;enen maya< 
'·:\:,, . ?;~:2;·.,~~ ' \;'.' .. ~~~·' ·:·:''.:.:·~>: . . ,--': 

A pe'ª' de t~d~,'~Í~i~i~,;j*f~~i%r,;J,,~~ii~~hl'~~J~~º' <e °"' dando una credentc 
conciencia sobre:los_problCm~s~árnbforitales,y esfo<ha hecho que el sector corporativo este 

:;;~~l~!iI~~¡Á~~:~[~~?~~~~~~~lé;:::.d;h::~º :.~:.··::º;n,:~":::: ·~:: 
Movements''; los.cuales afiliana.miles de ciudadanos, quienes por alguna razón temen el 

- - -- ' -·.--e ·--- -. . - . ·-: • - • .~ ; . .. -. ' . . ' 

futuro y no se sient~n capaces de hacer algo en forma individual; también se encuentran los 

grupos de los ~~hink.:.thanks" conservadores, quienes han dirigido su atención a los problemas 

ambientales eón el fin de impedir las regulaciones, pues a su juicio son demasiado costosas y 

dificiles de aplicar e insisten en hacer análisis de costos eficientes para tornar en cuenta los 

gastos ambientales. 

Estos think-thanks intentan convencer a los gobiernos e incluso a los grupos ambientalistas de 

que la única manera en que el ambiente será factor de consideración en la economía es por la 

39 Sharon Bcdcr, /7Mm/J)l;1, g'h,.,~1,.,Aun"H-°'1,&10;rtmmrnt •. Vcnnont: Chelsca Green Publishing 
Company, 1998. 
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vía del libre mercado. lo ~ual se refléja en los conceptos como la propiedad comerciable y los 
>- --- -- -- •--••_e ~--- • ': e; 40 

derechos a' Ja contaminación. Hoy por hoy, ya muchos grupos ambientalistas se han dejado 

persuadir pÓ~ la id~a ·d~I ambientalismo del libre mercado, lo cual parte de la definición 
. . " .. 

conservador~ neoÚberal de que la degradación del ambiente es resultado del fracaso de las 

políticas del mercado; grupos ambientalistas como el U.S. Environmental Defense Fund y el 

Natural-Reso~~~~~ D~féns~Council, han apoyado esta idea y están luchando por los derechos 

de contaminaciÓ~ ~()~~;cializables, los cuales como bien sabemos son una de las propuestas 

hechas por el g~bi~r~~-cl~ los Estados Unidos dentro del Protocolo de Kyoto, es decir, ellos 
' . ··~-' ·;;,' . ' ... 

han propue~tC> qµe:~qJellos países con determinados topes de contaminación sino los utilizan 

pueden s~r ~~rri~-¡:~d~s'ovendidos para que otros países los utilicen. 41 

'."_:¡- e·.".~ -~~.;~·~~:.::Y'-

La cornblnaciÓri;entre las técnicas del activismo y los dineros corporativos se convierte en un 

arma in~J~~b~J~o:sa en la batalla de las ideas. En los Estados Unidos las encuestas de opinión 
.. ·,·. <_.:. ~: "\( 

indica~ ;~C>n~C> los esfuerzos anti-ambientalistas llevados a cabo por las corporaciones han 

gariado fe;.;e~oya que en el año de 1992 pasaron del 17% al 51 % d~ aceptación42
• 

·Los empleadós de los think-thanks conservadores, originalmente eran considerados grupos 

académicos de investigación en torno a· ciertos problemas, en la actualidad se les esta 

considerando más bien como grupos de presión, así como los críticos más activos de las 

políticas ambientales, entre ellos tenemos: la Heritage Foundation"13
, y el Cato Institute.44 

40 ,9'b,;k_,,,. p. !03. 
•
11 Véase, pp.68-75 de este trabajo. 
42 Sharon Bcder, up.rit- p.73. 
•
13 The Heritage Fundalion, es uno de los think-lhanks dominantes en los Estados Unidos; fue fundado en 1973, 
por un grupo cercano a los legisladores conservadores. su apoyo financiero inicial provino de Joseph Coors. 
magnate de la cerveza y de Edward Noble, magnate del petróleo. Tiene el mayor presupuesto de todos los tink
thanks 25 millones de dólares anuales. el 90% proviene de los 6 mil donantes privados entre los que se 
encuentran algunas corporaciones de automóviles, petróleo, c:irbón. industria química y del tabaco. Actualmente 
cuenta con 165 empicados; utiliza estrategias agresivas de mercadotecnia contra los ambientalislas. gasta el 40% 
de su presupuesto en la investigación, más de la miwd en mercadotecnia y relaciones públicas. Su objetivo es 
influir en la opinión pública en temas como la desrcgulación de la industria . 
. ,.. The Cato lnstitutc fue fundado en 1977. es de tamailo mcdim10 entre Jos think-tlianks y con una ideología 
anligubcmamental. Su presupuesto es de 6 millones de dólares anuales: entre sus patrocinadores están la 
American Fam1 Burcau FcderJtion. Thc American Petroleum lnstitutc. Coca-Cola. Exxon. TI1e Ford motor 
Company. Monsamo. Philips Morris y la Procter and Gamble Fund. 
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. Las orga~izacionesthink7th~nks; realizan ~ctividades .de investigación y consultoría, siendo 

esta última'actividad.crucialén ,·~ ccÍnsirÜdcióÍl: y~apoyo de los consensos políticos, por tal 
• ' ' ' ' • •• • • • • - ' ·~- > •• 

hasta cierto punto pridriamos m~11cioífarque,cümplen tareas partidistas. 
• L • ;·.~: ': _,• :f ·. •• ··\--; "' ~-,:~;~,···,;\ ~:.º_;~ :,:·, ·-.-" 

- 't ¡. .>·' ~ >-i ,· -' 

· Una de Ia~ expo.siciones plenasdesu.postura.oo.ns~rvadora se encuentra en los documentos de 

· la~ Fürida¿i~:~~Htrifig~4~'~ ~rinde·'~é'c~i'd6~f~i~~"~~0Í:~~¡'~~~~ión Clinton por firmar el Protocolo 

. · deKyot?,Y,.se ,¡¡¿Li~~--d~•restar:soberánía.·a'. iós Estados Unidos sobre sus propios recursos 

' nat~r~'~i·;.; .• f~~-{~,~~~!6f:f~~e~.ir !~,fo~~;·c~f xi~i~;~'..;f~s6;d~ la política .ambie~tal glo~al en uno 
de los elem,entos centrales.para fünda111e11tarsu cnttca hacra los organismos mternac10nales en 

~::~'ÍJ~~:~irr~¿&j,J,~,,i~d;~.i~.~~é yP~, énde a la Envlmnmentru Pmtectlon Agency 

;,~-; . ' ., -~íi::P , ., -, 

·: :: .. '.(:·~-~~i.;--~~~?-''-. ·~:'._'.~::~ . :.«·: " 

E~ in~er~s~nfa ~~[1fi~r;'~~c~rci los a'~kurhentos catastrofistas de la Heritage contra el acuerdo 

~.itf Jo~ff~\~fü~~!f J~t~!1,tiffitf ~·d~:~;:11·~::::,':: ~:::::, ~~'::~: ::•: 
, eriérgíá cr~ce'~Ía~h:t;~ü~'sd''.;~;~o:~~;,,;~i:¿t~J a su vez~ causaría una caída de la mitad del PIB y 
· . ·>:,,.: ·:/·'· '·.><.:--. _;~,:>·.~-. ..-: ::.:?-J,::~::~f:'..:<);-~;_~~';'.:-~:·_~/:;:".: :;>·Y<:¡~-·\ .. ···?/< ·:;:_"···- _· 
la-¡:iérdida,dé\lomillón'c.Cfe•empléos anuales. Otro de los puntos clave reclamados por la 

I-Ieritagee~J{fal'taid'~·¿oope'~~ciori.de los países en desarrollo, los cuales a su juicio, a partir 

del 2016 ge:~~r~-~ár(~i-7s%:d~ l:os gases y el 66% del bióxido de carbono alrededor del año 
- - . ,_-::. ·c .. - . ' • -

._._,· 

2100. 

Esá IÓgica por supuesto, permite descalificar por completo el Protocolo de Kyoto y sostener 

que,es sÓlo uno·<.le·lOsnüeyos mecanismos inventados por los enemigos de Estados Unidos 

para transfe~iire~~r~~s ~'los países en desarrollo. Heritage va más allá todavía al conjeturar 

que las fi.;tll~as,()9ciri~~·por' crearse para monitorear y verificar el cumplimiento del acuerdo, 
- ... ··._ .. -. - ; .,•,.' . '. 

serfaequi.\faJ_efrte,';~ una•:EPA en nivel internacional y por ser burócratas sólo servirían para 

' malgastarfos impuestos de los ciudadanos estadounidenses. 

45 Thc Hcritagc Fundation. E7he-<5:vl{fidrM:t:-rllri/"/Ú!5'-~ lssucs 1998, capítulo5, p.p. 129-164. 
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La visión s~bre e(carnbiC>.clillláticocomo prototipo de un problema ambiental global-puesto 

:;J·~¡~tf tlf ilf {JJt~.t~~t&~i:rt~::::~::::::~:~~:·::: 
El problema dél'ca~bio''.clilÍlático,i•cu)'a solución exige la reducción de las emisiones de los 

gases ~inv~r,nf1it~~,(~?~~~;r~:~g~.{~{~1?~ puntos más sensibles de la sociedad y la política 

•· estadou;i~~ris~./El>primero'.esl.a cultura despilfarradora de energía plasmada en un modelo de 

con;suT;;:~H;JB~~\~,J.~~:.~~i:.~&~~~~ e~ la abundancia de fuentes de energía baratas y por tanto 

muestra, rimY,:,p(ícaWf1exi~ilidad ante la necesidad de transformarse. El segundo es el 
· - . ·. - : ·.· ·_ ~J".";:-~.: 1 --:~·>~· .·',?',~.::·:z:/!;; >t~·~~ .. 1 ·.:·';.~~·:.:-:t.'':~:;.·-:<': 
1necanismc))blítico basádo en el tradicional choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo 

~o~ e(~:ifi;d~t~t~:iAf if~.'.~~;.el. segundo, esto deja un margen muy estrecho para conciliar 

intereses eii aras.de una política global. 
·. · ·. -~--. .-~ .. ·it·:·:···.):.:.;·~-fé(.:/~:--~:ri,'.-i:~;f~::/~~~-~~ --

·: > -::_ .... ~. >,· ··¿/ <~- ''. ... ·;~: ·, .'t;';.:~>.; .. 
: '' ··' .. _, - .· <:· -- ~ -· . "'." .. ,. :_' ~--:: .~. 

La dificult?d de alca~aflas'.inetas ambientales en Estados Unidos sin duda se relaciona con la 

~vC>lución'.d;ci;l~~J~t;~,ji~r~~'cohsumo y de producción. Las actividades urbanas, industriales 

y ~grÍ~ó1~{·s[~TI~:f,:~j&~~¡~~dÓ 'una enorme presión sobre el ambiente, cuyos principales 

probl~~1~s~~~/r~l;¿¡o~'~::S@~-:~lmodelo de consumo vigente fundado a su vez en un hábitat 

poc() poblidc{-·~{~'uig;d~'.~~~~ículos automotores, la utilización intensiva de recursos y la 

produ¿¿;"iÓZ~~,ri~iJir~G;'~~~~d~~echos. En tanto no se logre modificar este modelo es dificil de 

. pensar ell~~h'cl'~·sii4iJ1f~cJe verdad sustentable. Este modelo sólo podría influir favorablemente 
-·>-·-,~ ·-.~----·-· ·,~··· ... ;·.··· <'' :-.· , . 

. en el all1bi,elii~: si se aplicaran políticas sectoriales integradas y más efectivas, tanto para la 

· económía cB~o Pª~ª e1 ambiente.: 

En cuanto a lacie~cia, tenemos que ésta es un elemento muy importante para la búsqueda de 

soluciones al efecto invernadero, inás no debemos olvidar que aún no existe un consenso entre 

. fa comunidad científica, lo C\Jal ha impedido que el fenómeno del calentamiento global de 

nuestro planeta sea tratado con la prioridad que se merece. Es interesante observar en los 

Estados Unidos que todas las posturas, incluso las más conservadoras y aislacionistas, se 



preocupanpor .. cobij~rse en un~just.ificación ~ien.!ífic~ cuancl_o'desarrollan su argumentación 

p~lític~: 1'[~ sÓ~~,~~~J~ii;~~.políti~ani;n~:~: ~-~;~~ril~s i~di\'.iduos y los niveles locales de la 

políticaquienesdehe-n dé'c~id~r el 'ámbie~teeA~lug~r'deJ§s.~stados y mucho menos aún los 

~rga~isn~;<'.~~:~~~~ional~s, a lainversa._tahl'6·¡~~- s.~"-~fi;~~r~i~-:~-~ realidad el cal:~tamiento de 

la Tierra es un inventó de algunos cuantos ycarecé de:susténtcfcientífico alguno. 
--- o--·.· ,

0
- ,_--,.---.·-"·-~ ~-~::;,o" . . --- . - -... · ;-·,_, ',"'·_:;-:".:.:·,i··-·¡;¡-,~ ~ ::~~~::i-~".: :.::~~~- .·· 

. .. _Y:\--~- .·,º\~~-: ;~::~,¡:.>:-~·-·~,,~ .."_~-;-

~-af~n~~ción Heritage, por ejemplo, insiste en:q~~nci'~g~-i~1e1d,~~~ens6 entre los científicos en 

tres de 16s ~untos fundamentales: 1) existe inceiti~~'J;~~~j~g·-~Jantó a que el calentamiento 
. : . . .. - - . ·;_· - - !-_;··-.;:.'_;:;:~/L~:?~~~~-\:~~~·~~:~~-::·.j;:;·>: ··_:: 
global actual sea real, puesto que el 70% ocurrió antes de;J$>:40; 2) tampoco resultaría claro 

~- ·-:·· . ·. _·,.,; :-~'.·"·:~:·~-?-.~:-"i~;~~:__·:~\'.:·<'.~'-.·:·:'-t 

que este sobrecalentamient_o obedezca a la act.iyidá,ci hu:~~ria/ya que el vapor de agua aporta 

·· ~190% de ese calentamiento; y 3) hay dudii l~~fG~6[:~~~f~~-;del ~~rácter perjudicial o benéfico 
· -':-. · -; . -·-;:"·:, ::; ·- :{;~~-_.;·~.:~~:::S':_'.-~,~~·t_.Jf.~(:}.¡~·;·~-·. :_~· ·: · 
del mismo efecto invernadero, pues existenJi~eas~relátivas de que el calentamiento puede 

. . _ , . . ·: : _;·~'::.:'·_:.:~_\,~~--:'~:~fr;::~~~::~r.',\-:;·:;y:~v~~-'.1 ... ~~~.;:·_· >.:-
expandir las zonas de cultivo en el mundo o alriiénós'éri¡algurias regiones. 

--·- ..... -._-··::':\:.;:v~~:~'}?.j'.'(~:;W:",;·····-• 

··ns.esta ··forma ~·º~-~.n1.~·~·;0)f;,~l~~):,~f.r::ii~~l~~~€f;~:i~·~~,.~~t~Í.ª~~I ___ avance científico- el cual 
nunca és; lineal ya que. lós;é!Mcubiimienfüsí-_s~ haééfi Hnedianté~(a;aceptación o el rechazo de 

:_-_-. ,. · ~ ._··!, ~~, : .. > ;:::~--~',\. ~--;;:r·. ::~::~:-: ~::·~.;{!:: ):~0::~<~~/J.:_,:~f.t~!·:~:'~=-.:.:f):-;..::V~-~:~~~iJ,:.:;: ·H:f~-\,.~/~<;:~i;:¡,(-· ik~2?~:-Yc~_::~·:,~:_--;_;:-./~,.. :: :::>-;·,:··-~·)::, · _ -~ .. 
una serie· de;hipótésis :en ·.'é:órifliCfo.::;~ puede,Jnfluirferi'.la' polítiéáti;()' .viceversa), sobre todo 

.. -_ ·: · _- ;,' : _: _.'.::-'~ ?H~:-~? "-~:_'. -::~'.--~~~.~:.:~:,\~·:<~.;ii:r".-:;:.~A~:~{~- ~~!,f~{z;1~:;;::~~-;~{;~1:0\-.,~\~!i~~~1-:;._:r'..J.}~;~~-:{'1.f i-h~:,.~--~Y .. ~<::f~:~~:r'.'.:-~-;--;_:{~t/::.'. -,~{:f~<:=i~~~.~~ :-~ :::.·:. =-- · ~ _ · 

. cuando, los.temas.deJ~ambiénté'sé •. vuelVi.fü'.cáda\vez~friás'cóinpléjós desdé el punto de vista de 

los
.P_._.l.a:n•.-t•e_• .. ·a/1·1:1·.'1.'e?n'.;t•~.-o;::Cs;1 . .-d'._2'"e':~.'1"ai"!~_--ci:1--e.:i;n'•c<1·a.,:/ .. ::. ·--- '<: •· ··ú'!,_:f_;'.._K"ii"i: e.~\ r~) .,;,;,· ·¡:'/: .··-·· 

·:. -" ~ -.:. ,."·;~'::~~~-. ·{=- <, ;-~;~~c·c_-"-.'~:.-·,~l- ,; ;"~ ~ -(:~.y·.',~- .-:. 7·:'~, • 

; . , ;/·:~~t<~~~~:~r .. i':·.- .'·:·-~< --- -"~:~. , __ · :·=/'>o·:'._._,~·: ~-~:~.~:~:.t_~--t~~-:·~_E/. :·; ::-~, .'-.;:;~;'.·<~/,:} .. :-.. · 

·::~:~'r:r t~~~r~~ .. :~::&::d~i~~~~~~~!~[1~;:~~ •• :: :~º:::::.~~:, ::.~~ 
plazo .. En esta 1Ó~ic~~ concebir los ben~fi~i~st1·~i~¿-~I~~~ es una tarea particularmente difici 1 

··· .. ·_:·- ·:~ ·.· ':- '·:- __ .·, .' .':·.-·.:·>:>.·_¡.- :h,: ·: .. '.::··¡-··,-··:.'.-.:_'···:. ·' 
en . los··• t~más- an1biental~s. globales,· pu~~ ~¿ •. e,lúsie sUfiriiente precisión en las evidencias 

científicas qüe perl'llitan calcular los riesg~s humands, la salud ecológica y el bienestar 

ecónómicci: Confor~e a la creciente ~o~plejidad del debate científico sobre el tema 

ambiental ~ncuestión, la manipulación de la opinión pública va en aumento lo cual conduce a 

su vez a fomentar el escepticismo en tomo al tema. La incertidumbre de la ciencia y el hecho 

de que ésta no sea completamente objetiva, constituyen un factor que vuelve extremadamente 

complejo el tratamiento político. 

•
16 Michacl L. Pm-sons . • IJ'hlm/'111'"U/¡ff~,,g;.,,,A,óeh1nd1A,,,./f&1/t;).N.Y .. lnsight Books. 1995. p.291. 
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El tema de la F'edé~l~ ~m~l~j;~a~~~~:.;~~e¡a, amb;entale• y la ;noert;dumbre dela denda 

están presentes :e~ ~Ód~{16s' ¿~í~~s-'~~i'~~~do, sin embargo ejercen efectos muy distintos en 
• ' ' - ••. ,h , ••. : .. ··-·:- < • ·- ,- - ' .,. 

cada sisten1ie~füh~iÓnd~ ~1frégiiü~n-iristitucional, las características específicas del proceso 

de toma de decÍ~i~~es-;y~imbd~l6 cuÍt~ral. 

3.6.4. La situacióll de la energía en los Estados Unidos . 

. - ' .. -·' . : : .· ·.- . .: '_ 

La posiciÓnde lós EStadosUnidosrespe~to_alcambio climático se basa, en primer lugar, en la 

abundan'cia de·'~oiiJ'b~si'ibl~s-fósi¡~s/i;~~¡tJ~f~yJén'h~a:'dultura muy particular desarrollada a 
._ .. ' :j .; ·:: :;''; .. ·;;·~; ·. . : _:.: ~-- -·--.·~::._·( -::::~-·:··~--~-~~:~:.,.·)-'.'.~\1()>"i~¡-·;:.;1·._S~=:\\~:_:;~/· . -. ' 

partir de est7 hecliO: Esto,exp.liea~ por:quéen;'e:te país, la percepción de los costos de una 

eventual, rnd~cclón de, la~ emi~ibries-:de'.-~á~S;~~&iriuy alta en comparación con los eventuales 

. efectos q~~ el cambio climá'ticó¡•p~,~~~'-~~J~~;:? Es el segundo productor más grande de 
. . . ... · '.' . - . '.--' ··.-·.;·,· ".;".:.'.;>.~:.>>;·:: .J'..:'·,-.. ' 

-- petróleo y de gas natural y el mayor pr(í~uctor de carbón en el mundo, posición lograda bajo 
.. " - . - . . . . _. '. . -~- -' ,: ~-->·:_.·:·''~·. 1 . 

- el beneficio de una oferta muy, amplii'~d¿··fuentes de energía a bajo precio. Estados Unidos es 
'· . . . .· ' ~. , ' ' ,.· ~ .. ··· .. ; ;_ •. ." 

simultáneamente el principal productor,- consumidor e importador de energía del orbe, por 

tanto, su peso e~ el equilibrio rii~~dial entre la oferta y la demanda energéticas es muy 

importante. 47 

Un proceso de esta¡'náturatli~a dio como resultado una cultura despilfarradora de energía 

relativamente suci~'.}¡ti~f~~f~Ó h~stóricamente el desarrollo industrial estadounidense e hizo 

contemplaf é:ua!Clíiié~'::festriCcióll en el uso de energía como sumamente delicada, se cree 

incluso'q~~ ~~d~'.1l:1~r-Jithi~t~~a de la enorme demanda y la existencia de recursos amplios, 
•, .' j • ~ < "• • ,' - •:r ',•, • ':-. • > • .- --., • -• ., " ' i • > ,'.;' • ' , 

los cuales han détenninádo,,ias :j¡)stituciones y toda una infraestructura, la dependencia 
'.· • :_:. . - • ' • ~ _ _. t ,,._., ,··::~. ,,. < -<· .º_~·: ' . -'.·'.", 

económicad~ los Estad6s,'lJ~fcl()s;de los combustibles fósiles es tan fuerte como Ja de un 

adicto a la heroína.48 

47 VíclorRodrigucz Pm:lilla y Rocl~Vargas.Suárez. "Políticas energéticas en América del None: desafíos y 
convergencias'', en Julián Castro, Roben Jackson y Grcgory Mahler S. ~:,,,.J;.u.-ma.s-.9':>#1im.r-m-.,-fm<'f'iar-d-/.A'ñ"e· 
mJ,,..,m'ln.r~O... México: UNAM/CISAN, 1999. p.p.415-430. 
48 Citado por Matthew Patcrson. <'¡,.cit. p.80. 
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Países como Estados Unidos, ; con reservas energéticas significativas. cuentan con una 

in~ficiencia e~ergéÜca may(;i q~e l~s países. importadores de energía que se ven obligados a 

minimizar el ~so.y E~ ·1~9l, Estlld~siúnidos producía el 26% de las emisiones de C02 del 

m~ndo y·";~tc{ini~Íi~ab~·~ti~";ehí~;,~·n<~fa.6% de índice per cápita. en tanto que el promedio 

mundial e;~ d~I ;3::1o/~.49;;~¡' íncli~~~~t:~fecto invernadero utilizado por la WRI50 para medir 

la·~~~t~1~:iiifa~~~~~h'_E~t~db"{{J~fa~~ru;"<l~)19.1%, mientras en~lemania sólo fue del 3.8% y 

en Franci~'éJe1;~.6%,' 
,., ,•' 

Los bajos precios de la energía en los Estado~ Unidos)~o'~trá~t~~ con'. los del resto del mundo, 
' . - ' . - . . >· .' ; _, .. · ··-· ,. ·.¡',~'.;'.,·: ': • ,- >· .. -· .. 

. mientras que la luz eléctrica le cuesta al ciu.dad~nri d~?esep~í5'i(4''dÓl~re~ y a la industria 47 • 
. . -_ • . ,'. - • ·, - .: ; ·~·::;·,:l ":" :-~-~· .. : ,!/<:;'. -~-:::f::'.: ::>}='\:_\~·?:~-~ ~~-~-~-;~~3;:·:.·~~\:;,~·-· .. ;:~J':: <:;-'·. . . 

el ciudadano promedio europeo. paga:::l37'..dolares 1 y la' mdustna;,79;·. y la d1ferenc1a es aún 
~ _: :- > "';,-<-;-./::\'r~-:::~::.::::.~--~~?\r;_:~~:~~:1~\-~:~:'.Jf~', -:,:~/-,~?.Lt~Jfrt;::~~~:~_: ;::_ :? :_: -,:: -- : 

mayor con Alemania, donde los índiéés son'dé'20~LyY!Olidólifres~réspectivamente.51 

· · . . ................. '.:. ;> ,> .. :e :-JL)Z",~.'f ~u~¿·;t;;;~%\~;':·;1····; : · .. ··. 
En Estados Unidos las.emisiones clegaSes cjue pro¡jw:::en el'efecto invernadero, principalmente 

· . ·/ ··. . · >.- .·:,_.-i:_ .:'_):~_/; -~'·.:>-.·_-·_<":-~ '.. '.' ·" .. :> : ... :-: >··>:- .. ; ,(::r/,;·~;~&~~~\·,~,,~Js- , >,'_'.· , .:.. · · · 
el C02, son las más altas del inundo y además. vari enconsfante incremento, entre 1970 y 1993 

aumentaron'e11,uri'~4'.~%~-y c6n ello sobrepasaron l~s·~ :~il millones de toneladas. La unidad 

de C02; p()(u~ld~d::~~I PIB también ~s la m0

Íts aÍta en el mundo ya que representa 0.84 

tonelad~s'p'6ru~iclaa,:lllientras que para los paises europeos miembros de la OCDE es de .52 

tci~eiad~éX.< >·: • · 

En cuan°t~·rla~i~iribución sectorial, las emisiones de C02 en Estados Unidos se reparten casi 
- • -· - ;,,_ •• ' 7.". -· ·-~ ;,:-•_,.,. __ , __ ' - - • ~--. ·,: ,___ -_ _., - • -. • -, -

porpart(!S igualesj'~11ti-'e laind,üstria3.4%,.los transportes 31% y los servicios 35%, en especial 

·e.n la ~;~1~~~i,.~11~1.~i~;~rgl,¡eléctri.ca. · 
\.;· ·-:·'.~: •.. · - __ ,,_- .• .'1'-- -~-.;:·;-;-.,:~-y.; . .., - -

: ::;:::·' ',-...• ". 

EStados)Jniclos e~tihta mucho mayores costos de reducción de las emisiones que, por ejemplo. 

Japón o lalllayor parte de los miembros de la Comunidad Europea. Una serie de estudios 

sostienen que una reducción del 20%, podria costarle a la economía estadounidense entre 800 

•
19 JPPC Climalc Changc: E7hc-.9'.!í'lZU'!7i'r,Y.or1.re-J},.,u(yir.c- 1991. p.XX..XIJI. 
50 World Rcsourccs lnstilutc. <f/J,,rU!7i'aMU«.r·(!lg'l:f16. p.p.201-202. Es un índice agregado de los principales 
gases invernadero, ponderados por su polcncial de conlribución al calent:uniento global. 
51 Richard Lawson. "Climatc. The Tol-'}'O Prorocol and Cape Bajador.,. en 'f./tn/J)w.»~.s.· LXV. No.23. 15 de 
scplicmbrc de 1999. p.p. 718-722. 
52 OCDE. Jf.,,ñfi.ri.r-rk/,f,..,,.,,,¡br/io-amhimtn/.· .!Irtarhs.'1b1id>.t;· París. OCDE 1996, p, 122. 
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y 3600 mil millones de dólares: Esta.mi_sma cantidad al ser citada en el informe económico 

del presidente en el año de ·1990; i~~a6tó significativamente la postura de Estados Unidos en 

las negociaciones sobre cambio c;ífmátiéo. 
- - __ , . ~ .· .. - .·,,'' - . - ·-·· s· 

3.6.5. \ap~líti~aambiental estadounidense y el régimen jurídico internacional sobre 

calentamiento global. 

En 'Estados Unidos el interés por el cambio climático ha ido en aumento desde los años 

setenta; en un principio los principales promotores fueron los científicos y más tarde para 

finales de la década, también algunos políticos entre ellos funcionarios del Departamento de 

· Energía y algunos miembros del Congreso. Por ejemplo, en calidad de miembro de la Cámara ., 
de Representantes ya desde 1982, y más tarde en 1984, Al Gore organizó audiencias sobre el 

tem~:el1el C~mgreso. El interés público por el cambio climático se disparó repentinamente 
';·, 

desde 1988, cuando un :verano excepcionalmente cálido no sólo originó sequías e incendios 

• fo~estales si~ prec~dentes; sino taiTibién parecía sugerir que el calentamiento de la Tierra ya 
... _, . - - .- . - - . . - . -.. ·- . - . ~ . ·. . ; ... . ... ' . 

estabaen'·-mllf~i~~; Eri. co~sé6üC::~<Úa~ durante la campaña electoral presidencial del año de 

1988,'el.wi~Üi()~fl~ig~B~:sh~,C)tif~-n·~o era precisamente conocido por sus buenas credenciales 

. ::~t~~;~?j~~\~~¿~~J~~~;¡flt~:e17:::u:u:¡::,.~ .::•:: ;e:~:o:•::;:, ::~' ~:::,: 
.····.•· e.1 • efect_o ¡i,JeB;·~~~r~; ci1~id~n el· efecto Casa Blanca''. 53 

. ·::_· ~-- .- ,· \-,: -.... :.-.<:·:::'.~:~. ·.<,-~·:· . 

La ·adrniriistración de George Bush presentó la primera estrategia política sobre el cambio 

climático en diciembre de 1992, en el documento US National Action Plan far Global Climate 

Change. 54 A pesar de que este documento aboga por tomar medidas concretas en lugar de 

hacer.·declaraciones retóricas, sólo recomienda tomar medidas de bajo costo y evita fijar 

fechas y plazos de cumplimiento. 

53 TI1e New York Tim~s. ·(ll,,.rA,,mdl'A.-,(?Q,,,,,M ('~ª'W"·" 24 de septiembre de 1988. p. L 
54 Dcpartmcnt of Stale, Burcau of Occans and lntemational Environment and Scientific Affairs. 9L-.J. A)l//ona/ 
.Áaió~,,Jz'¿,.,,,_p,..!J'!oklG'&na/e-(!)ím!f/r. Washington. D.C. Officc of Global Changc. diciembre de 1992. p.129 . 

. _r--·-;-171:' :~ fS-·co '.llT 
•; .C,J. l'i 
: J?.I\ r T.t\ f)Jf .. f'I , ... lJ.l ..... i ·- .. , om. p1fN 
~--------...-...·------ ~!:-4 
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Cuando. en 1993 William Clinton sucedió a George Bush, el tono del discurso presidencial 

cambio en forma notable, pero las políticas propuestas siguieron en esencia siendo las mismas. 

El documento elaborado por el presidente William Clinton y el Vicepresidente Al Gore 

titulado Climate Change Action Plan55
, presentado en octubre de 1993, reconoce que todavía 

existen ·n'iuchas incertidumbres acerca de la magnitud precisa, Jos plazos de recurrencia y Jos 

patroiie!t'rngl~ri~Jes de los efectos del cambio climático, al mismo tiempo enfatiza que el 

ti~mpod~~~tuar en contra del calentamiento global había llegado. 

Lapolíti~~~iectiva sobre el cambio climático se concibe en un contexto de insuficiencia de 

. fii~dain~~~~~ científicos, de incesante oposición del Congreso y de mucha más preocupación 

p~r la política fiscal y la desregulación de la economía que por el ambiente mismo. En medio 
• > •• 

··•de esta atmósfera, en 1993, una de las principales propuestas del presidente Clinton, fue el 

impuesto sobre energía, la cual fue rechazada por el Congreso de forma unánime. En la 

segunda administración de Clinton, la ratificación del Protocolo de Kyoto no era posible pues 

el Senado, con la resolución Byrd-Hagel, indicaba que "Estados Unidos rechaza cualquier 

tratado que no contenga compromisos de limitar emisiones de gases por parte de los países en 

desarrollo".56 

.·La oposición_del Congreso se nutre del apoyo de los ,b'Tllpos de presión internos, provenientes 

. princiJa11ll~~t~:d~I sector petrolero, automovilístico del carbón y de algunas otras industrias. 

Para noactuar en contra del cambio climático, esos grupos aprovechan las oportunidades 

•Ofrecidas por el proceso plural de hacer política; esta política refleja la misma concepción de 

los ideólogos duros al estilo anti,b'lJO y dominantes en la política del cambio climático en los 

tiempos de Bush. En opinión de estos grupos,(incluido el mismo John Sununu, jefe de equipo 

del presidente Bush en la Casa Blanca), el ambiente era sólo una forma distinta para promover 

el comunismo, o al menos, una fuerte intervención del Estado. 

SS .97#n'en1, p.50. 
56 Hcathcr, Smith A. ·•Mullilatcmlism by Ncccssity: Canad1 e Intcmational Environmcntal Policy: Thc Case of 
Clirnalc Changc··, ponencia presentada en la ~<fértYtdn,· JfkiúM1ü-JYTfi.rNu>- G7/1ndi.-Jffii.,:coc México. Cocoyoc. 
1999,p.12. -

--~~------~~~~--
'fl?~T;·· (!1)7'7 ·--~.-.J J' J.~ 
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Por el contrario, los grupos de interés favorables a tomar medidas en contra del cambio 

climático, incluyen el lobby de Ja energía nuclear, Jos grupos ambientalistas y los grupos 

orientados al pragmatismo moderno que operan en el interior de la burocracia 

gubernamental. 57 

En cuanto a la política ambiental de Estados Unidos, debemos decir que las promesas 

políticas, por ejemplo las expresadas por el presidente Clinton en la Cumbre de la Tierra en 

1992; no ,contienen metas oficialmente establecidas; aunque si existen otros compromisos 

tales como 'aquel que menciona que en caso de incrementarse la producción de bióxido de 

carbono,' se~á compensado por la reducción de otros gases, como son el CH4, y el N20, así 
<·, ... 1.,_,_._·:,' .. 

, támbién se acordó en aumentar el efecto de Jos sumideros de carbón (sinks), que se refiere a 
,. ··, ,. -., 

lbs ~o~ques, océanos y materia orgánica del suelo que tienen Ja capacidad de mantener al 

. carbón fuera de la atmósfera. De todas maneras, la nueva política de Clinton significó cierto 

avance encomparación a la de Bush, que lejos de reducir, proyectaba un aumento neto de las 

· emisiones de entre el 1 .4 % al 6%. ss 

. . . -

• ElPian de Acción sobre el Cambio Climático (CCAP). promovido por el presidente Clinton, 
,.,-, 

co11tiene ún conjunto de medidas débiles de carácter voluntario y responde políticamente a dos 

nuevas alianzas entre el gobierno y la industria conocidas como el Climate Challenge y el 

· Climate Wise Companies. El CCAP es un programa administrado voluntario elaborado por el 

Departamento de Energía en lugar de la EPA y centra su atención en las estrategias de 

reducción de emisiones de las empresas y las centrales eléctricas, la recuperación y uso del 

metano agrícola y de los sistemas de extracción minera y de gas, el desarrollo de motores 

industriales enérgicamente eficientes y de neumáticos con menor resistencia de rodaje. En 

otras palabras, se centra en mecanismos que no afectan directamente la fuente principal del 

problema, el C02. En estas condiciones, el augurio para lograr las metas, no necesariamente 

aseguraría el mejoramiento efectivo del ambiente. 

57 Michael Hatch. "Domestic Politics and lntcmational Ncgotations: 111c Politics ofGlobal Wanning in the 
Unitcd Statcs". ~1nudef&,,,¡,.,,,.m,.,,,,,1V,,¡r7Ja,,.¿J,Pn1m/. vcrJno de 1993, p.p.1-39. 
58 U.S. DcpartmcntofStatc, Bureau ofOceans and lntcmational Enviromncntal and Scicntific AITairs. <')!..dr, 
p.5. 
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El plan de trabajo: de• Clinton, incluía 44 iniciativas dirigidas a aumentar la eficiencia 

enérgéticael(ei s~ctor comercial, residencial, industrial y de transportes mediante el fomento 

de Ja sustJiuciÓ~ de combustibles con alto contenido de carbón así como la reducción del 

· met~no· y;de fos. óxidos nitrosos. La mayoría de las medidas propuestas esta destinada a 

. intr~duhi;· •. 6al11pañas de información y/o acuerdos voluntarios con distintas ramas de la 

fodústria; sólo unas cuantas abarcan aspectos de regulación.. En general, las iniciativas 

bllséan ampliar el mercado de inversión de efectivo en tecnologías nuevas o las que ya están 

cercanas a ser comercializadas. 

Ahora bien, el esfuerzo exigido a los sectores comerciales y residenciales era mucho mayor 

que su contribución al problema, simultáneamente a los principales protagonistas, como son 

los sectores industriales el transporte y la energía. Esta desproporción sectorial se explica de 

forma evidente por razones de orden político, pues guarda una relación inversa con el peso 

político representado por cada sector en el Congreso. 

El costo de las acciones contempladas entre 1990 y 1994 se estimaron en 60 mil millones de 

dólares que serían compensados por la misma cantidad de ahorro de energía para el año 2000. 

El presupuesto que destinó el plan a la investigación científica se ha ido elevando día tras día 

y su principal destinatario ha sido la NASA. El plan fue acompañado por una serie de 

programas estatales y vale la pena mencionar que para 1994 ya 22 estados de la Unión ya 

había estatuido leyes, regulaciones o programas de investigación sobre el cambio climático. 

Sin embargo, las acciones propuestas por los estados, entre ellas la conservación de la energía, 

el mejoramiento de la eficiencia energética y las reducciones de gases, no establecen un claro 

compromiso de reducir las emisiones a los niveles de 1990 (como lo pretende el Protocolo de 

Kyoto). 

El mismo documento hace la aclaración de que las medidas propuestas no fueron solo 

concebidas para estabilizar el nivel de emisiones, sino también para poder reducir el déficit 

presupuestal, la creación de empleos y para estimular la inversión de tecnologías nuevas. El 

plan también reconoce que las medidas propuestas son insuficientes para reducir la emisión de 

gases invernadero a largo plazo. 
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El documento, por tanto, lanza una serie de iniciativas que conforman una estrategia de largo 

plazo centrada básicamerite.enel desarrollo de nuevas tecnologías. Incluye, por ejemplo, un . . ._ . . - ~ ·. 

proyecto' común dé. los tres prbducto~es más grandes de automóviles para desarrollar un 
' - - ·. . ..... - : :; . . ,.: :,__-___ , .. ·, ~-- ._·-~ . -') ':-_··· ' ·-. - ' ;_ ·- --. 

prototipd.~e~vehÍ~uí§ír~s·'.yec~s.más efectivo que los convencionales y la creación de un 

comité as'ésor, é!OAri¿ido ci6rií~· car-talk, cuya función es explorar las oportunidades para 
'[. .. . ··-··. , .. ' 

. redllci~ las'e'iÜisi~'ne~~~n~ el' sector del transporte. 

En resumen, las políticas internas encaminadas al cambio climático sugieren básicamente, 

medidas que por sí mismas representan beneficios aunque no tomen en cuenta los efectos 

ambientales. No se proponen medidas que exijan un cambio definitivo en el comportamiento 

del usuario hacia el ahorro de energía lo cual, en opinión de los expertos, sería la única medida 

efectiva en una sociedad acostumbrada a la abundancia de energía barata. 

En 1996 se realizó una evaluación de la política de los Estados Unidos sobre el cambio 

climático por un grupo independiente, a petición del secretariado correspondiente de las 

~aciones Unidas,59 esta evaluación mostró un panorama bastante negativo. Dicho documento 

considera que hoy es menos probable regresar al nivel de emisiones netas de gases 

invernadero a los niveles de 1990 que cuando fue concebido el plan de acción del presidente 

Clinton. Entre los principales obstáculos que se señalan es la falta de consenso científico, la 

oposición del Congreso y el crecimiento económico más acelerado asi como los precios de la 

energía más bajos que los originalmente contemplados. El informe también cuestiona la 

voluntad de la industria de los Estados Unidos para reducir las emisiones y considera que dado 

el carácter voluntario de las propuestas, no hay posibilidades reales de lograr las metas. 

La complejidad de los problemas enfrentados por Estados Unidos para estar en condiciones de 

colaborar en. nivel internacional con el fin de reducir de manera efectiva las emisiones, se 

encuentra muy bien explicada en un documento escrito en 1998 por Richard Benedick, 60 quien 

59 Rodito Buan, Alexey Kokorin, Trcvor Morgan, Robcrt Homung y Peer Stimsen ... Unitcd Statcs report on the 
Department ofthe National Comunication"'. (Unitcd Nations Framework Covention on Climate Change) 26 de 
febrero de 1996, en Attp://,,,,uw-.1uuj>.md1{t/rm.4$-h.,,,O/.d,,. consullado el 20 de mayo del 2001. 
60 Richard Bencdick. "How workable is the Kvoto Protocol? Este autor es actualmente asesor del Pacific 
Northwest National Labordtory, que coordina· los esfuer;:os de los países desarrollados. en materia de 
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fue el jefe de la delegación de los Estados Unidos, uno de los arquitectos del Protocolo de 

Montreal y asesor de las Naciones Unidas para la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. 

Conforme a su evaluación, El Protocolo de Kyoto no esta en condiciones de ser adoptado 

porque es demasiado estricto e inadecuado para resolver el problema a largo plazo, e incluso 

contiene algunas verdaderas trampas las cuales podrían volver aún más compleja la solución. 

13er,iedick sostiene que al Protocolo le falta la visión política a largo plazo porque las 

· ' propuestas son incongruentes con los objetivos ambientales fijados. Asi por ejemplo para 

· ·· Estados Unidos en donde se le fijaba una reducción del 7% de sus emisiones registradas en 

1990,para los años 2008 al 2012, tal medida le requeriría un incremento de precios de energía 

que sólo sería posible mediante la introducción de un imp.uesto elevado al carbón y esto a 

juicio del autor era una medida absolutamente irreal que el Congreso no iba a aceptar. En este 

sentido, las medidas propuestas por el presidente Clinton incluido el aumento Adicional de 2. 7 

mil millones de dólares para la investigación de tecnologías nuevas a lo largo de 5 años, 

créditos al impuesto destinado a la eficiencia de combustión, la desregulación de utilidades 

eléctricas y el fomento del comercio de emisiones, resultan ser claramente insuficientes. 

La posición de Estados Unidos dentro del Protocolo, considera Benedick, se basó sobre todo 

en el fomento del comercio de emisiones, aquí la idea era que si un país llevaba a' cabo un 

proyecto de reducción de emisiones o aumentaba el número de sumideros o sinks, podría 

vender las "unidades de reducción de emisiones" (UREs) conseguidas a otro. Se señalaba que 

la compra de UREs debería de ser considerado como un suplemento de las acciones 

domésticas de los países pretendiendo con ello cumplir con los compromisos contenidos en el 

artículo 3 del Protocolo. El comercio de emisiones aparece contemplado en los artículos 3 

(objetivos de limitación y reducción de emisiones y sumideros), 6 y 16 del Protocolo y se 

. restringe a los países desarrollados listados en el anexo 1 del Convenio Sobre Cambio 

.Climático. Esta postura contemplaba sobre todo amortiguar el impacto interno de los costos 

de reducción y debía ser vista según Benedick, como un intento de crear fuentes de derechos 

·destinados .a ser vendidos, permitiendo de esta manera a los países a cumplir con sus 

· compromisós asignados. Sin embargo, la construcción de un sistema internacional de 

investigación cientllica e industrial, con el fin de elaborar una nueva propuesta que ayudaría a resolver el dilema 
de Kyoto, el documento se encucntrn en: http://www. wetheIVanc.rff.org consultado el 22 de marzo del 2000. 
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comercio de estos derechos lo consideraba como algo sumamente complejo y su puesta en 

marcha podría llevar largos años aún cuando se resolviera el punto más delicado de cómo 

repartir esos derechos y verificar fehacientemente los resultados. 

Otro de los mecanismos del Protocolo en los que Estados Unidos se apoyaba era en el artículo 

12, el cual trata sobre "los mecanismos de desarrollo limpio"; este concepto fue introducido 

por los Estados Unidos y demás países del Anexo I (con el apoyo de los grupos de presión 

empresariales) y trata sobre el tema de la búsqueda e implementación de los mecanismos 

necesarios para lograr un ~esarrollo sustentable así como un mayor control de las emisiones 

de gases invernadero. Aquí los Estados Unidos como los países desarrollados podrían 

apuntarse como propias las reducción de emisiones logradas por su acción conjunta con los 

países en vías de desarrollo hechas en sus territorios; esto además de brindarles un mayor 

margen de contaminación les abría grandes oportunidades de negocios por la compra-venta de 

tecnología; muchos grupos de presión sobre todo los industriales no lograron ver esta postura 

como algo benéfico nos dice Benedick, sino más bien lo consideraron como una forma de 

salida de capitales para invertirse en los países pobres (por sus grandes ventajas a la inversión 

extranjera: mano de obra barata, impuestos bajos, gran acceso a recursos naturales, estímulos 

.fi~c~les, etc,) creando a su vez en los propios Estados Unidos desempleo y una baja en la 

()tr11s,p9líticas que también parecían darle una ventaja a los estadounidenses dentro del 

Protol:oi'o era su enfoque sobre las "emisiones netas", así como su consideración de la "cesta 

de g~ses';,; ~I primer enfoque consistía en calcular en cada país las emisiones netas de gases 

, _ i~~e;ria<l~ró producidas y a su vez restarlas por las absorciones netas de los ecosistemas o 

sumideros. El segundo enfoque consistía en calcular las emisiones conjuntas de los seis 

principales gases invernadero (Dióxido de Carbono, Metano, Óxido Nitroso, Compuestos 

Hidrofluorocarbonados (HFCs), Compuestos Perfluorocarbonados (PFCs) y Hexafluoruro de 

Azufre); reduciéndolos a emisiones equivalentes de C02 .
61 

61 Julio Cesar Centeno, en su artículo: .. El Protocolo y sus Trnmpas". menciona algunas objeciones respecto a 
estos enfoques: en cuanto al enfoque de las emisiones netas considera que hay muy poca precisión en cuanto al 
cálculo de los flujos netos del carbono. así como del car.íctcr transitorio de los sumideros sumideros naturales 
del carbono, tales como bosques. regiones agricolas. bosques marinos. cte.: éstos no se pueden calcular con 
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Pero la obje~ión p~Iíiica más fuerte d~ l~s Est~d~~. l.Jn.idos.~I Protocolo de Kyoto se relaciona 

con la faltad~ compromiso de los países encÍesari:ouopara lifupiar su propio ambiente el cual 
. ' ' . . '· ··. '·'- ";-

contaminan tan rápidamente que en dos décad~s réb~sara a .los países industrializados y así 

cualquier e~fuérzo·que éstos hagan a favor clel:ai'.n6F!~t~·4u'edará neutralizado. En particular, 

exige a 16s países grandes como China (el segÜ;lld~:~~i~'&i'cies~ués de los Estados Unidos), la 
:· ·'.._ >:···_:..-·:··X - _ · ·. _. :-· ·:><}.~;:.'\~~~-~}(:.~H<._>,\;:-,:::,:.,_:_::·:_ ~-:~_ '::.·_ .. 

- ltldia mayor emisor que Gran Bretaña y Mé~ico',cfuié'h··~efrlifoºcasi lo mismo que Francia. 
, . ., .. :.P· <t-'.~":.:; ::, '·:-:-,.,:,.. ·0 :_~!~'.'.~~ 

-·· :··1; .. , . - ': - ,( .. _,~,---'~ " '·~:/\': _, -',.'.'.;. 

A falta de' opciones reales de corto plazo, ;cli¿~~~¿~e~J~kÍ;'~j:f~~Zi~ci,I~ debería de centrar su 
::. ,; __ -- '" : __ :'..y,;::~,)::\~4;;:),~::.::s'1.,0~;;_~í~ ;.;·:/~·::·;j :~~~~{t/·.;9,;:"~ ::~.!>?:: ·:" · 

atención'·~n las alternativas de largo plazo,i,Jo<ciiál.'.implica:m~11:dar;'señales al mercado que 
• • :O . ~- : _ · '."-:' . · ._ : .' ~·,. _' '~ '~ < .. : , ~::i~:~ ,:·_:'.}:;'.; ,;,:;,_'.,//. ),:-2>;,'.'.::,'· ·:·:·á·:: _: ·,";;:._'.: .. :. ··.·:. '< · 

estimulen las investigaciones de innovacióncientrfica,·ae la misma forma como ocurrió en el 

c~so der'~ro~bcolo de Montreal sobre el ozo~~'. i:~_n·
0

dái~'26~~;;i~~'. va a sucederlo opuesto: un 

grave ret~o2:~so, resistencia y evasión·, po/pah·~ de ¡·~ i~dustria, los consumidores y los 
'.;,::-.·, 

contribuyentes. 

Por .. tbdas las ar:iteriores circunstancias Benedick se · ánticipó al rechazo que tendría el 

Protocolo por parte .del Senado estadounidense, quien rechazó su ratificación en 1997 en una 

.•.. · propofCióÍi de 95-:0 . 

. ' . ,l_-' 

Ahora bi~~. '}~é'anali~tas internacionales de inmediato pensaron que ese rechazo a la 

ratifi~~ciórLi~~ :el'~eÜ~~je a~ticipado del fracaso del Protocolo de Kyoto, ya que si el 

princip~:I ~~~~~~iA~d~;~<) parti~ipaba d~ntro de las negociaciones, el resultado de tal acuerdo 
~. ___ .. "~: · .>-',-'.: . .-... -~·.:;::-.:.·:·;;i~>'c,;~i~-;~":';.:.:.::·~. : __ ·:··:,">··:.>. · 
no iba a ~.ér néld!i\friicdféra· y se vendría abajo. La no ratificación estadounidense vino a 

qu~dar'.nÍJe~ii~~~~~ ~~tabiecida en la COP 5 realizada en la ciudad de Bonn, en julio del 2001, 

'poroc fa intervenció~' de Paula Dobrinasky, Subsecretaria de Asuntos Globales del 
' . _.' .,,·, . ,_;. ':··\· -, . '. 

Departaíne~to de Esta.do, quien declaró: "Estados Unidos no asumirá ningún compromiso 

financiero relacionado con el Protocolo de Kyoto y Washington no tiene la intensión de 

exactitud ya que no presentan la mismu capacidad de absorción durante todo su ciclo de vida. En cuanto al 
enfoque de la "cesta de gases", nos dice que ésla idea va encaminada a reducir las emisiones que resul1en más 
fáciles, retrazando con ello el problema mayor que son las emisiones de bióxido de carbono (princip.11 gas 
invernadero). 
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ratificarlo, pero tatripocO de bloquearlo" y aseguró " la administración Bush se toma los 

asuntos d;J ~~~bi6'~iiin~tic~ muy en serio y no abdicaremos de nuestras responsabilidades',¡;2 

. Así tambi.én,; la.Consejera de Seguridad Nacional, Condolezza Rice declaró en Roma, luego 

... de ~ollo~ef Íos resultados de las deliberaciones en Bonn: "Washington recortará emisiones a 

'stt~ITi~he;~ ~~mos un país diferente y sí somos responsables del 20% de las emisiones 

mindi~les de gases que provocan el calentamiento de la Tierra. No tomamos la posición de 

tratar ele bloquear a otros para que no ratifiquen el Protocolo, estamos comprometidos con las 

reducciones, pero nuestros mecanismos pueden ser distintos.63 También manifestó que 

Washington trabajará con otros países industrializados para desarrollar tecnología de punta, 

así como nuevos mecanismos de reducción de emisiones que permitan a las naciones en vías 

de desarrollo cumplir con su parte en el recorte de emisiones. 

Como podemos observar, los Estados Unidos no creen en el Protocolo de Kyoto, no creen en 

una solución global para un problema global, ellos están tomando una decisión unilateral 

fundada como hemos visto en decenas de declaraciones tales como: 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

Los países en vías de desarrollo no se comprometen a participar dentro 

del proceso de reducción de emisiones. 

Los alcances a corto plazo del Protocolo son imposibles de lograr . 

No se posee todavía la instrumentación técnica apropiada para llevarlo 

a cabo. 

La reducción de emisiones implica costos demasiado altos, así como 

una baja en el sector económico del país. 

Faltan fundamentos científicos que avalen la problemática real del 

calentamiento del planeta. 

Existe una plena oposición del Congreso hacia el Protocolo . 

Se esta dando un crecimiento económico más acelerado de los previsto 

62 Alicia Rivera. "Éxito de la Conferencia de Bonn: La cumbre del clima logra un acuerdo mundial al margen de 
los Estados Unidos". ¿4' .9l,.r.r. España. Madrid. 28 de julio del 200 l. p.12. 
63 Notimex en Washington. "Minimi7.a Estados Unidos revés en 801111'. h~•'""ºª~.hmnn>efOY/lre consultado el 
15 de abril del 200 l. p. l. 



• 

• 

123 

y porlo tanto, se '.dificulta la reducción de las emisiones . 

.Exi~te una oferta internacional mayor y a bajo precio de hidrocarburos, 

. lo cual Il1oti~a a que se sigan utilizando éstos. 

c,on'~,, ·P~otC>c010 Estados Unidos esta perdiendo soberanía sobre sus 

·. p;opi~s f~curs~s naturales, etc. 

Así podnamc>s seguir enumerando una serie de declaraciones, las cuales parece ser que 

solam~ritie~t~n· ~aquillando las verdaderas causas por las que el Protocolo no se ha querido 
. ·,· ' . ,. " 

ratifi~a~, ·entf~ l~s que podemos mencionar: 

. : ·: 

Pr~si~~es políticas por parte de las principales corporaciones trasnacionales 
.. '-·· ., ' ·. 

p~i~cipal.mente las relacionadas con los sectores petrolero - energético, 

a¿t~r11ovilístico y comercial. 

• Por los altos costos que implica cambiar el sistema productivo de una nación 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

cuya economía se encuentra basada en el uso de energías fósiles (petróleo y 

carbón). 

Por tener acceso a una gran producción, reservas de hidrocarburos y carbón 

a precios bajos. 

Por existir unme.rcado ·tntemacional con una gran oferta de hidrocarburos a 

bajo costo .. 
.' ·-· .. '.·-.; 

Por no quererió'~ertfren fuentes energéticas alternas (solar, eólica, biomasa, 

etc;)·•.,n~~~-~'66~1\;~~,J~ntes. 
Porno Hexar a·.cabo una mayor inversión en el desarrollo científico-tecnológico 

. ·,-·_,) ,_,;,-.- ·. ·,_ ·. 

y log~ar·c'rin ellb Un mayor rendimiento energético. 

Por te~~/u~·~á~rón cultural despilfarrador . 
.- , .. ,,._, 

Porno querer destinar fondos a los países envías de desarrollo para que estos 

puedán implementar políticas de control de emisiones. 

Po~querer seguir teniendo el control del mercado de todos aquellos productos 

refrigerantes, catalizadores, aire acondicionado, medios de transporte, etc. 
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Parecería rio tener. fin' este listado de verdaderas razones por las que Estados Unidos no se 
--- _'. ~ -~ 

accede; a ·ratificar eL ProtOcolo de Kyoto; Washington ya ha dado sus razones, ya ha 

establecido su ~o~i~i'ón, ya ha mostrado que los intereses de sus empresarios 'neoliberales 

· glob~liZÍld6~~~··~gi.:¡¿} q~e en realidad presionan a sus políticos a tomar una u otra dirección, 

sin to~~¡.>;k·g.~ekt~·:~~ese esta poniendo en peligro la vida de muchos seres humanos, la 
.- . . . - . '•:' .. ' . -~ .. ¡-,;.~.:__~io:·.:.~:.:..».:::.;.: __ :-=--· 

d~~~~66ióif<l~Firáb'it~i:de animales y plantas, la extinción misma del planeta. 
' - -- -- - . ·,; ,-·.. . ·- ~,~ . •. ' 

·Más aún existe una esperanza, ya que a pesar de que Washington con su Presidente Bush (el 

texano- tóxico)64 no haya ratificado el Protocolo de Kyoto; tanto la Comunidad Europea como 

Japón ya lo firmaron y esto ha hecho que el Protocolo aún "viva"y estemos a la expectativa de 

cuando ratificarán para que éste se ponga en marcha y de esta manera ya exista algo con 

carácter resolutivo y con bases legales emanadas de un acuerdo internacional, para el control 

del efecto invernadero. 

..1r·:w, roN _¡¡)ü) u 

FALLA DE QfilGEN 
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Capítulo 4 

Criterios ó propuestas para una política ambiental global y la reducción de los 

gases invernadero. 

Físicamente hablando la problemática del calentamiento del planeta ha sido resultado de un 

incremento en la producción de gases invernadero con relación a la capacidad de los 

ecosist~mas de. la ·:Tierra. para absorberlos. Por tanto, los principales medios para reducir el 
~ . _-: .. :··,-: .- /·:<;·:, ·.>';:<·;::'.· ;'.i~.'{ .:._.1 ·::.~ ::~::.,(<·>} _;_ 

calentamiento'' depende,' de la reducción de la producción de los gases invernadero y/o del 

aume11tÜ:~~5'1{6~~~.~i'éi~d:8'~·Jil>sorción de C02 por parte del mundo natural. 
. "·-· . ;··',-·::> <:.'.Y,:~-y~_:;~~:;:,'" ·~ 
,'._.··;::·;· .. '.;;:: .. ;(:::,·.,c.>;-· .·: ·"',"' 

Barry c.' Fi~í~/ 'cgri'~iJ~¡~ q~~ la cantidad de emisiones de C02 depende de la interacción de 
'' 'e.•,.,;·-', •_,·'·, -_;'.-:1'"i',-.' •'"•' 

Cuatro'fáciC>res~;la persona(población), el PIB (producto interno bruto), eficiencia energética y 

el co; (b(ÓFl~I~·de\~~bono) producido por unidad de energía utilizada. En cuanto al primer 

térmiÍlo Ó' ldi~iacion~do a la persona (población), tenemos que si las demás condiciones 

permaneceri'.. cC>nstantes; ~ayores poblaciones utilizarán más energía y en consecuencia 

emitil"án m;~orei cantidad~s de C02; el segundo término o sea el PIB per cápita que 

· .. correspb~d6aun¿·medició~ de la producción doméstica de bienes y servicios; por lo general, 

lo~ iil~re~~~~f6~d~,tÓ; s~' asocian en este factor con el crecimiento económico.2 Ninguno de 
.· ·;:· ::---. :·:;.l¡ ,;,_;:r:'.,---.. :"/''.'':':.-·'::'"_:: ."· ~--· 

estos.dos. pi;:imeros factóres~se puede considerar como candidatos posibles para reducir a corto 

plazÓ~ las ~;h¡~j~~~~j~~ C02. No hay probabilidad de que las medidas emprendidas para el 
, ·'·, '" ,-.'./." - ··,· . " 

. control <l~·í~'i~ºIJ~ihió.Ksean efectivas, y tampoco que al.gún país ó empresa este dispuesto ª 
. \ :_> ; . , .; ;· ,,..,_ . ,, .... ', -~ ;;:r,., ~ !~ .' <. -

reducir su'iasa dé éreéimiento económico. 

1 Barry C. Ficld. ¿'amomfn.JH16;r,,i/nl. Me. Gmw Hill, 1999, p.521. 
2 Véase, p.43 de éste trabajo. 
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Esto significa que Jendrán que generarse importantes reducciones a corto plazo de C02 a 
-·. \~~ ~. ~. 

· -partfr de fos dÓsÍlltirnos términos de la ecuación, es decir mediante la eficiencia energética y 

. la cantidad d~<biÓ~idÓ de carbono producido por el tipo de combustible utilizado. 

En cú~nto:~I ter6~~factor que se refiere a la "eficiencia energética", es decir, a la cantidad de 

~n~e}g¡~i¡t¡i1ii~J;~~o;-~~idad monetaria (cualquiera que sea) de producción. El aspecto clave 
r' • ••- •'r'"·'•••,••'.¡'·.'· • ••• ,-

e~ est~· c~~é>'::\·'cóhsi~te en desplazarse hacia las tecnologías de producción, distribución y 

consumo/qúe .. c!xiJan :cantidades de energía relativamente menores. 
__ •. ,.,,,-. 
'.\:·;-~~(, ., . 

El ~tia~~· fa~t~r'<referente al C02 producido por unidad de energía utilizada, nos lleva a 
-'. ~: ' -~ .· . : ' ' . ,,'..(: "' :? . .:. ,-.·. 

considerailás .. diférentes fuentes energéticas ya que cada una de ellas poseen producciones por 

· unidad··de"este contaminante notablemente distintas, sus reducciones se pueden lograr al 

despl~rs~ a 6ombustibles no fósiles (es decir energías de tipo alterno como la hidroeléctrica, 

eólica, solar, entre otras.) 

4.1. Medios para reducir los gases invernadero. 

De acuerdo a la problemátic:a climatológica que estamos viviendo, existe una necesidad 

inmediata de actua~ en contra del efecto invernadero, principalmente mediante incrementos en 

la conservación de e~ergía y su eficiencia, un desplazamiento hacia los combustibles con 

bajos niveles de carbón y una reducción en la utilización de químicos que tengan grandes 

impactos de invernadero. En el cuadro 3 aparece una lista de los principales tipos de cambios 

que podrian llevarse a cabo en los diferentes sectores económicos. No existe una sola fuente a 

la cual acudir para lograr reducciones drásticas en la producción de C02 • Más bien, se 

podrían lograr cambios significativos en cientos de diferentes lugares (transportes, industrias, 

unidades familiares y agricultura). Estos cambios son tanto tecnológicos (por ejemplo, el 

cambio hacia maquinaria más eficiente en energía y combustibles con bajos niveles de C02 ) 

como de comportamiento (por ejemplo, cambiar las costumbres de conducción y adoptar 

estilos de vida menos intensivos en consumo de energía). 
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CUADR03. 

MEDIOS PARA REDUCIR LOS GASES INVERNADERO 

Producción de Energía. 

Reducir la demanda de electricidad (véase unidades familiares). 

Desarrollo de energía alternativas (solar, eólica, geotérmica, biomasa,etc.,etc.) 

Cambiar de combustibles fósiles con altos niveles de carbón (carbón mineral) a 

combustibles fósiles con bajos niveles de carbón (gas natural) 

Reducir pérdidas en la transmisión de energía. 

Eliminar el carbón de combustibles y emisiones. 

Unidades Familiares. 

Reducir la demanda de energía (menor utilización de calefacción, aire acondicionado, etc.) 

Cambiar a productos menos intensivos en consumo de energía. 

Cambiar a tecnologías mas eficientes en consumo de energía (calentadores solares, 

aislamiento, etc. 
' ·. '" .. (i-,-: .. -' ,: 

Interrumpir la utilización de CFC{~ÍC>ré>~flouro-carbonos) en las unidades de aire 
- ;· ",'''' 

acondicionado de los automóviles:,' ' · · · · 

Industria. 
. . . 

Incrementar la eficiencia energética en los procesos de producción. 

Cambiar a combustibles que tengan bajos niveles de carbón o sin éste. 

incrementar la eficiencia del consumo de energía en las construcciones, iluminación, etc. 

Interrumpir.la utilización de CFC y otros gases invernadero. 

Transporte. 

Reducir las cantidad de millas recorridas y la velocidad en los viajes. 

Incrementar la eficiencia de los combustibles de los vehículos. 

Cambiar a los sistemas masivos de transporte. 

Agricultura y Sistema de Alimentos. 

Reducir la producción de metano en la ganadería y zonas arroceras. 
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Mejorar la eficiencia del consumo de energía en la agricultura. 

Reducir la utilización de CFC en la refrigeración. 

Reducir la utilización de energía en el transporte. 

Incrementar los usos del suelo que generen mayor almacenamiento de carbón. 

Forestales. 

Reducir las tasas de deforestación. 

Incrementar las tasas de reforestación. 

Fuente: Barry C. Field &mwmh.N1z/Huú<d México, D.F., Me. Graw Hill, 1999 p.p. 523-

524. 

Existen .dos. int(!rr°,g<lntes fundamentales relacionadas a los anteriores medios para reducir los 

;gas~s iriv~~h~~·~¡¿t'l~ ~~imera esta relacionada principalmente con los costos, es decir, con lo 

, que cJ~~t~:~L~~iribi~r o adquirir tecnología más moderna y menos contaminante, así como 
, .. ', -.:· -·,,•·.···:·::".-

para Il~~ar.~¿~bo una sustitución en cuanto al uso de combustibles fósiles, como el petróleo y 

el ca;bÓn, 'p()~ fuentes energéticas menos contaminantes; y la segunda, se relaciona con las 

política~ 'necesarias para llevar a cabo esos cambios y sustituciones, es decir con la 

eÍaboración de políticas ambientales, de desarrollo y de mercado que contemplen de manera 

rriás minuciosa el costo del deterioro de los recursos naturales pero sin minimizar o dejar a un 

lado el crecimiento económico. 

4.2. Costos para la reducción de emisiones de C02. 

Este es uno de.los temas principales a los que muchos gobiernos tanto de países desarrollados 

corrio>cl~ ~qJ~iJC>s en vías de desarrollo no quieren o desean enfrentarse; ello más que nada 
- . . , __ ·--.-· .- ~-- ·" ' -

por la'grah9cfTltidad de inversión económica que esto implica, es decir, primero debemos tener 
~ ' - '. · . .' · ... '::-:; '~ . . 

bien claro 'que el efecto invernadero es un problema de tipo global cuyos alcances están 

impactand~ a todo el planeta y por tal su solución misma también deberá ser considerada por 
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todos los países en forma global o conjunta, y es aquí donde surgen una gran cantidad de 

posturas poÚÚcas:opiniones, proyectos, etc. , sobre qué hacer, cómo hacer y ante todo quién 

lo va ·~·hace!-, es decir, quién va a tomar la iniciativa y empezar a revertir ese proceso de 
,_ ..... ;_- .- ~ 

calent~mi<'!~t1)del planeta. 

La gra'n mayoría de los gobiernos, científicos, ambientalistas, y el ciudadano común, estamos 

. ~oh~ci~ntes de que la forma en que se están haciendo las cosas no esta siendo la correcta, es 

decir! ~ab~mos que estamos calentando demasiado nuestro planeta, produciendo demasiada 

coiiiall1inacióÍ1, acabando con los recursos naturales (bosques, agua dulce, tierra cultivable, 

. ~tci,)> ásí también no es desconocido para nadie que existen otras alternativas para la 

produ~dión de energía más limpia (eólica, solar, biomasa, etc.,) así como nuevas tecnologías 

lriá~ éficientes en cuanto a cantidad de energía para su funcionamiento y menos 

' cont~minantes, pero todo ello, y este es el punto principal, tiene un costo económico . . ; ' 

Así también debemos de tomar en cuenta que estamos viviendo en un sistema mundial cuyas 

·.'economías están basadas en el uso intensivo de combustibles fósiles (petróleo y carbón), los 

cualés son grandes creadores de gases invernadero y por tal llevar a cabo un cambio en los 

· sistemas tecnológicos asi como en el tipo de combustible a utilizar, implicaria un gasto 

económico que pocos países están dispuestos a enfrentar (ni siquiera países ricos como los 

propios Estados Unidos) y no debemos de olvidar tampoco que en caso que algún pais se 

decidiera por llevar a cabo un cambio de su tecnología así como de sus fuentes energéticas, el 

resto de los países al no hacerlo, seguirían contaminando y calentando el planeta y por ser el 

efecto invernadero un problema global como ya lo he manifestado, los beneficios de las 

acciones de ese "país consciente" se verían sumamente minimizadas e incluso pasarían 

desapercibidas y es aquí donde nuevamente empieza la tan controversia( polémica, ¿vale la 

pena empezar a hacer algo para contrarrestar el fenómeno del efecto invernadero?. 

Una forma de calcular costos para la reversión del efecto invernadero seria mediante el 

denominado análisis de "abajo hacia arriba"3 y el cual consiste en recolectar la información 

3 Bal"l)' C. Ficld. op. cit. p.524. 
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tecnológica de sectores ec~nÓmicos específicos para construir una imagen generalizada de los 

costos dé-~~d~ircióri<l~co~·pa;a toda la economía . 
. · -·. ' .,, . 

Un resultiÍ~() d~' ~~-~nálisis como ese son los cálculos de los costos de control de C02 para las 

diferénfos:opcillnes tecnológicas. En el cuadro 4 aparecen algunos resultados con efectividad 
- ,___- -;-~ '.-'.~o;:-;'.o.c-.. .;-~o,-·o--;-oo-'; ;-'.-5--o,o- ,:,._; ·,.,-:- e--. 

dé costos, óbte1iidos en un estudio realizado por la Office of Technology Assessment (OT A) 

.- . d~ Estad~s bnidos. 

- Allí se indican los costos calculados por tonelada de reducir emisiones de C02 en ese país al 

adoptar diferentes alternativas tecnológicas. Los cálculos son a corto plazo, en el sentido de 

· que la OTA considera la posibilidad de lograr ciertos resultados durante los próximos 25 años. 
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CUADR04. 

EFECTIVIDAD EN COSTOS DE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA REDUCIR 

C02 (ESTADOS UNIDOS) 

Medios Costos por tonelada de C02 (US$) 

Calderas de combustión con gas natural. 

Retiro prematuro de plantas de carbón mineral, reemplazadas por 

combustibles no fósiles. 

Incrementar la eficiencia en el consumo de energía de los hogares. 

Incrementar la energía en las construcciones comerciales. 

Cogeneración-comercial. 

Incrementar la eficiencia del consumo de combustible en 

los automóviles. 

Incrementar, la eficiencia del consumo de combustible en camiones 

livianos; 

Transporte masivo 

Cogeneración industrial 

Siembra de árboles en áreas urbanas 

Reforestación con auspicio del CRP* 

Incrementar la capacidad de absorción de C02 mediante el 

Manejo de los bosques existentes. 

510 

280 

175 a 300 

-190a75 

85 a 210 

-220 a -110. 

-510 a-410 

1, 150 a 2,300. 

55 a 120 

180 

35 

150 a 200 

*CPR significa Conservation Reserve Program, plan que se introdujo para ayudar a los 

agricultores a reducir la producción en terrenos marginales. El programa haría hincapié en 

la siembra de árboles en dichas áreas. 

Fuente: Barry C. Field. &11·1om/a .• ÁmÓlen/aL México, D.F., Me Graw Hill, 1999. p.525. 
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Como podemos observar en nuestra cuadro, varias opciones tienen costos negativos de 

redUccióll dé.C02, éstos son enfoques que se pagarían por sí mismos incluso sin tener en 

cuenta Ja eÍiminación de C02 fundamentalmente mediante ahorros en el consumo de energía. 

Así tambiéri podemos observar que muchos factores se encuentran en el rango general de US 

$100 a US $300 por tonelada eliminada de C02 y teniendo en cuenta que en la actualidad la 

cantidad total de emisiones de C02 en los Estados Unidos es de aproximadamente de 5,000 

millones de toneladas por año, se puede tener una idea general de los costos al disminuir estas 

emisiones. Así por ejemplo si tomamos la media de 100 y 300 dólares U,S., lo cual sería 200 

dólares y los multiplicamos por 5,000 millones de toneladas de emisiones por año el costo 

total sería de: U.S. $1,000 000 000 000. Como podemos observar la tarea para la reducción 

de emisiones en cuanto a costos es una problemática nada fácil ni siquiera para la economía 

más grande del mundo. . 

4.3. Instrumentos a considerar para laelaboración de una política ambiental. 

•,-¡. 
'.'-· 
/\-

En esta época de globalización: ec:ol'l<)mfoa que estamos viviendo, los agentes económicos 

tienen la posibilidad de fr~nsr~h~jp~~~)~.j~ totalidad del costo de sus acciones a otros 

segmentos de población, si~''exi~flf{d&ipJi- medio una compensación. Por tal motivo, al no 
: -? _;._~ ·-~~:.~~,:-~-~~~::3:?~~f~.=/:::~~r> .. : =-·/.'~- · 

impactar estos costos de. foáifa·inmediafa el bienestar de quienes los originan, no existe 
- " ·:~~.\_" .: ,_.,- -;, . . •"·~ . ' ' -

ninguna mótivación (:>incentivó para inducirlos a cambiar su conducta poco respetuosa hacia 

el medioarnbient~ ·;en especial en nuestro caso de estudio, hacia la atmósfera de nuestro 

planeta y r~d~~i~ así sus costos que sus acciones imponen sobre la sociedad en su conjunto. 

. . 

Por lo tanto, para dar una solución a la problemática de las emisiones de gases invernadero a 

este nivel, es necesario tomar en cuenta los costos y beneficios sociales en los proceso de toma 

de decisiones o elaboración de políticas, es decir, los agentes económicos deberán crear 

políticas (nacionales como internacionales) en donde internalicen todos los costos sociales de 

·sus acciones en el momento de tomar decisiones como consumidores o como productores, 

haciendo compatibles sus políticas de desarrollo y de mercado con aquellas encaminadas a la 

promoción de un crecimiento económico estable así como con aquellas políticas dirigidas al 
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control de Ja producción de gases invernadero. Sin olvidar por supuesto, que el problema del 

efecto invernadero po~ ;~r-~~ problema global, su solución también debe ser conceptualizada 

a un nivel global en donde gobiernos como agentes económicos deberán participar en 

conjunto, ~ad~ q~ien de acuerdo a las responsabilidades que le correspondan . 

.luan C:arfosftet~~~t'~guigoitia R.4 considera cinco criterios para que la regulación ambiental 

~e traduzca ~r~C:tiv~~ente en un instrumento que maximice el bienestar social: 

a) Identificar las causas por las que la estructura de incentivos en la economía conduce a 

un- uso del medio ambiente o de nuestros recursos naturales que no sea el socialmente 

óptimo. Este análisis permite considerar y evaluar alternativas a la regulación 

estrictamente ambiental y definir con mayor precisión en que casos es necesario 

intervenir. 

b) Evaluar a que nivel debe intervenirse: municipal, regional, estatal o federal. Si bien las 

regulaciones federales representan ventajas en cuanto a la uniformidad en la aplicación 

de las normas en todo el tenitorio nacional, no debe de ignorarse que existen 

diferencias importantes en el grado de congestionamiento industrial, el número de 

beneficiarios potenciales y la forma en que el medio ambiente local reacciona a la 

emisión de contaminantes, por lo que los costos y beneficios de la protección 

ambiental serían significativamente diferentes. 

c) Establecer las metas de protección ambiental con base en una comparación de los 

costos y los beneficios derivados de los programas para alcanzar dichas metas. Para 

ello, es necesario definir un ordenamiento de las prioridades ambientales y poder 

determinar hasta donde intervenir. 

d) Evaluar las distintas formas de intervención disponibles para cumplir con las metas 

ambientales, procurando que los instrumentos seleccionados sean eficaces, eficientes, 

4 Profesor en el IT AM, ciudad de México y economista de la Universidad Coordinadom de Análisis Económico v 
Social (SEDESOL). -
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equitativos~ transparentes y no distorcionantes, esto es; que aseguren un cabal 

cumplimiento .de las metas al menor costo posible y evitando que los costos se 

concerifren;en grupos de productores específicos, a la vez que los ciudadanos estén 

coríscie~t~~ .dé· a qué se renuncia en nombre del crecimiento económico y a qué se 

renuncia e,11 nombre de la protección al medio ambiente. 

e) Finalmente, en el diseño de la política ambiental, deberán considerarse también los 

mecanismos para vigilar su cumplimiento y, en su caso, castigar a quienes no la 

cumplen. 

Una vez establecidos los criterios para la.elaboración de la política ambiental, debemos ahora 

de instrumentarla. Belausteguigoitia considera que los instrumentos de la política ambiental 

pueden ser agrupados de la siguiente ma.néra: 

• 
• 
• 

Campañas de C()flCi~fo.iZ,ac!Ón y convencimiento . 

Inversión guberll~n1élltal. · 
Control ciii-~~i~.''· i:¿ ·.· .. · .. · 

<,i'.>-·'"' 
Los dos primei;osir!stflifl1entos no constituyen en sí mismos una forma de integrar los costos 

ambiental~s'~rij~sd~di~ici·~~s de los agentes económicos. Sin embargo, son instrumentos que 

deben de estar :~r~~¿nYes en el diseño de una estrategia integral de protección al medio 
'. ! . -·-. 

ambiente. 

En contraste, los instrumentos de control directo y los incentivos económicos tienen como 

propósito atender las deficiencias 

contaminación. 

de mercado que dan origen al problema de la 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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4.3.1. Instrúmentós de oontrol directo. 

Losinstrume~tos ~e c~ntroj .directo consisten en la aplicación de norr~tas y reglamentos que 

imponen Gn Ííciite ~ermisible a las emisiones de contaminantes o bien especifican los 

procesos y equipos que deberán de utilizarse para proteger el medio ambiente. Estos 

i~stru~¡;:~t~~ comúnmente implican instituciones políticas bastante fuertes con capacidades y 

.. • des~rnpeño regulatorio público eficaz, así como la posibilidad de un monitoreo sofisticado y 

una uniformidad técnica entre los productores; lo cual parece ser sumamente alto en costos, 

por tal, son los países desarrollados quienes hacen mayor uso de ellos y con mayor 

efectividad. Entre los enfoques de regulación y control directo tenemos: la misma creación 

del Régimen Internacional sobre Cambio Climático, la prohibición sobre determinadas 

cantidades de emisiones de gases invernadero, uso de determinado tipo de tecnología, de 

ciertas gasolinas y combustibles, prácticas industriales, métodos de riego, e inclusive de los 

derechos de propiedad, entre otros. 

Los países en vías de desarrollo han estado implementando este tipo de instrumentos más 

frecuentemente que cualquier otro medio de regulación, sin embargo sus resultados han sido 

sumamente pobres ya que las entidades regulatorias públicas existentes presentan una 

capacidad y desempeño muy bajo, aunado a esto la problemática de la corrupción, el poco 

personal calificado así como su bajo poder adquisitivo para la compra de tecnología de punta, 

por tal, es necesario mencionar que si bien algunos instrumentos de regulación política son 

benéficos para determinadas situaciones o países, otros por el contrario merecerían un viraje y 

orientarse hacia otro tipo de instrumentos. 

En nivel internacional los instrumentos de control directo parecen ser muy dificiles de aplicar, 

sobre todo en lo que se refiere a las emanaciones de gases invernadero, ello más que nada por 

que todavía no se le ha cedido u otorgado el poder a algún organismo ó autoridad 

internacional para que controle y obligue a los gobiernos, empresas trasnacionales, etc., a 

acatar los límites permitidos. En la actualidad corno sabernos esto se encuentra en proceso, 

hay protocolos corno el de Montreal, que limitan el uso de determinados contaminantes como 

son los CFC (Cloro-Fluoro-Carbonos), ó el Protocolo de Kyoto que se refiere al control de 



136 

emanaciones de gases invernadero, pero el cual aún no ha sido ratificado por los Estados 

Unidos (principal contaminador). 

Entre algunos de los instrumentos de control directo en nivel doméstico que nos servirían para 

controlar las emisiones de gases invernadero y sobre todo sin hacer a un lado el proceso de 

desarrollo tan buscado por nuestros países (de acuerd<,> a Belausteguigoitia), serían: a) 

implementar una mejor política institucional sobre derechos de propiedad, b) llevar a cabo una 

política poblacional controlada, c) regular y dirigir la entrada de inversión directa e indirecta, 

así como la transferencia de tecnologías limpias, d)_ un mayor control en los valores 

ambientales. 

a) La política institucional sobre derechos de propiedad. 

Se ha comprobado que instituciones inapropiadas de derechos de propiedad se han 

caracterizado a menudo por tener consecuencias ambientales destructivas para el medio 

ambiente. Un estudio llevado a cabo en Etiopía nos muestra como una mala política 

institucional sobre derechos de propiedad nos puede llevar a una destrucción del medio 

ambiente , a una problemática poblacional así como a una mayor contaminación. 

Este estudio fue llevado a cabo por Kenneth J. Newcombe5
, y el cual consistió en cinco 

etapas: 

Etapa 1: Debido a la presión poblacional, el promedio de extracción de madera utilizada para 

combustible comienza a exceder la taza promedio de producción maderera. 

Etapa 2: Campesinos comienzan a utilizar heno y estiércol para combustible, en 

consecuencia, hay menor disponibilidad de éstos para mantener la fertilidad de los suelos. 
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Etapa 3: Casi toda la coberturaforestal esta eliminada; todo el estiércol se negocia por dinero 

en éfecti~oy la~ c~sechas d~ trigo comienzan a experimentar una seria declinación. 

Etápa 4: L~ erosiófide suelos se hace dramática debido a la reducción de la cobertura forestal 

y a la declihaCiÓnCie la fertilidad. 
:,·,. '-. 

. Eta~a 5:~;JLste ~n colapso total de fertilidad; los campesinos abandonan sus tierras; aumentan 

h1s poblaciones urbanas. 

¿Por qué se presentó esta secuencia de etapas? Sería 

.más instructivo plantear lo contrario: ¿por qué no se presentó la siguiente situación? La 

.. explotación de la leña para utilizarla como combustible se incrementa debido al aumento de la 

· démanda, y esto sube el precio de la madera combustible como consecuencia de la 

. in.crementada escasez. Los campesinos consideran los crecientes ingresos que van a obtener 

al producir y vender esta leña, de tal manera que dedican algunas partes de sus terrenos a este 

propósito y actúan para conservar los suministros remanentes frente a su valor creciente. 

Finalmente, se genera una explotación y un mercado sustanciales de este tipo de leña, con una 

parte importante de los terrenos dedicados a su producción. ¿Por qué, en otras palabras, el 

creciente precio del mercado de la leña para combustible generaría la aniquilación de los 

bosques? ¿Por qué los campesinos no actúan para mejorar ostensiblemente la conservación e 

incluso el incremento de la producción de un recurso cada vez más valioso? 

Una parte de la respuesta se encuentra en los derechos de propiedad. La mayor parte de los 

terrenos forestales no es poseída por individuos o pequeños grupos, sino que es esencialmente 

un recurso de libre acceso y un recurso de este tipo a menudo se explotará en forma excesiva. 

Los recursos de libre acceso promueven una situación de "utilícelo o desperdícielo". 

En consecuencia, una de las principales razones de la deforestación, que inició todo el proceso 

de dilucidación en el ejemplo, fue un sistema institucional de derechos de propiedad que 

generó incentivos para destruir los recursos, aunque la creciente escasez hizo socialmente 

deseable su conservación. Este problema se ha presentado con regularidad en Jos países en 
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vías de desa'rroHo, en especial con los recursos de Jos suelos y los forestales. La respuesta más 

directa sérÍ~cain6iB.r -e1 sistema de derechos de propiedad de tal manera que se instituya un 

sistema de ,cit!re¿ho~ de propiedad individuales o de pequeños grupos. 

Ahora bien, estáblecer los derechos de propiedad privada de los países en vías de desarrollo 

nos Üeva~itellfrentarnos a la problemática global poblacional que estamos viviendo. Así en 

. los lugare~ ~e gran presión pobl~Cional, los derechos de propiedad privada, dificilmente 

podrían ser factibles; el poco terreno disponible así como la gran población serían uno de los 

principales retos. 

b) Política poblacional como política ambiental. 

Muchas personas sentimos que uno de los factores más importantes para controlar la 

destrucción ambientiil ~n :·l'os: países del Tercer Mundo consiste en controlar la cantidad 

poblacional. En ltJ;~;itg~¡~os más simples posibles, el impacto total de un grupo de personas 

en sus re~ursosa~bi~htales se pude expresar de la siguiente manera: 6 

.:'._f•]:·! 

~,·. , . . . ; 

Impacto ambientál total impacto ambiental por individuo 

X número de personas. 

Tomando como base la anterior fórmula, es evidente que a mayor número de individuos el 

impacto ambiental sea mayor, pero otros factores que también son necesarios de tomar en 

cuenta para realmente conocer el impacto ambiental de la población sobre los recursos 

naturales es el tipo de tecnología que utiliza, así como sus patrones de consumo, estructura 

económica, etc. 

Históricamente en los países subdesarrollados la tasa de crecimiento poblacional siempre ha 

sido más alta en relación con la de los países desarrollados. En la actualidad de los 6,000 

millones de habitantes que tiene nuestro planeta, las dos terceras partes de ellos se encuentran 

6 Barry C. Ficld, ~.ti<'!. p. 495. 
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en Jos países subdesarrollados y su población sigue incrementándose a una tasa del 3.8, 

mientras que eri Jqs países del primer mundo, el incremento es menor al 2.0.7 

Estos indiri~dores nos llevan a pensar que existe una necesidad de frenar este crecimiento 

poblaci~~al: ya que los recursos naturales no se reproducen o incrementan de la misma 

man~í-a'.c És necesario crear pollticas de control demográfico efectivas y permanentes (no 

, . co~'c{iiis de Ja década de los setentas), no tenemos por que llegar a la explosión demográfica 

de Chfr1a o de la India para empezar a hacer algo; y es aquí precisamente en donde podrían 

ponerse en acción los instrumentos de control directo emanados por el Estado para limitar el 

crecimiento de las familias, tal y como lo están haciendo en China, en donde 

ccmstituc}onalmente solo les es permitido tener un hijo. 

Por, otro lado, la disminución de las tasas de crecimiento poblacional, no necesariamente 
.,· .'':_; <'': ' -

implican de ,manera automática, una reducción de los impactos sobre el medio ambiente ya 
.<-.. ~- :- '-, ' .. ' - : ·.-... ". 

que Ja baja de· la tasa poblacional se puede dar, pero a su vez existir una mayor migración y 

concentración'poblacional en las ciudades, ejemplo de ello tenemos a la gran mayoría de las 

capÚ~Jes laÚnoamé~i6anas y asiáticas. 

Por tal, es nece~~~ió'·'crear políticas de desarrollo (servicios, empleos, educación, vivienda, -- .. ~ ;.·:..· . - . 

etc.) en las c~i'nüil.i,dades y regiones del interior de los países, evitando con ello la emigración 

de sus habitantes a las grandes ciudades, empeorando con éllo la calidad ambiental de estos 

lugares. 

Este tipo de medidas nuevamente nos hace pensar en instituciones políticas fuertes, eficientes, 

no corruptas, con proyectos de acción bien fundamentados y objetivos, con una conciencia 

social comprometida; sin embargo, como bien sabemos, las economías en vías de desarrollo 

carecen de ellas. 
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c) ·Regular y dirigir la entrada de inversión directa o indirecta así como la transferencia 
C-, --~ - ·, - - •¡ ' 

de tecnología limpia. 

Es. por tódos Ccinocido que el proceso globalizador económico ha creado una serie de 

estrategi~{~u{facilitan la movilidad de recursos financieros y tecnológicos de un lugar a otro 
• • ,' ' "•_-.:....::: L '~-- o 

y.~~ diferetltes ~ctores de las economías nacionales; por tal, es necesario que esa movilidad 

~e vear~i~1~cfa y dirigida hacia sectores no contaminantes y con el compromiso de 

permanecer en ellos por un tiempo razonable, evitando con ello la rapacidad que solo buscan 

·l~s capÚa1J~ "golondrina" de obtener ganancias e irse. 

En.cuanto, a la transferencia de tecnología, este es uno de los puntos más importantes a 

considerar para el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente; mucho se ha 

'el icho q~e ,aq~ellas economías que se integran a la apertura comercial son las más beneficiadas 

por sli acces6 a tecnologías más limpias y de vanguardia8
. El punto central de esta cuestión no 

soló rádic'~:~~}~ i~~ersión directa9
, per se, sino también en la transferencia de conocimientos 

que l~s Ciud~dai'iot·.de)os países del Tercer Mundo puedan adaptar a sus propias necesidades 
- ' . . . ' - '.; . ~ ; : . ;.· ·., :- ~ , ,- -. ' . 

y·estilo~ÓP~I~ii\fo·s: 

La tr(lns[~r,~J~i!l tecnológica ha sido un concepto importante en los esfuerzos de desarrollo 

.. ·• ecónóini~o d~rante decenios. Sin embargo, esta situación ha enfrentado una nueva urgencia . . .. - ' ~ . 

en(i(~c;-hte~to de los problemas ambientales. También se ha hecho muy evidente que si el 
--· -- -'-·--'~" '·.:º,,'o-;- > -··; 

resfo deCmundo avanza por el mismo curso evolutivo de alta contaminación como ocurre en 

:. los·países desarrollados, el agotamiento de los recursos en el mundo será enorme y el impacto 

. en el entorno global será potencialmente desastroso. Por tanto, la transferencia tecnológica es 

esencial para que los países en vías de desarrollo se conviertan con mayor rapidez a técnicas 

ambientalmente amigables sin tener que pasar por etapas intermedias de desarrollo. 

"Véase páginas 40-43 de este tmbajo. 
9 La inversión dircctll ocurre cuando una compañía cxtmnjcrJ, usualmente una multinacional. construye y opera 
una empresa en wt país en desarrollo. La in\"crsión indirecta o de portafolio se presenta cuando la empresa 
extrJ11jcr.i invierte dinero en una empresa doméstica. Por ejemplo. si Browning-Ferris Industries (una gran 
compañía de Houston que se encarga de 1.:is desechos y del control de la contaminación), comicw.a su propia 
compaiiía en , por ejemplo, Corea del Sur, ésta serla una inversión directa. si por el contrario, escoge entrar en el 
mercado mediante la inversión en una empresa existente que se encarga del manejo de los desechos de Corca del 
Sur. esta es una inversión indirecta. 
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Estipulaciones concretas para la transferencia de tecnología se han promulgado en algunos 

recientes t~atados ambientales a escala internacional. El Acuerdo de la Convención de Basilea 

sobre d~sechos peligrosos de 1989 obliga a los firmantes a suministrar asesoría técnica a esos 

países .en cuanto a la implementación del tratado. Las enmiendas de 1990 al Protocolo de 

Montreéll sobre la protección de la capa de ozono tiene un requerimiento en el que los países 

ind~strializ~dos ponen a disposición, en términos razonables, nueva tecnología de reducción 

de CFC para los países en desarrollo; también establece un fondo de ayuda para que estas 

naciones cumplan con los requerimientos para la reducción de emisiones. 

La transferencia tecnológica tiene dos partes importantes. La primera es el desarrollo inicial 

de riueva5 tecnologías y procedimientos. Estos son producto de la innovación en industrias 

que buscan formas de reducir las emisiones y de la industria misma encargada del control a la 

c~ntamil1ación. Así,, un . elemento en la transferencia tecnológica es la estipulación de .. '' ' ' . - ·~ ~ . 

· incenti~os para'logral".tin'':ni~á~~tiv? de innovación en los países de origen. Esto implica 

P?líti~~ól~~p~t.-í?~.-;~i!_~;~.-~R!~b.>~~fü6? q~~ .suministren estos incentivos. 
::.:. . .'·:.,;: . . ;:' .. ~·~ ;;;;~, 

-. ',.;: • ~;;~-! '~~-~}~:.'. : - ;r~.·;, -~·::;--:~~;_:, ··:: :."' ' 

·1:~:;;~::1g~:~!~~~~r~i~f(t~=~ó;;o,1~00::~:;,::~e::~:::":. 0:, 0 ::::: 
·receptores. '• La~füllabra';;~éfectivafriel1ie" es importante debido a que la historia está llena de 

, - _.-, .. ,. '.:..:.:. -.~. :'· ~-s~:.o-·:::'.; ::~,-. 

·casos en los cualC~ las'.técnicas tr~risferidas han fracasado en el funcionamiento que se había 

previsto. Es ·m~9ho 'más- que sólo movilizar una máquina de un lugar a otro; deben 
::··1 -~ :_: ~ 

solucionarsetambién problemas como el diferente nivel informativo, cultural, comercial y 

político que distancian a las personas en los diferentes países. 

La transferencia de tecnología deberá de ser compatible con las habilidades y disponibilidades 

laborales a nivel local y sobre todo que cumpla con ciertos estándares de producción y 

protección ambiental, los cuales a mi parecer deberán de ser controlados por los gobiernos 

mismos de los estados receptores, ya que es en su territorio donde las trasnacionales explotan 

sus recursos naturales, utilizan su mano de obra y sobre todo desechan sus residuos y 

emanaciones; por tal, la participación plena del Estado o gobierno receptor la considero 

importante a pesar de que esta postura se encuentre opuesta a las políticas neoliberales de las 
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empresas trasnacionales, las cuales pretenden un mercado lo más libre posible10
, y así como 

en la actualidad estamos viviendo una globalización económica rriu.ndial, así también 

deberíamos estar viviendo una transferencia de tecnología global. 

d) · Un mayor control de valores ambientales. 

El control; de valores ambientales de cada país deberá de ser establecido de acuerdo a su 

ecosistema; Clima, particularidades culturales y socioeconómicas. Estas características son 

c~ntrales e~ el. establecimiento de políticas de desarrollo y de protección ambiental. No es 

posible pretender que los estándares ambientales sean iguales para todo el mundo cuando las 

propiedades de lo.s ecosistemas y las necesidades socioeconómicas son diferentes de país a 

país. Al tomar en cuenta tales diferencias, también la forma de establecer programas, 

regulaciones y metas seguirá un carácter propio y no se pretenderá que estas se copien de un 

lugar a otro, co~oen oc::asiones las instituciones financieras internacionales han pretendido en 

el pasado. Entender y respetar esta diversidad y su riqueza será fundamental para lograr 

relaciones comerciales benéficas y una cooperación ambiental provechosa. 

4.3.2. lnstru~~~tos ~~nómicos. 

Los inst~mentos económicos son las diversas medidas o políticas o cobros (llámeseles 

impuestos, pagos, tarifas, entre otros,) que tienen como propósito generar un cambio en la 

conducta de los agentes económicos respecto a sus índices de contaminación, y los cuales 

· deben ser co~gruentes con los objetivos de la política ambiental. 

. . 
•'. 

Existe11. varios tipos de instrumentos económicos a aplicar, pero estos deben de seleccionarse 

de . acuerdo al caso· o circunstancia, entre ellos tenemos: a) Cobros por Contaminar, b) 

·· ,º J>irmi~bs Com~rciales, c) Esquemas de Depósito y Reembolso, d) Subsidios. 

10 Véase, "liberalismo", pp.23-26 de éste trabajo. 

TESIS CON 
r.r1i rr 1 Di"') ORIGE r JiL.::•.ll .' !!i N -------.;....) 
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a) Cobros por con.taminar. 

Estos cobros. cé>nstittiyen la forma más directa de adjudicar un precio al uso del medio 
' - '" _:,_·;.~.~ »-~'-::- :_._,-·-

.ambiente.·· Aún .'(;ua~do su monto sea relativamente bajo para inducir un cambio en el 

comportamiéntó de los agentes económicos de la magnitud necesaria par alcanzar los 

objetivos aiil6ientales, la recaudación obtenida puede ser utilizada para llevar a cabo acciones 

complementarias de protección ambiental. 

(Belausteguigoitia): 

Existen tres tipos de cobro ambiental 

• Cobros por emisiones. Consisten en poner un gravamen sobre la 

descarga de contaminantes en el aire, agua y suelo, así como 

sobre la generación de ruido. El monto del gravamen depende 

de la cantidad y el tipo de contaminante. Asimismo, para 

facilitar las tareas de supervisión y vigilancia, los cobros pueden 

estimarse y cobrarse por adelantado y ser devueltos cuando el 

contaminador demuestre que redujo sus emisiones. 

• Cobr.os a usuarios. Se refiere a los pagos que deben realizar los 

usuarios de. u~_ sistema público de tratamiento de residuos 

contaminant¡s, para cubrir los costos del mismo, incluyendo 

gasiosd~-adajlnistrÚión y recolección. Al igual que en el caso 

de lo~ ~obid~1W¿.f.e~Ísiones, el monto de los pagos depende de 

las co11di6io~~~. de descarga. 
·"·' .'"·~·<·i: 

• Cobros _a procluctos. Consiste en poner gravámenes a productos 

dañinos para el medio ambiente, incluyendo materias primas, 

insumos, bienes de consumo final y desechos. 

r- TESIS CON 
llh/~LA DE OFJGEN 
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b) Permisos coinerciales. 

Estos pe1111,isos fijal1 un tope máximo a Ja emisión de contaminantes permitida y, una vez que 

·se reparten!intf~ J~s agentes económicos relevantes, pueden ser comerciales bajo un conjunto 

de reglas establecidas. La distribución inicial de los permisos puede realizarse a través de 

mec~~¡sn;os administrativos de asignación directa o por subasta. 

c) Esquemas de depósito y reembolso. 

Consisten en el pago de un depósito y comercialización de productos que representan una 

amenaza potencial para el medio ambiente; 

Cuando se evitan los efectos conta111i,nantes; mediante el retomo de los productos o de sus 

·. residubs, :se lleva a cabo un reemb~·lso. Estos esquemas reducen significativamente los 

volúménes de desechos. 

d) Subsidios. 

Si bien los subsidios generalmente representan una violación al principio "el que contamina 

paga" y e,n .. C>casiones conducen a situaciones ineficientes, su aplicación es efectiva para 
,. ' 

recompensar , a · quienes generan extemalidades positivas o realizan labores de 

reacondicim1a~ie~to o limpieza en sitios contaminados. Asimismo, podrian justificarse en 

. algunás ."actividades de investigación y desarrollo de tecnologías para reducir la 

cont~~ina~iÓn .. 

Dentro de las ventajas que ofrece la adopción de instrumentos económicos en la ejecución y 
, .. -:·. 

diseño de la· política ambiental destacan las siguientes: 

TESIS CON 
r,• \ ,. - A 
1'!-.L.L1·¡_ DE OJUGEN 
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• Representan una disminución significativa en los costos de proteger el 

mecllo .airibi~~te, al permitir a los contaminadores seleccionar las 

técnica~s m~s ~pr()piadas para alcanzar los estándares establecidos. 

• Ofrecén U~ in~entivo dinámico y permanente para continuar reduciendo 

l~;;;i~;l~:;fd~[~~~~amina;ión aún por debaj~ de los establecidos por las 

aut~Íidad~~;f·~demás efe qÚe favorecen la adopción y desarrollo de 

tecnologí~~;fü~s Íi"1~ias~ ;·~~ particular, constituyen un claro incentivo 

para que la; e~pre~atóon'~¡}stos de control relativamente bajos adopten 
. >.L (':~ ;)~f~).'Yl0¡;,::~:~~;:t::·;'.\~~:¿:;-:··<·.~ _ . ::·:-

e) máximo posiblt<dé'•ine,d,ida'.s paliativas, lo que resulta en una carga 

menos pes~da~a;~{l~(~~~r~fia~n su.conjunto: . ;, . 

... ::~-:;· .. :~:'..~::~:.·; '"; -;. -. ' '~::\<~~: _.., 
.. •• . ,-_- ~.i:-_ .• 

• Permiten uná mayo~ fl~~ibilidad.a las ac~i~né~'.dtf:protección ambiental. 
", - -_-)-'.~. :;_ .: '· __ - -~ '. '. :.' -~-/- -:~-'.~_(: ... :.::</:>·:,;:.•:~:.):~~-.-- ... 

• 

En particular,.las autoridades pueden modifiéar.\'el::inonto de los cobros 
.. · .. · _.<-~,,-:>~~::_:·':. ·,_~-;- ·-<-~ ·- : ,., : : .:-:·:-:.:·.:._::>~~.\· '.;):.\\::~":;:-~ .. ; 

sin incurrirencambiosen la normativa, ent~nto·qüe los contaminadores 

conservan:·~~ /1ib~rtad para maxi~izar su~;\,~h~fr~ios sujetos a una 

restricci'Óri ~~~~~i'~uestaÍ que incluye los v~io~e~.·~~:~ientales. 
~'' ·,; ; 

Pueden rep_~~°i~lltar • úna fuente, de . recurs6s financieros para atender 
. ..... .. -:~>0-

program.as ~mbientales, o bien, para fortai~~~r l~s finanzas públicas. 
;•.' '.· :.-- ,' _.·. .· 

4.3 .3. Otros elementos complementarios. 11 

• Democracia y participación: 

El problema del efecto invernadero por tratarse de un fenómeno de tipo global, afecta a todos 

los habitantes del planeta; en este sentido, la efectividad de cualquier política ambiental reside 

11 VícJor Lichtinger. G;,,,,,.,.d,,.".%J'OY~ndMnef.y,.,.fk,¿o-Jfmúente. M~xico, D.F. Edit. Nuestro Tiempo. 2001 
pp.556-557. 
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en su capacidad para 'potenciar de manera efectiva y democrática la participación informada 

ele todo~ 1~; J>'~~bl~~~fcie)·'~~b~ y en permitir a éstos últimos decidir el nivel de protección ' - . µ,,,-, . ~ ,, .. , .. ,__., 

ambiental qÚ~d~s~~ri'.resp~ct~a otros objetivos socioeconómicos . 
. - . ~ "-• ·~>(.~:,: \/(,-"-' 

' __ ,;,.;·~·~.: , .. - '!, . ' . ·>~ .. ,, . '-" - - ' ,-~-.. _ .·.',\</::; -
·., :·;.'.;· \:~·:;·;: 

Los actores;ecioiiómicos pÍincipales que actúan sobre el medio ambiente, empresas de todo 

- {¡'p~~Y~~;f~d~'iuye . ~irtl,ié~ deberán de tomar parte activa en la toma de decisiones, ya que al 
. o., - _,·--. ·,,_.- .• ·p,,-·-;:;;:-•. ,;-;-y-.);';,';',,<-,. 

fi~~r· c::1l~5-;.~~rKli'~Gienes efectúen 1as acciones, inversiones y programas específicos para 

rJÍiniJ11_iii{re(i~pa~fo de sus acciones y cuidar el medio ambiente. 

E~ l~ r~J~diÓn entre países, este mismo concepto deberá de ser un lineamiento central. La 

parti~ip~¿ión del público y la democracia en la toma de decisiones en la política ambiental 
-_--·: .. • ' . 
nacional y local, asegura que no se protejan intereses industriales particulares, y que se le de 

prioridad a establecer leyes, regulaciones y normas ambientales que protejan adecuadamente 

al ambiente y la salud. 

• Respeto a la soberanía. 

Cada país debe mantener su responsabilidad y soberanía para establecer sus propias leyes, 

regulaciones y programas de protección ambiental, así como para acatar y hacer cumplir esta 

legislacióri dentro de sus territorios. Este principio, sin embargo, deberá estar basado en un 

proceso abierto y democrático de información, participación y decisión; en donde los 

afectados tengan una influencia razonablemente determinante sobre las decisiones de la 

. política ambiental, que afecten su calidad de vida, así como medio afectivos para quejarse y 

exigir; a las autoridades el fiel cumplimiento de las leyes. 

Eri este sentido, la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo expresa 

el principio de la soberanía y lo confronta a la responsabilidad de cada país de no afectar 

1 
TESIS CON 1 

E'A[rc1n·•o li.i.Lu~ '-' 1~! l RIGEN ------ ~ 
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negativamente el · mc!dio ·ambiente de terceros países o de zonas fuera de la jurisdicción 

nacíona1 12 . 

. . . - -

• Cumpiirriie~to de las leyes. 

Si bien el .tener leyes y estándares adecuados es importante, igualmente Jo es cumplir con 

ellos; el cumplimiento efectivo de las leyes es central en la relación entre el medio ambiente y 

el comercio. El interés de los ciudadanos en mantener un nivel óptimo de protección 

ambiental y de calidad en su entorno y de proteger la salud, deberá de ser respetado en forma 

estricta y de acuerdo con las leyes de cada país. 

• El conocimiento científico. 

El papel de la ciencia es fundamental en promover Ja complementariedad entre los objetivos 

del comercio y de la protección ambiental, así como en el apoyo indispensable para tomar 

mejores decisiones en cuanto a prioridades e inversiones ambientales. Asimismo, cuando 

existan diferencias o disputas entre países, el primer paso para enfrentarlas en forma 

cooperativa siempre deberá incluir un entendimiento científico común del problema en 

cuestión. 

• El principio de prevención. 

Es bien sabido, que en diversas circunstancias es mucho más costoso remediar un problema 

ambiental que prevenirlo y, asimismo que existen fenómenos ambientales que son 

prácticamente irreversibles. En cuanto a la relación entre países y las disputas potenciales que 

pueden en un momento dado surgir relacionados con problemas ambientales comunes o 

disputas de tipo comercial con consideraciones ambientales, la prevención también será 

12 De conformidad con la Carta de Naciones Unidas y los principios del Derecho Internacional, Los Estados 
tienen el derecho sobcrnno de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de 
desarrollo, y h1 responsabilidad de velar, porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o baj-0 su 
control. no causen dafio al medio ambiente de otros Estados ozonas que estén fuera de los limites de su 
jurisdicción nacional. 

m1':'!l 11·.'."T(I c'¡o~.T 
DJ.U .; f1 

f~sLLA DE OPJGEN 
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fundamental. Será necesario adelantarse a los problemas y resolverlos antes de que éstos se 

conviertan en crisis inmanejables que dañen las buenas relaciones entre las naciones. 

• Los acuerdos. 

Ningún país, por grande y poderoso que sea, deberá imponer a otras naciones sus criterios, 

estándares o regulaciones ambientales en forma unilateral, ya sea mediante la utilización de 

barreras o instrumentos comerciales o por otros medios. Cuando los problemas sean de tipo 

transfronterizo o de carácter global, se debe hacer el mayor esfuerzo para llegar a acuerdos de 

tipo bilateral o multilateral, con el fin de enfrentar esos problemas en forma cooperativa y 

coordinada. 

En lo global, éste es el caso de las diferentes convenciones internacionales que existen, como 

la del cambio climático o la de la diversidad biológica, que son claros ejemplos.de problemas 

ambientales en los que se requiere cooperación y coordinación mundial y existen 

responsabilidades nacionales compartidas, aunque diferenciadas. 

TESIS CON 
FAfJ.iA DE ORIGEN 
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Conclusiones 

La crisis climática.del calentamiento global de nuestro planeta, no es solamente consecuencia 

de una concentración fisica excesiva de gases invernadero (Bióxido de Carbono, Metano, 

Óxid~ Nitroso, intt~ o~i-ós), en la atmósfera; es el resultado de toda una estructura ideológica 

liberal; qÜe~Ürge ~';paftir.de la Revolución Industrial, la cual puso énfasis en los intereses 

partib~1~[.;s • de(~fn~fviduo, · ~n el desarrollo de la propiedad privada de los medios de 

prodücCiÓ~ ~ri d IJ6squeda de una mayor ganancia a corto plazo, en la expansión del 

comercio en niyel <mundial ·Y en una participación limitada del Estado en las actividades 

económicas. 

Los a~teriores ei~m~~tos ideológicos, conformaron el marco teórico ideal para el desarrollo 

industri~(deia1gJ~;i~:na~iones, así como para el establecimiento de determinados modelos 

econórnid6~ ·~J'ui()/·~¡ .. capitalismo, el cual como bien sabemos, instauró un modelo de 

desarroU():j~~J~ri~i~nista y de control de mercados regionales, teniendo como objetivo 

principa1;·1a producción masiva de mercancías para la obtención de una plusvalía o beneficio 

económié:~. a~o~o plazo, sin importarle la sobreexplotación o destrucción de los recursos 

naturales. 

Ante tal pánOrainél:~él liberalismo económico como precursor del modelo capitalista muestra 

un claro.anfag~riisrii'o en contra de la naturaleza y su influencia parece no tener fin, ya que a 
.· . ,- , ' 

pesar. de todas las crisis capitalistas que hemos tenido a lo largo de la historia, su espíritu 

per~iste.y p'~~ba de ello es el renacimiento de las ideas liberales clásicas, bajo los gobiernos 

de RonaldReagan y Margaret Tatcher, a principios de los 80s, aunque ahora bajo el nombre 

de céneoliber~lismo". 1 

Esta nueva corriente ideológica, retoma principalmente la vieja concepción liberal de la 

ap.ertura comercial, aunque ahora lo hace con una connotación más amplia, es decir, no solo 

1 Véase ncolibcralismo, pp.26-28 de este trnbajo. 
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referente al libre tránsito de mercancías, sino también de servicios y capital; creando con elle 

el ambiente perfecto para que las potencias económicas del mundo, principalmente los 

Estados Unidos e Inglaterra, apoyados por algunos organismos financieros como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial, se aseguren el acceso a los recursos naturales de 

los países en desarrollo, a su mano de obra barata, a un lugar en donde colocar sus productos, 

así como un mercado financiero en donde especular. Ante tales beneficios no es de extrañarse 

. que éstas potencias económicas promuevan el neoliberalismo a lo largo y ancho del planeta, 

argumentando que la apertura comercial es la puerta para la obtención de la riqueza, parn el 

desarrollo económico y social y por ende la solución para la problemática ecológica que 

estamos viviendo. 

El análisis objetivo de los anteriores argumentos, nos ha demostrado que los único~.' 

beneficiados por la apertura comercial siguen siendo las potencias económicas y en particular, 

· las grandes empresas trasnacionales y nuevamente la gran perdedora sigue siendo la 

natu~aleza; prueba de ello es que son los países industrializados y en especial los Estados 

Unidos con un 36% de la producción mundial de todos los gases invernadero, quienr 
«· :··., .. 

partidpan en el deterioro y calentamiento ambiental. Ante tales antecedentes es fácil deducir 

que. las políticas económico-neoliberales no están siendo las correctas para con el medio 

ambiente. 

A pesar de tal panorama, muchos países, principalmente aquellos en vías de desarrollo (y b1!<. · 

presión de todo tipo por parte de las potencias económicas, empresas trasnacionales como de 

los principales organismos financieros mundiales), están emprendiendo reformas estruct11r:iles 

en sus modelos económicos y los están orientando hacia la economía de mercado . .-~· •1 

apertura comercial es lo que precisamente ha favorecido para que se de un proceso complejo 

de relaciones de todo tipo: económicas, políticas, tecnológicas, sociales, culturales, militares, 

entre otras, llevando a conformar lo que hoy en día conocemos como globalización. 

La globalización, con todo su conjunto de procesos, actores y relaciones dentro del sistema 

mundial, ha creado el medio propicio para que las emisiones de gases invernadero aumenten y 

se conviertan en un problema global. Entre los argumentos que sustentan tal declaración se 
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encuentran las cinco tesis que Mark Neufeld2 maneja como las principales características de 

éste nuevo modelo económico, y las cuales efectivamente nos brindan los elementos 

suficientes para comprobar la relación globalización económica-efecto invernadero; entre ellas 

tenemos: 

a) El modelo globalizador económico de hoy en día, presenta un cambio en la relación 

trilateral interna del modo de producción (empresario-mano de obra-Estado), el cual ahora se 

ha transformado en un corporativismo empresarial global, es decir, las empresas de un Estado, 

buscan concesiones de trabajo en el espacio del mercado global tratando de establecerse en 

aquellos lugares que les proporcionen: 

• Mano de obra barata y con mayor productividad. 

• Mayor cantidad de recursos naturales relacionados con sus producciones. 

• Leyes fiscales que los favorezcan (sobre todo exención de impuestos.) 

• Mayores subsidios o compensaciones económicas por sus inversiones. 

• Ausencia de una legislación sobre contaminación, o en el peor de los 

casos, lugares en donde las instituciones internas sean débiles y 

corruptas de tal manera que no puedan obligarlos a cumplir con los 

niveles contaminantes o de emisión de gases invernadero. 

b) El proceso de globalización también ha implicado un cambio en la cuestión ideoló.=.1..:a 

.liberal de mercado a una ideología hiperliberal; es decir, en el nuevo orden global, las 

regulaciones en cuanto a los intercambios comerciales no regulan códigos de conducta para 

los negocios, sino códigos de conducta para los Estados, en donde estos últimos esllrn 

obligados a trabajar y crear condiciones favorables para el comercio de las empresas 

trasnacionales, de tal manera que la economía internacional de los Estados ha sido 

reemplazada por una economía mundial en donde los principales protagonistas ya no son los 

Estados sino las empresas multinacionales. 

2 Véase, pp.30-34 de este trabajo. 
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Este cambio_ideológico hiperliberal ha traído como consecuencia que muchos gobiernos esten 
- ---', -- "--_-.- --- ··; 

. llevando a cabo tratados o uniones internacionales en los cuales se establecen códigos de 

condu.~ta ~ar~ 16s Estados para que estos favorezcan la actividad productiva y mercantil de las 

empre~~s·¡,·~j~~plo de ello es nuestro propio Tratado de Libre Comercio con Canadá y los 

Esta~~~s Unidos y la conformación de la Comunidad Económica Europea por citar sólo 

algunos. · Esta ideología hiperliberal esta siendo un factor decisivo para la apertura de 

' mercados así como para la elaboración de las políticas internas de muchos gobiernos, los 

' cuales prefieren sacrificar su medio ambiente a dejar escapar las inversiones o capitales que 

ellos mismos necesitan para seguir justificando su estancia en el poder. 

c) La globalización ha traído un cambio en cuanto a la concepción de lo que es el Estado

benefactor,3 el cual busca la conciliación entre el capital y la fuerza de trabajo mediante 

políticas sociales, educativas y de bienestar, a un Estado de competitividad nacional, el cual 

solo reconoce las obligaciones que tiene para con el capital, es decir, forzará a sus ciudadanos 

e incluso a los de otros países a ajustar sus necesidades de acuerdo a los imperativos ck , .. 

competencia global y esto lo ha logrado mediante la subordinación de las políticas interna~ a 

los acuerdosº· tratados internacionales; y es precisamente mediante este proceso que muchos 

,Estados o economías se han convertido en maquiladoras o proveedoras de mano de obra 

barata para el mercado mundial, ejemplo de ello lo tenemos en los países del lejano oriente, 
-·:. ;:.·· ... _ . .____ ,.-

cuenca del Pacífico y por supuesto México; lugares que por ser los talleres del mundo est · •1 

prodl.lci~ndouna gran cantidad de contaminantes y emisiones de gases invernadero. 
'• . '. ' . 

d) El proceso globalizador, también ha implicado una expansión de la ideología consumist11 v 

derrochadora de la cultura estadounidense a todos los países de la periferia, la cua1 , _, 

prorúovida por los medios de comunicación y de entretenimiento; ésta influencia esta basada 

sobre todo en tin individualismo posesivo el cual considera al individuo como propietario 

natural y absoluto de sus propias capacidades sin deberle nada a la sociedad y con metas 

únicamente en cuanto al logro de posesiones materiales. Por tal este proceso esta impulsan '· 

un individualismo que soJo·busca sus satisfactores materiales sin importarle por quien tenga 

que pasar, ni los efectos que su actitud o actividad puedan traer par el resto de la sociedad. 

3 Véase. Revolución Keyncsiana, pp.25-26 de este trnbajo. 
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Esta es la realidadque hoy se vive, ese individualismo posesivo se encuentra globalizado en 
~- - ·. ' 

todos los niveles: . pers~~as, instituciones, naciones etc., lo importante es poseer los 
. •, .. · .. -

satisfactores materiales siri importar los medios o los resultados, la destrucción de la 

na~uraleza ola ~ó~i~riii~aC:ión de nuestro planeta. 

El alliílisis de estas tesis, nos brinda los elementos necesarios para reconocer Jos antecedentes 

políticos de la problemática del efecto invernadero, así como su relación con el modelo 

económico imperante (globalización), aprobando con ello la primera hipótesis de trabajo, 

sustentadora de este proyecto. Así también, nos proporciona un panorama sobre los cambios 

que éstos elemento§ ideológicos neoliberales globalizadores están creando en las relaciones 

sociales de producción, en la función del Estado e instituciones gubernamentales, en la 

. configuración de las políticas internas y externas, en la conformación cultural y en los 

• patrones de consumo de la sociedad. 

Muchos gobiernos que han implementado esos cambios neoliberales, se han percatado al igual 

c¡ue. algunos sectores de Ja sociedad, que este nuevo tipo de políticas están creando un gran 

deterioro ambiental, así como una elevación de la temperatura en nivel global en el mundo 

entero. Ellos en cierta forma han estado conscientes de que tanto las políticas liberales como 

ahora las neoliberales globalizadoras, han sido en gran parte culpables del ecosuicidio, más 

no están dispuestos a renunciar a ellas, ya que en cierta forma la corriente globalizadora los 

presiona y obliga política, social, cultural y científicamente, a que se integren a esas prácticas, 

ya que de ello depende su inserción y competitividad en los mercados mundiales, así como sus 

demás beneficios económicos. 

El reconocimiento)ncipiente de la relación modelo económico imperante- medio ambiente, 
,- ;<~¿-;;]-}'.'if{/'!':;.·' ' 

dio nacimiento .aLn;iovimiento ambiental, el cual comenzó a expandirse en nivel mundial a 

partir ~C'!IÜ.~:jfi~s.:'~~s~ surgiendo ante todo como un acto de denuncia, un defensor de la 

• diversidad biológica, un denunciador de la deforestación, vigilante de la aplicación de los 

estudios de impacto ambiental, etc., exponiendo a la vista de todos, la situación y demandas 

del campesinado, de los grupos indígenas, de los obreros, de los sectores de la administración 

pública, educación, de las prácticas productivas, comerciales, de las instituciones políticas, 
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empresariales~ de .. la división internacional entre países del norte y el sur, (desarrollados y 

subdesarrollados)~ etc. 

Al tiempo que emerge esta nueva conciencia social, los problemas ambientales se 

magnificaron, pasando de ser locales a globales, traspasando fronteras geográficas y políticas, 

llegando hasta los más remotos lugares; en esta nueva etapa se suscita el imperativo de crear 

nuevas formas de concertación internacional, es decir, se dio la necesidad de crear un régimen 

jurídico internacional sobre cambio climático o efecto invernadero, que regulara ante todo las 

prácticas destructoras del medio ambiente, la segregación social, empobrecimiento de los 

pueblos y ya en un futuro las políticas de apropiación de los recursos naturales de los países 

del sur, así como las emisiones de gases invernadero de los países del norte, tratando de lograr 

con ello una mayor equidad mundial. 

La creación de un régimen internacional sobre cambio climático (efecto invernadero), no ha 

sido nada fácil, ya que se ha tenido que superar una gran cantidad de obstáculos e intereses, 

entre ellos las políticas interiores y exteriores de empresarios, de gobiernos (como el de los 

Estados Unidos), bloques internacionales como la OPEP, el Grupo de los 8, y hasta de la 

misma ciencia, la cual por formar parte del sistema de poder, muchas veces ha sido 

instrumento para desvirtuar la naturaleza de dicho fenómeno, otorgándole un carácter de 

problema no urgente, con un alto grado de incertidumbre en cuanto a su causalidad, alcances e 

impactos. 

A pesar de ese panorama, hoy en día una amplia gama de sectores sociales, científicos, 

académicos, ONGs, entre otros; han logrado e impulsado el reconocimiento de dicha 

problemática ambiental y ha sido tal su aceptación que hoy en día ya nadie niega la existencia 

de un cambio climático en el planeta, ya nadie pone en duda que la temperatura del planeta se 

esta elevando; además, desde 1972, con la creación del PNUMA ( Programa de Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente) y la concertación de conferencias posteriores sobre cambio 

climático que se han estado efectuando hasta la fecha, se da por ratificada la existencia y 

problemática del efecto invernadero en un nivel global. 
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Muchas han sido las aportaciones emanadas de las distintas conferencias o convenciones 

sob~e ~ambi~ climático, así por ejemplo en el texto del "Informe Brundtland ó Nuestro Futuro 

Común", se manejan conceptos como el del "Desarrollo Sustentable", el cual como ya se ha 

mencionado, se refiere a "aquel desarrollo que satisface las necesidades presentes sin 

comprometer a las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades'>-t. Esta 

concepción como podemos ver, presenta ya una preocupación por la preservación de los 

recursos naturales para las generaciones futuras, dándonos a entender que las generaciones 

presentes no son dueñas absolutas ni tienen derecho a consumir, destruir o contaminar en su 

totalidad el medio ambiente. Además otras aportaciones de este informe son: 

• Da prioridad a los orígenes de este problema ambiental. 

• Relaciona los problemas ambientales con los del desarrollo. 

• Considera al efecto invernadero como un problema de carácter global. 

• Le da prioridad al problema del ambiente dentro de las políticas nacionales. 

Otra de las convenciones que aporta elementos muy importantes para la configuración del 

régimen internacional sobre cambio climático es "La Cumbre de la Tierra" ó "Cumbre de Río 

de Janeiro". Aquí por primera vez ya se menciona la necesidad de una estabilización y 

control de las emisiones de gases invernadero, así como también la necesidad de crear un 

c~n~enio para preservar la diversidad biológica, la conservación y desarrollo sustentable de 

todos_ los tipos de bosque y con la elaboración del Programa o Agenda 21, se elaboró un plan 

de acción mundial con normas tendientes al logro del desarrollo sustentable desde un punto de 

· vista social, económico y ecológico (hay que dejar bien claro que aún hasta este momento no 

existía una obligatoriedad jurídica para su aplicación) . 

. En 1997 se lleva acabo en Kyoto, la Tercera Conferencia de las Partes del Convenio Marco 

sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas; de esta conferencia emana un protocolo 

(Protocolo de Kyoto), el cual por primera vez contempla ya en forma jurídica el control y 

.límites de las emisiones de lo seis principales gases invernadero ( C02 , CH4 , N20, 

Compuestos Perfluorocarbonados (PFC), Compuestos Hidrotluorocarbonados (HFC) y 

4 Silvia E. Purata e Isabel García. &v~«z. México, D.F. cdit.Santillana. p.204. 

r ~cr¡C! CON b l 1:1>).'.) 

' ·::.! r T :, i' ,-, ¡'Ir-, GEN º\l·•·i'··· '1., ,.<! . ,. .......... ,, ,;('.!, ··-----------..... 
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Hexatluoruro de Azúfre), imponiendo límites en cuanto a emanaciones y fechas a lograrlo a 

los país~s ~á,~·.'contaminadores; tal medida parece ser la más importante e innovadora 

establecidadentro de una concertación internacional sobre el tema, además brindaba por 
•_e_:;··· 

prim~ra '.\re.Z/ la oportunidad de que esta conferencia no cayera en la retórica como las 

. anteriores~.e'n donde se hablaba mucho, se establecían declaraciones, pero nada sucedía, no 
. :..:~:s.~ 

habíau'n seguimiento, no había una obligatoriedad. 

· Allte tal panorama, la opinión pública ya se muestra renuente, ha perdido la credibilidad en 

ese tipo de conferencias, se ha dado cuenta que sólo son importantes mientras están vigentes 

llevándose a cabo y cuando la prensa se ocupa de ellas, pero después de eso no hay nada. Por 

tal, si en el Protocolo de Kyoto ya se establecen metas, fechas y mecanismos de vigilancia y 

. sanciones, parece ser ya un gran avance. 

El Protocolo de Kyoto también ha tenido que enfrentar una gran gama de desacuerdos y 

puntos contenciosos entre los países firmantes; los principales temas a discusión han sido: 

• Los permisos comerciables de las emisiones de gases invernadero. 

• La equidad en la relación norte-sur. 

• La cuestió~ :instÍtu~ional relativa a las formas de organización y 
_,. --~· - ~:.• 

represent¡¡tf.\f¡~ad}'(es'.d~cir la disyuntiva entre el sector privado y el 

pú~J;cf'~4i;~%i;"ido). 
Por últimó elpri?~ipal 'conflicto al que se ha enfrentado la existencia del protocolo es a la 

posié:ión di J~)s,i'.~~~~·dos Unidos de no querer ratificarlo, ello como consecuencia de los 

siguientes;eieii;~~th~: ' 

• 

• 

:;\" . ·, 

Es el principal contaminador mundial con un 36% de las emisiones 

globales de todo los gases sujetos al protocolo. 

Es el productor más grande de carbón y segundo productor de petróleo y gas natural en 

el mundo. 
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• Su economía está basada en el uso de combustibles baratos y de origen 

fósil, por lo que una reducción o transferencia a otra fuente energética 

implicaría costos demasiados altos. 

• ·Los bajos costos de los combustibles fósiles lo han llevado a construir 

una cultura consumista y derrochadora. 

• La sociedad estadounidense esta siendo sumamente manipulada por los 

intereses empresariales y son sus políticas las que se están imponiendo. 

• El Estado estadounidense juega un papel reducido en la regulación 

ambiental por su mismo proceso de construcción de consensos, el cual 

presenta una fragmentación y divisionismo entre los poderes que lo 

conforman así como por los intereses federales y nacionales; estatales, 

locales y .de los diferentes lobbies (energía, comercio, campo, etc.) 

• 

• 

La política energética de los Estados Unidos es básicamente asunto de 

las gr~nd~{l6~oraciones privadas (Exxon, Shell, Mobil Oil, Ford, etc.) 

Los a~to~~~::~rincip!lles involucrados en la formulación de la política 
.· '.'\ .. ' 

ambienÍá17~B~ éL sector corporativo, los Think-thanks que influyen 

m~diantefl~s'éindtimientos del Wise-use sobre la opinión pública, los 

me~iC>scié''ci~'triunicación y la comunidad científica. 
,:::;:·:,, ._--'.."·' 

.. ¡·, .·.:x.~ 

• Debidd~1~·~in,culación del ambiente con otras áreas, principalmente la 

energí~ y ~tdbmercio, la política internacional de los Estados Unidos es .. . ... ,. ..... 

• 

a menudouhasimple continuación de la política interna. 

Por ultiiri~,'Ú~ capacidad de cooperación de los Estados Unidos para la 

co~formaci6~ . de un régimen jurídico internacional sobre cambio 

climático, se esta viendo limitada y supuestamente regida por el 
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principio de derecho internacional de "soberanía", el cual le da la 

exclusividad a cada pueblo o nación a utilizar sus propios recursos 

naturales en la manera y medida que lo considere necesario. 

A pesar de la negativa estadounidense ante la construcción de un régimen internacional sobre 

ca~biri cli~ático, el Protocolo de Kyoto ha seguido su curso y ahora en la reunión de la COP 

VI; parte II, que se llevó a cabo en Bonn (2001), se ha dado un paso muy importante; la · 

segunda economía mundial (Japón), ha decidido ratificarlo y con ello se logra cumplir con un 

requisito más para que el Protocolo entre en vigor, es decir los países ya firmantes junto con 

Japón, son responsables del 55% de las emisiones mundiales. 

Ahora bien, este triunfo se debió mas que nada a ciertas modificaciones que sufrió el 

Protocolo, hubieron ciertas concesiones sobre todo para Japón y Rusia, principalmente en 

cuanto a la cuestión de multas y castigos en caso de no lograr la reducción de emisiones en el 

tiempo y cantidad pactado; así también en cuanto a la cuestión de los mecanismos flexibles 

hubieron alteraciones, por tal, los alcances que el protocolo pretendia alcanz.ar en un principio 

fueron modificados, brindando ahora mayores concesiones y menos castigos, de aquí que no 

· _ fuera extraño escuchar dentro del ámbito internacional que al Protocolo de Kyoto ahora se le 

diera el sobrenombre de "Kyoto light". 

En la Cumbre de Johannesburgo, también llamada la "Segunda Gran Cumbre de la Tierra", 

cel~brada del 26 de agosto al 4 de septiembre del 2002; nuevamente el objetivo principal fue 

retomar el camino hacia el "desarrollo sustentable", concepto cuyos origenes los encontramos 

desde la presentación del Informe Brundtland o Nuestro Futuro Común ( 1987), y cuya 

· · _ implementación y puesta en efecto hasta nuestros días parece haber sido olvidada por la gran 

mayoría de los gobiernos; ésto ha hecho que este tipo de conferencias en la actualidad ya 

· tengan muy poca credibilidad y solamente queden en la retórica. 

Uno de los principales logros de esta conferencia además de ilustrar conciencias y movilizar 

voluntades, fue la declaración rusa y japonesa de comprometerse a ratificar el Protocolo de 

Kyoto, a más tardar a principios del año 2003; lo cual significaría además de entrar en vigor 
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dicho protocolo, un triunfo del derecho internacional; un reconocimiento de la comunidaJ 

intem~dC>ll~f~~':c~arito a la existencia del efecto invernadero como un problema ambiental en 

nivel global; un:"~onsenso internacional sobre la necesidad de crear un marco jurídico que 

regtllé o ~úal>1~~~~:!11liites a la producción de emisiones de gases invernadero; una conciencia 

internaé:i~A~I s~bre ·· 1a problemática del efecto invernadero asi como de sus principales 

impactos'~~)(};'~eres humanos y en el ecosistema; es una oportunidad para lograr una equidad 

entre l~s ~aí~es del norte y el sur; es una medida apara que aquellos que contaminan afronten 

su responsabilidad, etc. 

·Está conferencia además de enfatizar nuevamente la relación antagónica modelo de 

producción imperante (neoliberalismo-globalización)- medio ambiente, también nos brindó la 

oportunidad de apreciar las posturas contradictorias de algunos jefes de Estado, 

principalmente la de nuestro señor Presidente Vicente Fox. 

El Jefe del Ejecutivo mexicano hizo una serie de propuestas5 ante la Cumbre, las cuales 

pretenden dar una solución al deterioro ambiental, así como erradicación de la pobreza. Sus 

propuestas se pueden ubicar dentro de cuatro grandes ámbitos: la acción global, el 

compromiso de las naciones con el desarrollo sustentable, la protección de la biodiversidad y 

la promoción de la equidad en la distribución de los beneficios del desarrollo sustentable; En 

todas estas propuestas los factores comunes son la promoción del desarrollo sustentable, la 

superación de los márgen.es de pobreza y beneficios para a las comunidades locales (sobre 

todo las indígenas) por el aprovechamiento de los recursos naturales. 

·Ahora bien, ¿cómo se puede ir a promover el desarrollo sústentable, cuando la economía de 

nuestro país se encuentra basada en la explotación de un recurso no renovable como lo es el 

petróleo? ¿qué sucederá con las generaciones futuras respecto a su acceso a la energía cuando 

este recurso se agote?; y en la actualidad ni siquiera se cuenta con un programa nacional sobre 

desarrollo de energías alternas renovables. 

5 Véase, pp. 95-100 de este trabajo. 
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¿Cómo pretend~r sup~rar lósmárgenes de pobreza y beneficios de las comunidades indígenas 

por el ap~<:i~~ch~~i~,ri't~d~-~~s· recursos naturales, si ni siquiera existe un control sobre la tala 

inmoderada;de'iÍ6s;;ecurs6s forestales, ni tampoco cuentan muchas comunidades con sus 

tít~lo~,d~:p¡j;¡~c/~17bi~ridefinidos (de ahí las matanzas en Chiapas y Oaxaca), y en donde la 

gran 01~j~'~í~'-;dé~esi~s pobladores no son dueños de los recursos naturales, pasando a formar 

.. · parte:éi°(;f~~-~;~;;~~ás desprotegidas y pobres de México? 
-~-> > -· .·. -.- '~ ... ,... ';"J 

::•¿e{;~~ ~úed~ un presidente promover el desarrollo sustentable cuando su asiento de gobierno 

~e•~nbuentra localizado en una de las ciudades más contaminadas del mundo, y rige los 

de~Íiri~s de una nación con el 52% de su población dentro de los márgenes de pobreza?, etc. 

Ot~ii·;ituación que se ha suscitando dentro de éstas Conferencias o Cumbres internacionales, 

es la exposición de políticas y medios para la reducción de las emisiones de gases 

invernádero, pero las cuales siempre parecen ir en contra de los intereses de los países en vías 

de desarrollo, ejemplo de ello son las ya tan difundidas "soluciones" como el cambio a 

tecnologías más desarrolladas y menos contaminantes, que permitan una mayor eficiencia 

energética tanto en la industria, como en el transporte y otras actividades; sustitución del uso 

de los combustibles fósiles por energías alternas como la solar, eólica, hidroeléctrica, nuclear, 

y biomasa; cambios en los patrones de consumo, motivando a la población a adoptar estilos de 

vida menos intensivos en consumo de energía, etc. 

El panorama de tales políticas o propuestas parece ser bastante lógico, ya que a mejor 

tecnología, mayor rendimiento energético y por tal menor contaminación; así como también si 

cambiamos a energía solar, no se producirán emisiones de gases invernadero y a menor uso 

del automóvil, también menor cantidad de gases emitidos. A pesar de esta lógica, tales 

argumentos no parecen ser la respuesta a la problemática del efecto invernadero ya que, 

¿quién pagará por la adquisición de esa tecnología de vanguardia, de dónde se obtendrá el 

capital para desarrollar fuentes energéticas alternas, o quién se sacrificará para no usar el 

automóvil?. 
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Nuevamente,la respuesta parece encaminarse a que serán los países subdesarrollados quienes 

más ~fe~t<idl:>
0

s ~algan de este dilema climatológico, ya que no debemos de perder de vista que 

tanto el desarrollo tecnológico como el de las otras opciones energéticas, se lleva a cabo 

primero en los países industrializados (y a pesar de ello siguen siendo los más 

. contaminadores), posteriormente son éstos mismos quienes se las venden a las naciones en 

vías de desarrollo. 

Esto nos demuestra, que si los países subdesarrollados deciden participar en forma más activa 

en la.reducción de gases invernadero, su acceso a la tecnología de vanguardia y otras fuentes 
. . . ' 

energétic~s, los llevarán a un mayor endeudamiento económico y pobreza. Por otro lado, si 

de~id:~ n~ contaminar, jamás lograrán industrializarse (de aquí el porqué de la posición China 

e rri°ciii/a~t~ ~I Protocolo de Kyoto). 

Ante tal panorama, podemos apreciar como la contaminación implica tanto para los países 

desarrollados como para las grandes empresas trasnacionales, un gran negocio, ya que ellos 

obtienen grandes beneficios económicos por producir y contaminar, y también obtendrán 

sustanciosas ganancias por producir aquello que descontaminará. 

Esto nuevamente nos lleva a caer en ese pesimismo que ya la gran media tenemos respecto a 

estas conferencias; nos lleva a pensar en la gran necesidad de un cambio; un cambio de fondo, 

en donde no solamente los gobiernos participen en esas conferencias para exponer sus tristes 

realidades o pedir recursos económicos para su desarrollo, esto ya ha quedado históricamente 

comprobado que lo único que les ha traído es un mayor endeudamiento y corrupción. 

Lo que en realidad se necesita es el cambio del marco ideológico del Estado (sobre todo si nos 

referimos al Estado Neoliberal), ya que no debemos olvidar que es éste el centro creador de 

todas las políticas tanto nacionales como internacionales de una nación, y siendo el fenómeno 

del efecto invernadero un problema con antecedentes netamente políticos, el cambio de ese 

marC:?_ ideológico, repercutirá en la elaboración y tendencia de las nuevas políticas 

ambientales, .productivas, de desarrollo, educativas, de consumo, energéticas entre muchas 

otras. 

DE 01UGEN 
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Autores como Juan Carlos Belausteguigoitia6
, Barry Field7

, Ramón López8
, entre otros, 

consideran que la participación del Estado es fundamental para la elaboración e 

instrumentación de la política ambiental tanto local como internacional, por tal, es de 

suponerse que toda política ambiental, buena o mala, siempre va a llevar la tendencia o 

ideología del Estado que la elaboró. 

Con tales antecedentes, debemos buscar mediante nuestro voto, con nuestra participación 

política, la conformación de un Estado, cuyo marco teórico de acción esté centrado en 

aquellas políticas que beneficien a la sociedad, a la gran mayoría, a la conservación del medio 

ambiente; necesitamos apoyar al movimiento ambientalista, para que éste se fortalezca en 

todos sus niveles, tanto nacional como internacionalmente, que las actitudes y demostraciones 

globalifóbicas persistan, ya que de alguna forma la media deberá de ser escuchada, que 

nosotros el gran electorado, presionemos al Estado, con el objeto de cambiar esas políticas 

neoliberales nefastas que se han materializado en el modelo económico globalizador de hoy en 

día, el cual, nos ha conducido a la problemática climática del efecto invernadero, atentando 

contra la naturaleza y la humanidad misma. 

6 
Profesor del IT AM, ciudad de México y economista en la Unidad Coordinadora de Análisis Económico y 

Social (SEDESOL). 
7 

Investigador del Departamento de Recursos Económicos, en la Universidad de Massaehussets, en Amhersl. 
8 Profesor del Departamento de Agricultura y Recursos Económicos. en la Universidad de Maiyland. College 
Park. 
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