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INTRODUCCION ̂ •. . ,.. . . , r r a . •• 

—Toda nueva área ¡de Investigación encuentra, en algián punto de su. 
desarrollo, los problemas de-autoidenti-ficación, caracterización y orga-
nización.; El tema "desarrollo y-medio: ambiente". se_enfrenta en este 
momento .al problema recién, destacado. .. , - . . . . .., 

El presente-trabajo ŝ a orienta justamente., a proponer un: esquema que 
permita: ... i )-. identificar los antecedentes más relevantes d$l .contexto histó-
ricos ii) definir las .escuelas de -pensamiento, corrientes y/o tendencias 
existentes en el campo y i.ii) definir o identificar líneas de investigación 
o interés, para futuros estudios. . ;* 

Gran parte de este estudio es de, carácter taxonómico. Como tal, 
en consecuencia» está;.sujeto a eventuales limitaciones o peligros, entre 
los cuales cabe destacar: la arbitrariedad.-,-la-,existencia, de sesgos (ideo-
lógicos y profesionales del autor)s..reduccionismo.-y-rigidez. Ciertamente, 
uno de los problemas más serios es :el;.de clasificar autores o. trabajos • 
dentro del marco más o,menos rígido de.upa determinada escuela de pensa-
miento.. . Siempre, es posible encqnt-par d i f e r e n c i a ^ entre- actores de una- .... 

misma escuela 5 tanto en sus aproximaciones específicas al tema como en el 
marco de. referencia, usado,, o las proyecciones dadas a-.las conclusiones 
rque cada uno'de ellos obtiene. Más aún, cada aut-or tiene su propia - y 
única - trayectoria de evolución; Este trabajo ha clasificado los.,autores 
de acuerdo a los trabajos consultados (de ninguna manera cubriendo "todo", 
lo escrito) en lo que cree ser su tendencia fundamental y para, el período 
en que los trabajos fuéron publicados.- Por ello, en aquellos casos en 
que algunas obras se han considerado" como claves en el desarrollo del tema, 
se las ha comentado individualtnénté' para dar una visión más concreta'y en 
lo posible equilibrada de J.os .puntos de vista del autor en cuestión-. 

Finalmente, este trabajono pretende substituir, para el lector, 
la revisión de los trabajos citados. La intención es, esencialmente la de 
proporcionar: un guia-o-marco dé referencia,.que ciertamente no carece de 
elementos normativos. 

/No obstante. 
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No obstante, las ventajas de contar con una tipología refuerzan el 
ínteres de intentarla, a pesar de las limitaciones ya destacadas. En 
primer término, y porque implícita o explícitamente llevan una posición 
normativa, la taxonomía ayuda, a quien se sirva de ésta, a definir -posi-
ciones propias; bien por rechazo a la taxonomía propuesta o bien por acep-
tación o identificación con alguna de las corrientes identificadas. En 
segundo término, el esfuerzo dé clasificar ideas y autores es en sí mismo 
una contribución al campo de la investigación, especialmente en materia de 
difusión, educación y análisis. En otras palabras, una taxonomía o una 
apreciación del estado del arte no es simplemente, como a menudo se señala 
una revisión de literatura; el principio ordenador o el criterio(s) de • 
clasificación es, de por sí, un aporte - normativo - al tema. 

Es también intención de este trabajo identificar la posición que 
frente al tema parece ser mas promisoria y relevante desde un punto de 
vista práctico o de políticas. Se sugiere un enfoque que parte de la base 
de la existencia de un principio de"unidad fundamental de los' hechos'11/ que, 
en consecuencia rechaza la posibilidad teórica de separar conceptos como 
desarrollo y medio ambiente (Dasguptá 1978, Founex 1971, Iglesias 1971," 
Cocoyoc 1974). Ésto no significa, por cierto, que desarrollo y medio 
ambiente son sinónimos como Hilton (1974) 2/ sugiere o conio se puede 
desprender de Founex y otros enfoques. Se sugiere que la étcción debe estar 
orientada por una visión histórica de los problemas y no por él deseo de 
atacar sus manifestaciones cronológicas.3/ Enfoques que consideran el 

1/ Este principio no es nuevo en el análisis social. En general se le 
identifica como él enfoque "holístico". Algunos ejemplos de otras 
formas en las que aparece en la literatura son Falk (1972), que se 
refiere a este punto como "la unidad del mundo de los hechos" (p. 2) 
o Gravow-Heskin (1974) cuando hablan de la "unidad del mundo". 
Higgings y Higgings (1979) lo asocian' con las "últimas' tendencias 
en. desarrollo económico'1 y Hawley (1968) lo describe como el • . 
"principio fundamental" de la ecología humana, y las interrelaciones. 

2/ . Hilton sostiene que "desarrollo y un buen ambiente son, realmente 
lo mismo y pese a todos nuestros eufemismos estos conceptos no 
pueden separarse uno del otro" (p. 28, énfasis añadido). 

3/ Esto apunta al hecho de que tiempo cronológico es distinto del tiempo 
social o histórico. Este último, además de incluir el tiempo crono-
lógico ,. incluye el espacio y los paradigmas de interpretación que 
son propios de los sistemas de organización humana. Para algunos pensa-
mientos sobre tiempo y distancia ver, Smart (1964) y Guenon (1945). 

/medio ambiente 



medio ambiente como- "una variable más" de1 desarrollo, están haciendo 
alusión a las manifestaciones'superficiales, del. problema, ! 

Es muy común'encontrar en la "literatura sobre: temas medioambientales, 
y dé desarrollo económico las visiones parcializadoras. Un ejemplo típico 
es examinar la causa fundamental, que distintos autores atribuyen' a los.: -
problemas ambientales.(James 1 9 7 7 ) P a r a Commoner es la tecnología, para 
Holdren," Ehlrich., Kneese, Dubos'(1970.), Hardin (1970), Breshaw (1970) y otros, 
la población; para Freenian', Haveman, y Strong (1977) es la afluencia o el-
crecimiéntó económico. Eventualmenté. algunos autores se inclinan por alguna 
combinación parcial. FalJc (1972> s, por ejempdo, se inclina por la relación 
entré población.'y :tecnologia," mientras'que los editores del Ecologist 
(Bl'ueprint for Survival, 1972). sostienen que1 es la combinación entre población 
y el consumo- o afluencia. Como bien .:Ió destaca. James, ninguna de por sa-, o 
en combinaciones parciales, es la variable o causa más importante ;para • 
entender los fenómenos ;- medioambientales y -del desarrollo.' Es la , J: 
confluencia de estaá variables !todas pero con distinto ..peso relativo 
para un determinado sistema social y en un determinado momento histórico 
lo que genera los problemas - -o beneficios.. Hawley (1950, 1968). enfatiza 
este puntó indicando" que" es el sistema de interacciones entre la población, 
tecnología, organización y medio ambiente lo que realmente interesa como 
unidad-de análisis. Para una. definición del medio ambiente en términos , 
de interacción de sistemas, Gallopin..(1978) ofrece, quizás, la más compleja 
discusión existente -len la literatura sobre la definición y conceptualización 
del medio ajfib'iente. . :/ • 

-El supuesto fundamental de los enfoques holísticos es que las estruc-
turas pueden ser modificadas. Esto da pie a una visión no determinista de 
la historia o de los fenómenos sociales que nós ubica fuéra, eri consecuencia, 
tanto de la tradición neoclásica en economía,como de; la posiición marxista 
ortodoxa.4/ 

4/ Es interesante destacar que la posición.marxista tradicional u orto- . 
. doxa .es determinista en .su ̂enfoque, histórico* Esto trae a colación 
.'•una contradicción fundamental. -De van lado el ,enfoque metodológicamente 
. dialéctico, y por ende" estructuralmenteabierto o no determinista. De 
otro lado, la historia es vista'como.un proceso de etapas., caracteri-

: .zadas por sus .respectivos .modos .de producción3 en que. existe una 
uúltima etapa" descrita como .comunista., Enfatizarnos el hecho (cont.) 

, , /Siguiendo a 
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Siguiejida.a Etzioni (1968), Toffler (1970,1975), Schon (1971), 
Dunn (1971), Georgescu-Roegen (1971)5 Dickson(1977) y otros, comparto , 
la idea-de que,..aunque i) la inercia del. pasado es importante y una deter-
minante fundamental del-futuro, y ii) que el futuro es esencialmente impre-
decible a largo plazo, tenemos la posibilidad de escoger las grandes.direc-
ciones para los procesos sociales. Gran parte de esta situación 'abierta' 
a posibilidades de cambio o manejo, depende de la tecnología (Ellul 1964, 
Schon 1970, Brookchin ,1977, Falk;1972). La "tecnología (dice Falk), a 
pesar de las-muchas amenazas qué involucra, efectivamente abre nuevas y 
hasta ahora inapreciadas . posibilidades para la coordinación del esfuerzo 
humano sin la necesidad de. .coerción o jerarquías burocráticas" (p. viii). 
Esto nos aproxima a la perspectiva, de la ecología humana (Hawley 1950, 1968, 
Sargent -Shimkin 1972, ver bibliografía en el apéndice) y también reafirma 
una visión antropocéntrica para el análisis.5/ 

El tema del "futuro" (dirección, objetivos, metas, valores, etc.) 
ocupa hoy varia' importancia especial en la literatura. De acuerdo a 
Dickson (1977), más que en-ninguna otra época-de la.historia. La razón 
fundamental parece, ser el reconocimiento casi generalizado ele las posibi-
lidades existentes de llevar a cabo cambios estructurales en forma dirigida, 
existiendo la posibilidad de elección para el-futuro. En la literatura 
se pueden identificar dos maneras fundamentales ..de tratar o enfrentar el 
tema del futuro: 1) como el cambio, competencia o apertura de 'paradigmas' 
(Dunn 1971, Kuhn 1970, Grabow y Heskin 19.74, Friedman 1973), y 2.) a través 
de una crítica al 'conocimiento objetivo' (Myrdal 1969, Friedman 1978, 
Caffihis 1977, Goldstein 1978, Harvey 1976, etc.) La ultima parte de este 

4/ (cont.)de que ese es el enfoque de la línea marxista ortodoxa. Mao, 
por ejemplo, no comparte plenamente dicha posición aunque sí adhiere 
a-la metodología dialéctica, y la lógica relacional. Para Mao, 
no obstante, era difícil concebir un modo de producción, específica-
mente el comunista, que pudiera durar indefinidamente. 

5/ " Desde un punto de-vista filosófico o metafísico hay, en general, tres 
posiciones al respecto, antropocéntrica, teocéntrica y vida o natura-
céntrica; Las menos comunes son las que adhieren a la última mencionada. 
Los éhfoques conservacionistas ; (vidacéntricos) pueden ser asociados 
en general con esta posición. Un ejemplo interesante de esta posición 
lo dan Grabow y Heskin en su. aplicación a la,."planificación "radical" 
(1974), en la que aluden a la 'unidad del mundo', y. a la 1 ética 
ecológica', como las variables fundamentales. 

• /trabajo elabora 
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trabajo elabora la tesis del "Mix" (Sunkel y Fuenzalida 1979) dentro 
del contexto de una visión estructural de la historia que incorpora la noción 
no determinista de paradigmas abiertos. Sé avanza allí la hipótesis de 
que el "Mix" es parte de un período de transición en el que diferentes para-
digmas compiten, se consolidan o agrupan para, en una situación de crisis, 

i • i • ' ' ' ' 
implantar un nuevo paradigma dominante que comúnmente inicia un período de 
consolidación. 

El "futurismo" es una materia que ya ocupa cátedras en las universi-
dades (ver Dickson 1977). Para los fines de este trabajo, concordamos con 
Dasgupta r<gt ¿1. (1977) en el sentido que el medio ambiente no es sino la 
preocupación sistemática por el largo"plazo en ei desarrollo socioeconómico. 
Una visión' alternativa sostiene que la incorporación de la 'variable ambiental' 
al desarrollo es el reconocimiento'«de la existencia de límites físicos al 
crecimiento, lo que obliga a replantear en su integridad el problema del 
desarrollo CMelnick 1978, Kahn 197'2, Editors of the Ecologist 1972, 
Berryet al, 1976, Ward/Dubos 1972, Boulding 1966, Ehlrich 1974, etc.) 6/ 
Ambas posiciones no son excluyentes entre sí y ambas tienen ventajas y 
desventajas. Para los fines de este estudio, adherimos a la primera 
(Dasgupta et al») por su carácter más'comprensivo. Él principal problema, 
en la déürínición de Dasgupta, es la falta de orientación concreta a polí-
ticas "dé acción. Éstas últimas, sin embargo, no son él tema fundamental 
de este trabajo. 

Desarrollo a su vez, es un concepto integrador que requiere para su 
análisis una visión multidisciplinaria (Higgings/Higgings 1979). Sin nece-
sidad de intentar una definición para el concepto de 'ctesarrollo', es claro 
que, en su esencia, éste apunta a la identificación de lo que hemos llamado 
el principio de unidad fundamental como criterio único para orientar las 
políticas y estrategias. 

6/ Como se describirá en el capítulo siguiente, la escuela de límites 
tiene tres ramas principales? límites físicos, energéticos y 
sociales. 

/EL MOMENTO 
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EL MOMENTO HISTORICO: E l contexto de r e f e r e n c i a para e l estudio del 
medio ambiente y e l d e s a r r o l l o 7 / 

C r i s i s es una de l a s palabras más u t i l i z a d a s por l a l i t e r a t u r a , por l o s 

medios de comunicación y en l a ' p o l í t i c a en l o s últimos años. Al p a r e c e r , 

l a s c r i s i s ocupan, en forma c r e c i e n t e , un papel predominante en e l quehacer 

c o t i d i a n o , l a s i n s t i t u c i o n e s , l a economía y l o s gobiernos. Con cada vez 

mayor f r e c u e n c i a escucharnos de ' c r i s i s gubernamentales ' , ' c r i s i s s o c i a l e s ' , 

' c r i s i s p o l í t i c a s ' , ' c r i s i s p l a n e t a r i a s ' (Falk 1 9 7 2 ) , c r i s i s i d e o l ó g i c a s 

(Novak), c r i s i s urbanas ( P e r l o f f 1 9 7 8 ) , c r i s i s de l a economía (Higgings e t a l . 

1979 ) e t c . Gran p a r t e de é s t a r e t ó r i c a empezó con l a gran c r i s i s de l o s 

años t r e i n t a . Adquirió r e l e v a n c i a con e l movimiento é x i s t e r i c i a l i s t a en l o s 

años cincuenta y más t a r d e , en los s e s e n t a , cuando l a e u f o r i a del c rec imiento 

de l a postguerra mostró sus lados más f l a c o s , especialmente en términos 

s o c i a l e s . El-movimiento a m b i e n t a l i s t a , a su v e z , r e f o r z ó l a tendencia .-

desde f i n a l e s de los 60 introduciendo l a ' c r i s i s por l a s o b r e v i v e n c i a ' . 

Al mismo tiempo que se c r i t i c a b a e l c a p i t a l i s m o , se c r i t i c a b a e l soc ia l ismo 

y e l marxismo (Novak 1966 , Wellmer 1 9 7 1 ) . La escuela c r í t i c a de Frankfurt 

ganaba reconocimiento. En e l mismo período, incluso l a ' l ó g i c a ' hac ía 

' c r i s i s ' . E l f a l s i f i c a c i o n i s m o popperiano de qué"alguna manera había h e r e -

dado l a t r a d i c i ó n g r i e g a a r i s t o t é l i c a del posi t ivismo l ó g i c o 8 / entraba en 

c r i s i s . Sus competidores más cercanos eran e l v e r i f i c a c i o n i s m o ( M i l i , 

Bergson, R u s s e l l ) y l a l ó g i c a r e l a c i o n a ! ( d i a l é c t i c a ) . También estaban 

e l pragmatismo (Dewey) y i a nueva l ó g i c a de conjuntos. E s t a última l o g r ó 

superar l a inagotable disyuntiva e n t r e ' i n d u c t o r e s ' , 'deductores ' e inducto-

deductores para usar l a l ó g i c a en un sentido creador y a n a l í t i c o ( R u s s e l l ) . 

Como conclusión de e s t e proceso de a p e r t u r a , se e s t a b l e c i e r o n o 

legi t imaron diversas t e o r í a s sobre l a "verdad" y diversos p r i n c i p i o s de 

val idac ión de h i p ó t e s i s (Haack 1 9 7 9 ) . Es to e s , l a verdad dejó de s e r un 

elemento monolít ico y permanente.9/ 

U Idealmente, e l contexto h i s t ó r i c o debiera ampliarse más a l l á del 
período r e c i e n t e que aquí se analiza. 

8 / La l ó g i c a a r i s t o t é l i c a dominó (como paradigma) a l a humanidad, por más 
o menos 20 s i g l o s (300 AC hasta 1700 DC) con su metodología deductiva 
y e l uso del s i logismo. 

9 / Lo que se ha manifestado en c r i s i s dentro de l a s grandes t r a d i c i o n e s 
r e l i g i o s a s , especialmente l a c a t ó l i c a . 

/Una h i p ó t e s i s , 
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Una h i p ó t e s i s , en consecuencia , puede s e r v a l i d a d a , básicamente, 

a t r a v é s ''dé t r é s p r i n c i p i o s fundamentales' o cualquier combinación de 

el los ' . Estbs son: i ) l ó g i c a pura, e s t o és*-consistencia e n t r e premisas y 

conclusiones^(deduccionismtó, f a l s i f i c a c i o n i s m o ) , i i ) coherencia , e s t o e s , 

qué haga j u s t i c i a a l o s hechos o á l a ' r e a l i d a d ' ( v e r i f i c a c i o n i s m o ) y 

i i i ) consenso.10/ E s t e ultimo punto es"del tbdo importante. E n f a t i z a 

lai importancia 1 del p r o c e s o ' s o c i a l , l o s v a l o r e s » l á r e t ó r i c a y l a p o l í t i c a . 

También n i e g a ' l a concepción dé rac ional idad d e ' l a escuela de. economía-

n e o c l á s i c a en base 'al "hornos" aeconómicus" ( v e r Higgings/Higgings 1979 y 

Scitovsky 1 9 7 6 ) . Si este" últimó f u e s e ' e f e c t i v o , l a r e t ó r i c a : o e l consenso > 

l l e v a r í a , necesariamente, a 'lá mismé'solución que l a ~ l ó g i c a . como p r i n c i p i o , 

de v a l i d a c i ó n . La observación d e l mundo real- , ' cofto observa Haack9 muestra 

cómo mucha" gente cohtíuerda^o da su aprobación a-,ideas no necesariamente . 

' r a c i o n a l e s ' o compatibles con l o s dos primeros p r i n c i p i o s mencionados. 

La importancia -Sél* fc&fos'éifescM %omo élfemento de" d e c i s i ó n - t é o n i c á y sus 

proyecciones se eftcuéntrah elaboradas¿-especialmente , e n l a s - t e o r í a s de 
4 f T . . 7 . 

Habermas "y* !1¿S' t e o r í a s <fél . d e s a r r o l l o . qute>.enfatizan lapídea de 'una 'sociedad 

que aprende' ; (í>unh;j Schofp^ Triédmahn).v'.Tambíéii.'és^un.^'elemfeii'to c lave .en,¡\. - . 

l a s 'teórí&s de EtZfi'oríi $196©¿f 197lX s feobre l a !sociedad a«2t iv .a?• / ; 

Uno de los resul tados dé ' é s t a ' 'e^atíSión ¡de l a ' l ó g i c a ! es la.-, .gene*/', 

r a l i z a c i ó r i que observamos' hoy 'en "día de- l a ' idea' de • c r i s i s . Es to e;s»i/la 

d i f i c u l t a d 1 de1 hacer sent ido > de? los ahoritfecimiéntos tuando- hay¡.^i'stiAteJs' . : 

p r i n c i p i o s rio* exoluyéñtes de Organización.- 'Por:ello","mantengo que^hemos 

l legado a uría s i t u a c i ó n h i s t ó r i c a en''4üe>:c&,<fó'vézí con mayor f recuencia 

debemos r e c u r r i r a ' l a s c r i s i s - como mecanismo de toma de decisiones' , 'La . -

pregunta más•inmediata es e l por qué debemos ¡ r e c u r r i r tan frecuentemente " 

a e s t e procedimiento ¿ a r a tomar decis ionés en vez de aprovechar e l tremendo.' 

avance tecnológico y t e ó r i c o en l o s modelos de decis ión r a c i o n a l y manejo 

de información. , La respuesta no es t r i v i a l . De un lado, e s t á e l problema ' 

r e c i é n mencionado de l a e x i s t e n c i a de ' d i s t i n t a s l ó g i c a s ' dé evaluación 

para cualquier decis ión a. s e r tomada. En ese s e n t i d o , ninguna decis ión 

1 0 / v, Las- ' t e o r í a s ' de l a verdad son esencialmente y como descr ibe Haack 
1 9 7 9 , t r e s : 1 . De coherencia , ; 2 . de- correspondencia (a tomislo l ó g i c o ) 
y 3 . pragmatismo. 

/ e s ' e s t r i c t a m e n t e ' 
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es ' e s t r i c t a m e n t e ' r a c i o n a l . Por o t ro lado, l a respues ta dice r e l a c i ó n 

con cambios e s t r u c t u r a l e s en l o s sistemas sociales , . E s t e tema se e labora 

con más e d e t a l l e en l a t e r c e r a p a r t e de e s t e t r a b a j o . A l l í se res tablece , 

en e s e n c i a , que l o s sistemas en su d e s a r r o l l o pasan por etapas e s t r u c t u r a l e s 

de t r a n s i c i ó n , c r i s i s y consol idación. Durante períodos de t r a n s i c i ó n 

- menos aún en c r i s i s - l o s modelos de decis ión r a c i o n a l son prácticarhente 

i n ú t i l e s para p r e d e c i r resul tados a mediano o l a r g o plazo . Esto e s , l a r g o 

plazo pasa a s e r una función de l a duración de cada uno de loé períodos o 

etapas e s t r u c t u r a l e s que he mencionado. E l l o se debe a que d i s t i n t o s 

paradigmas, incluyendo e l dominante, compiten por l a dominación.del s i s t e m a . 

Dada e s t a c a r a c t e r í s t i c a , l a l e g i t i m i z a c i ó n de un paradigma requiere simul-

táneamente l a des legi t imizac ión de l o s r e s t a n t e s » 1 1 / Las c r i s i s cumplen 

precisamente e s t e p r o p ó s i t o . -

• Cuando hablamos dé paradigmas, no nos refer imos exclusivamente a 

l o s de c a r á c t e r i n t e g r a l - ideológico , ,y por t a n t o , e l proceso que. he 

d e s c r i t o ( consol idac ión , c r i s i s , t ransic ión) : totna lugar a di ferentes , 

e s c a l a s dentro del proceso t o t a l , incluyendo cier tamente l a - p o s i b i l i d a d 

de que ocurra pára e l sistema en su conjunto., que, de hecho, parece e s t a r . 

Ocurriendo actualmente y para e l mundo Gomo t a l . (Kuhti 1 9 7 0 . ) . 
; Nuestro sistema de r e f e r e n c i a es ahora efect ivamente de c a r á c t e r 

mundial y no-parece s e r r e v e r s i b l e . 1 2 / (McHale/McHale 1979 , Miggings/Higgings 

1979 , T o f f l e r 1 9 7 1 , 1975 4 Palk 1 9 7 2 , Kahn e t a l . 1 9 7 6 , Brown 1 9 7 2 , Daly 1 9 7 7 ) . 

E l paradigma dominante es-aun c a p i t a l i s t a pero bajo f u e r t e s prasiohes; por 

paradigmas a l t e r n a t i v o s . En e l proceso de contiendá.por e l predominio, e l 

paradigma dominante absorbe todos aquellos elementos de' sus Competidores, 

que no l e son estructuralmente dañinos. Como r e s u l t a d o de e s t e proceso , 

1 1 / E l paradigma dominante impone una def inic ión o concepción de l a l ó g i c a 
que e l sistema usará predominantemente. Es por e l l o que un nuevo 
paradigma necesariamente obliga l a . d e s l i g i t i m i z a c i ó n de l o s o t r o s 
posibles. , , . 

1 2 / La -deseabilidad del .sistema mundial funcionalmente integrado és un 
punto a p a r t e . Friédmann s o s t i e n e que es altamente indeseable . Más 
aún, que en algún punto de su d e s a r r o l l o , e s t e proceso s e detendrá 
p a r a 5 d á r - l u g a r a l renacimiento de l a organización t e r r i t o r i a l comunal. 
La evidencia no parece acompañar: l a s t e o r í a ^ de Friédmann. Más aún, * 
muchos autores sost ienen que hay que apurar e l protíesO de in tegrac ión 
mundial y funcional . 

/ e l s istema 
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e l sistema aparece como un 'mix' (Sunkel/Fuenzalida 1979) de diversos 

e s t i l o s y paradigmas.- Porque. los diversos paradigmas compiten con sus 

diversas concepciones de -l^. verdad, y sus p r i n c i p i p s . d e v a l i d a c i ó n , e s t a 

competencia s e - m a n i f i e s t a , para l a mayoría, de l o s espectadores y agentes 

del s is tema 5 como tina c r i s i s . - En r e a l i d a d , y de.acuerdo a l a i n t e r p r e t a c i ó n , 

e s t r u c t u r a l , de l a h i s t o r i a que aquí se ¡ofrece l a c r i s i s no es t a l aún.. 

Estamos ahora en lo .que hemos descri to_ como proceso de t r a n s i c i ó n que even-

tualmente evolucionará has ta l l e g a r a l a c r i s i s que vendrá a consol idar 

un nuevo paradigma dominante y un nuevo entilo, .de d e s a r r o l l o mundial. 

Nótese, entonces , que l a s c r i s i s , dentro-de e s t e esquema, no t ienen e l 

c a r á c t e r negativo que corrientemente se l e s a t r i b u y e . 1 3 / , 

LAS, CARACTERISTICAS PEI, PROCESO DE TRANSICION; e l presente h i s t ó r i c o 

1 . E l primer elemento, del • presente h i s t ó r i q o a mencionar e s , quizás , 

su c a r á c t e r mundial del que ya hemos hablado previamente. D i s t i n t a s i n s t i -

tuciones, se ocupan ya.de .preparar modelo^ p a r a , e l manejo del mundo en su . 

conjunto o .para preparar d i s t i n t o s e s c e n a r i o s . Destacan, e n t r e o t r o s , 

l a s Naciones Unidas ( v e r por ejemplo Timbergen 1977 et alO, E l Club de 

Roma ( v e r sus .cinco informes) , é l "Hudson I n s t i t u t e " , . " C e n t r o para e l es tudio 

del f u t u r o " , "Comité para e l . f u t u r o " . I n s t i t u t o ^ p a r a e l f u t u r o " , "Rand 

Corporat ion" , " R e s o u r c e s ; f o r . t h e f u t u r e " , "Stanford Research I n s t i t u t e " » 

y muchos o t ros ( v e r Dickson'1977) . E l s i s tema, sus.componentes y c a r a c - . / 

t e r í s t i c a s fundamentales pueden s e r d e s c r i t o s como ' c a p i t a l i s m o , t r a n s n a c i o n a l 1 

de acuerdo, § Sunkel y Fuenzalida ( 1 9 7 9 ) , . o como capital ismo t a r d í o de acuerdo 

a Mande 1 . E l sistema, .se, puede c a r a c t e r i z a r .como i ) t e c n o - i n d u s t r i a l » , . 

i i ) o l i g o p o l i s t a , i i i ) c a p i t a l i s t a y i v ) global o i n t e r n a c i o n a l , cuyos 

componentes más importantes, son l a s i n s t i t u c i o n e s . . transnacionales (que 

iacluyen n o . s ó l o l a s empresas, pero l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s y . l o s , 

i n s t i t u t o s del t i p o que r e c i é n hemos d e s c r i t o ) , l a comunidad t ransnacional . 

y l a c u l t u r a t r a n s n a c i o n a l . (Sunkel y Fuenzalida•1979. ) 

1 3 / Conviene aquí , d i s t i n g u i r e n t r e d i s t i n t o s t i p o s de c r i s i s . Las c r i s i s 
económicas, de c o n f l i c t o s armados, e t c . , son de por s í negat ivas 
en l a mayoría de sus a s p e c t o s , Las c r i s i s de paradigmas a l a s que 
aquí hacemos mención son, a mi j u i c i o , p o s i t i v a s . 

/2. E l 
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2 . E l problema de incertidumbre generalizada y l a f a l t a de esquemas 

c l a r o s de r e f e r e n c i a , inc luso l a falta de o b j e t i v o s c laros ' y def inidos . 

Aurelio Peccei e t a l . señalan en e l p r e f a c i o a l quinto informe a l Club 

de Roma que " . . . . es cada vez más evidente que e l hombre e s t á i n c i e r t o 

e inseguro acerca de l a di recc ión en que se e s t á dir igiendo o , más aun, 

de l a d i recc ión h a c i a donde q u i s i e r a i r más a l l á de l o s próximos pasos 

t e n t a t i v o s " (Laszlo e t a l . 1978 p. v i i ) . Es te informe l l e v a por t í tulo" : 

Metas para l a humanidad... 

3 . Una de l a s c a r a c t e r í s t i c a s del sistema que contribuye fuertemente a 

l a incertidumbre es l a e s p e c i a l i z a c i ó n , que ha alcanzado un grado extremo. 

La complejidad del sistema es t a l que l a s aproscimaciones p a r c i a l e s o s e c t o -

r i a l e s se pierden en una masa c a s i i n f i n i t a de información, conocimiento, 

t é c n i c a s , r e c u r s o s , opiniones e ideas qué han sido e l prodigioso r e s u l t a d o 

de l a e s p e c i a l i z a c i ó n y d e s a r r o l l o económico de e s t e s i g l o . Nuevos para -

digmas s o c i a l e s , s in embargo, sólo aparecen como r e s u l t a d o de esfuerzos 

integradores o g e n e r a l i s t a s , cada vez menos f recuentes y claramente desin-

centivados por e l s i s tema. Buckminster F u l l e r , uno de l o s más destacados 

propulsores del enfoque i n t e g r a l o g e n e r a l i s t a y defensor de l a h i p ó t e s i s 

a c e r c a de l a na tura leza intrínsecamente g e n e r a l i s t a del hombre, comenta 

que " n u e s t r a sociedad por s e r más y más e s p e c i a l i z a d a se ha l levado a s í 

misma a una s i t u a c i ó n en rea l idad p r e c a r i a ; una s i t u a c i ó n que amenaza con 

l a completa e x t i n c i ó n " ( L i t t l e t o n ed. 1970 , p . 2 5 ) . La e s p e c i a l i z a c i ó n 

favorece l o s r e s u l t a d o s concretos y l a productividad. No obstante é s t a 

conlleva problemas de d i recc ión u o r i e n t a c i ó n que, como hemos señalado, 

es uno de l o s problemas fundamentales de nuestro presente h i s t ó r i c o . 

Nuevos movimientos r e l i g i o s o s , i n t e l e c t u a l e s y f i l o s ó f i c o s parecen aparecer 

tan rápido como se desvanecen en l a nada. Las ideologías e x i s t e n t e s no 

parecen s e r capaces de e n f r e n t a r o dar lineamientos de acción c o n s i s t e n t e s 

con l a complejidad del mundo a c t u a l . E l s is tema r e l a t i v o de p r e c i o s 

muestra l a completa f a l t a de una noción de ' v a l o r ' . E l avance de l a s comu-

nicac iones abre l a s puertas de acceso a r e a l i d a d e s , h a s t a . a h o r a ignoradas 

por una buena p a r t e de l a humanidad, é t c . 

A . La 
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H. La idea de l á posible e x t i n c i ó n "es cada vez.más p u b l i c i t a d a y 

respetada, , no s i n razones . E s t a posibi l idad e s t r i b a en' dos posibles even- . 

tual idades • que se dividen en a> l a s posibi l idades o p e l i g r o s derivados del 

uso de l a energía nuclear (incluyendo armamento} y b) l o s problemas e c o l ó -

gicos o de recursos ( v e r Strong 19.77 para e s t a c l a s i f i c a c i ó n ) . . E l primer 

caso dice relación; 'con t e c n o l o g í a y p o l í t i c a . - El segundo caso, . .con t e c n o -

l o g í a , p o l í t i c a , organizac ión , recursos y población. Como Strong d e s t a c a , 

l a "amenaza de una'guerra nuclear puede s e r e v i t a d a h a s t a e l momento de 

a p r e t a r e l botón . . v un desastre ' ecológico, sólo puede e v i t a r s e previnién-

dolo con mucha' ante lac ión y actuando para p r e v e n i r l o " (p,. 1 3 ) . . 

5 . .. Lá t e c n o l o g í a parece ocupar un lugar c e n t r a l en e l s is tema' a c t u a l y 

especialmente en e l f u t u r o ; La t e c n o l o g í a e s t á abriendo paso a l a ' sociedad 

c u a t e r n a r i a ' que debemos c o n s t r u i r y sobre l a c u a l poco sabemos. Para 

E t z i o n i (19.68) es l a ' sociedad a c t i v a ' y post moderna, para Bookchin ( 1 9 7 7 ) 

es e l anarquismo, para Dunn y Schon es . . ' la sociedad que .aprende ' , para 

Friedmanrt ( 1 9 7 3 ) es l a sociedad post i n d u s t r i a l ' t r a n s a c c i o n a l . ' , para l o s . 

marxis tas ortodoxos es aún e l comunismo, para Kahn e t a l - ( 1 9 7 6 ) l a ' sociedad 

c u a t e r n a r i a ' , para Daly ( 1 9 7 7 ) e l ' s is tema de crecimiento c o n t i n u o ' , para. 

Strong (197.7) ' l a sociedad de crecimiento nuevo' , e t c . En todos e l l o s , 

s in excepción, e l elemento común es siempre l a tecnología como l a clave, 

que determina l a s posibi l idades o f a c t i b i l i d a d del s is tema que. e l los , proponen. 

Lo. c i e r t o es que l a t e c n o l o g í a ha.alcanzado un estado de d e s a r r o l l o : ' 

que llamaré d e s e g u n d a g e n e r a c i ó n ' . Esta e&, tecnología, e s n e c e s a r i a para 

manejar t e c n o l o g í a . Necesitamos d e ' l a tecnología para entender o ver. e l 

rango de posibi l idades a b i e r t a s por l a t e c n o l o g í a . .Una de las: posibi l idades 

es ciertamente l a ex t inc ión . . . E l mecanismo de toma de decis iones está.; 

cambiando radicalmente dado.el avanae- t e c n o l ó g i c o . Ya TÍO n e c e s i t a s e r 

l ineal , y j e r á r q u i c o . La' información puede .es tar .disponible a l mismó; tiempo 

y con l a misma'' ca l idad en l o s d i s t i n t o s puntos nodales .de decis ión 

( T o f f l e r 1 9 7 5 ) . Una de l a s h i p ó t e s i s de e s t e t r a b a j o es que tal-como l a 

economía p r e v a l e c i e r a sobre l a p o l í t i c a én e l s istema c a p i t a l i s t a después 

de l a revolución i n d u s t r i a l , l a t e c n o l o g í a , c r e o , e s t á prevaleciendo sobre 

l a economía para dar p a s o , a l a sociedad c u a t e r n a r i a . Aparecerá un nuevo 

s e c t o r económico que desplazará e l s e c t o r manufacturero como pr imordia l . 

• . / P a r t e de 
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Par te de estas t é s i s l a sost iene E l l u l (1964) i T o f f l e r ( 1 9 7 1 , 1975) y Daly . 

( 1 9 7 7 ) . Este último mantiene que "nuestras i n s t i t u c i o n e s , en e l presente , . 

han dejado que l a tecnología sea autónoma y s e a , e l hombre, quien tenga 

e l r o l de a j u s t a r s e o acomodarse a . e l l a " .' "Lai economía del crecimiento , :• 

continúa Daly, l e dio a l a tecnología, l i b r e r e i n a t o . " . (P . 6 ) . La economía 

del estado continuo que Daly propone como eventual solución toma medidas 

en e s t e sentido. ,.-' 

6 . La sensación de cambio, "la i n e s t a b i l i d a d , l a s : c r i s i s , e l temor a l a 

ext inción y l a incertidumbre; s i rven de preámbulo a l c r e c i e n t e i n t e r é s por ' 

e l tema del futuro que ha adquirido proporciones sin precedentes en l a 

h i s t o r i a ( P e r l o f f 1979 , Dickson 1977),. E l v i e j o problema s i construimos e l 

futuro o s i nos preparamos para é l , toma nuevamente e l l idérazgo en e l tema.14 / 

De acuerdo a l a f i l o s o f í a de determinismo ambiental que predominara funda-

mentalmente en e l s i g l o XIX y pr incipios de e s t e ..si^lo, l a idea de prepararse 

para e l futuro e ra dominante. E l cambio, d r á s t i c o a l determinismo s o c i a l que 

se hace dominante en l a postguerra , fue exactamente en la: d i recc ión opuesta. 

L a - h i s t o r i a de l a p l a n i f i c a c i ó n e s , no obstante , e l t e s t i g o t r i s t e del ? 

f r a c a s o de ambos extremos (Wildavsky 1973, Walker 1941 , 1950 , P e r l o f f 1957 , 

Scot t 1971, Heskin 1 9 7 4 ) . La adecuada media a r i s t o t é l i c a entre el ' ¡exceso 

y e l defecto parece s e r nuevamente l a mejor apuesta.. E l reconocimiento de 

que e l hombre no_ ocupa un nicho predeterminado en l o s sistemas ecológicos 

(Hawley 1950) rio se opone a su dependencia fundamental del medio ambiente 

y a sus l imitac iones a l a adaptabilidad (Dubos 1 9 7 0 ) . " E l e x t r a o r d i n a r i o 

d e s a r r o l l o de l a racionalidad manipulativa humanista del hombre" que menciona 

Wiener ( 1 9 7 0 , p. 21) es un hecho-positivo que r e s a l t a l a posición antropo-

c é n t r i c a como deseable. Sin embargo, l a s posibil idades manipulativas e s t á n , 

para cada momento h i s t ó r i c o , s u j e t a s a un sistema de l i m i t a c i o n e s . (Berry 

e t a l . 1976, Melnick 1978 , Kahn 1972, . e t c . ) . E s t a s l i m i t a c i o n e s , rio obstante 

siempre han estado y están presentes pero variando con e l avance de l a ¡ 

1 4 / La disyuntiva f i l o s ó f i c a se presenta en términos de l a r e l a c i ó n 
ent re e l tiempo y e l espacio . No es c l a r ó , en términos m e t a f í s i c o s , 
Si es e l espacio o l a sociedad l a que se mueve hacia e l futuro o s i 
e l futuro, es un vector de tiempo que se mueve hacia l a sociedad 
(o espacio f i j o ) y pasa hacia e l pasa:do en forma i n f i n i t a . E l 
problema es simple, l a solución o respuesta, no t r i v i a l . . . 

/ t e c n o l o g í a y 
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t e c n o l o g í a y l a organización s o c i a l . Es te s is tema de i n t e r r e l a c i o n e s da --

origen a l a e s e n c i a de l a posición neo-ortodoxa en e c o l o g í a humana que i n t e n t a 

, encontrar e s e j u s t o medio a. que, hacíamos, r e f e r e n c i a . .. . ; - : 

7 . Completan e l marco de r e f e r e n c i a de nuestro momento h i s t ó r i c o , l o s ••>; . 

problemas de -desigualdad ;-y distribución- de . los. f r u t o s de:l progreso económico. 

(Desigualdad.que abarca t o d o s - l o s n ive les posibles del a n á l i s i s ; pa íses 

grupos s o c i a l e s , regiones , , s u b - r e g i o n e s , e t c . : , -todos l o s cuales se integran de 

alguna forma, ahora, en un sistema p l a n e t a r i o ; o mundial. La desigualdad que 

toma lugar en e s t e período h i s t ó r i c o t i e n e sus r a í c e s en l a economía pero se 

-•j -manifiesta en muy diversos aspec tos : p o l í t i c o s , c u l t u r a l e s , e t c . Cabe pregun-

t a r s e i ) qué forma adquir i rá é s t a e i ^ l a . soc iedad-cuaternar ia , i i ) quiénes 

'Serán l o s a f e c t a d o s , s i a l g u i e n , i ü ) . cómo, o c u r r i r á : l a t r a n s i c i ó n y i v ) cuál 

s e r á l a organización p o l í t i c a , . y .{espacial que acompañará el- s is tema. 

E s t a s respuestas, llevan, i m p l í c i t a l a idea no<determinista de que aún 

estamos en condiciones de. a f e c t a r l a d i recc ión -de cambio del s is tema. E l 

tema: del d e s a r r o l l o y e l medio ambiente no es sino un esfuerzo s i s t e m á t i c o 

en esa d i r e c c i ó n . La economía c u a t e r n a r i a puede. l l e g a r a - s e r .tanto -una. ... 

bendición como, un i n f i e r n o -para e l ser. humano (Boockchin -19.77). Es t a r e a del 

.- presente, e v i t a r e l inf ie rno y construir -una nueva sociedad. ' E l f u t u r o , aunque 

impredecible., es e l r e s u l t a d o de las. -decisiones que tomemos ahora. El niño 

.es., en verdad, cómo defíía Cpnfucio, e l . p a d r e del hombre .- Pprque es i l ó g i c o 

pensar en un sistema que permita c o n t r o l a r y coordinar todas l a s decis iones 

que se e s t á n tomando simultáneamente en tina ciudad (Per . loff 1979) y menps 

en un país, o e l mundo, l a e s t r a t e g i a de. cambio no es t r a t a r de c e n t r a l i z a r l a s 

d e c i s i o n e s , s i n o , mejorar l o s p r i n c i p i o s en l a s cuales é s t a s se basan . -Es por 

e l l o que l a educación e s , quizás , el, arma más importante para e l l a r g o plazo . 

E l l o , e n t r e o t r a s cosas , r e f u e r z a e l i n t e r é s de e s t o s es tudios taxonómicos. 

A continuación se analizan algunas de l a s d i s t i n t a s posic iones 

t e ó r i c a s , f i l o s ó f i c a s y p o l í t i c a s en e l tema del d e s a r r o l l o y e l medio 

ambiente. E l esfuerzo e s , como ya" he mencionado, de c a r á c t e r taxonómico 

e i n t e n t a mostrar l a s grandes téndencias y o r i e n t a c i o n e s para d e f i n i r l a s 

l í n e a s de acción e inves t igac ión que parecen l a s más adecuadas de acuerdo a l 

panorama r e c i é n presentado. Este es tudio , también, e s t á orientado a s e r v i r 

de base para un curso en materia de medio ambiente y d e s a r r o l l o . 

/DESARROLLO Y 
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DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE;" Un intento de c l a s i f i c a c i ó n • 

La preocupación generalizada- tanto por e l medio ambiente y e l d e s a r r o l l o 

económico y s o c i a l es bastante r e c i e n t e » - D e s a r r o l l o y medio ambiente como 

tema integrado es aün más nuevo.15/ La primera r e v i s t a p e r i ó d i c a eri- e s t e 

nuevo campo (Mazingira; E l foro ; i n t e r n a c i o n a l en d e s a r r o l l o y medio ambiente) 

apareció r e c i é n en 1977 . "Otras publicaciones per iódicas p e r t i n e n t e s a l tema 

empiezan a aparecer sólo a p r i n c i p i o s de los s e t e n t a ( v e r anexo sobre 

r e v i s t a s p e r i ó d i c a s en e l tema). • 

• E l tiempo cronológico de su e x i s t e n c i a , s in embargo/ no es necesariamente 

un büen indicador del m a t e r i a l disponible o del avance conceptual y empírico 

en e l campó.- La combinación que r e s u l t a de los n ive les absolutos de población 

(que se proyec ta en -cada una de l a s áreas: del 'hacer humano), l a tremenda 

productividad de los e s p e c i a l i s t a s y l a i n c r e í b l e evolución de l a s comunica-

ciones y t r a n s p o r t e desde l a segunda g u e r r a , hacen que, aun en tan breve 

p l a z o , e l avance en e s t e campo - como en c a s i todos los demás - haya s ido 

s u s t a n c i a l y quizás impresionante. 16 / Es to redunda en l a complejidad de ••' 

i n t e n t a r una taxonomía y l a elaboración dé un estado del a r t e en l a m a t e r i a . 

No o b s t a n t e , estimo que l e v a n t a r una t i p o l o g í a es de un v a l o r i n c a l c u l a b l e dada 

l a velocidad én que e l tema s é ha desarrol lado y se e s t á desarrollando y los 

muchos campos y d i s c i p l i n a s que é s t e i n v o l u c r a . La t i p o l o g í a que se presenta 

a continuación i n t e n t a : ' i ) - o r i e n t a r a quienes sé aventuran por primera vez en 

e l tema, i i ) motivar reacc iones y proporcionar l í n eas de i n v e s t i g a c i ó n que 

ayuden a d e f i n i r posiciones para quienes ya es tén involucrados en el- á r e a , y 

i i i ) s e r v i r de base para l a enseñanza de un curso sobre l a mater ia . Las 

l i m i t a c i o n e s de toda t i p o l o g í a i de las cuales no se exime a l a a c t u a l , fueron 

ya mencionadas en l a int roducción. De -la misma m a n e r a l a s venta jas que. a l l í 

se han indicado también parecen e s t a r p r e s e n t e s . - - - -

1 5 / Siempre es posible encontrar o.remontar e l tema a puntos más d i s t a n t e s en 
e l pasado. Sin dudas, lais t e o r í a s de Ricardo ( r e n t a d i f e r e n c i a l d e ' l a 
t i e r r a ) y Malthus (población y r e c u r s o s ) pertenecen a l pasado t e ó r i c o 
del tema. La aseveración se r e f i e r e a l tema como objeto de preocupación 
s i s t e m á t i c a o general izada . 

1 6 / Ver apéndice de b i b l i o g r a f í a en e l tema (además de l a que ha s ido 
consultada paí>á e s t a t i p o l o g í a ) . ' 

/ L a f i g u r a 
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La f i g u r a ( I ) muestra l a s d i f e r e n t e s ' p o s i b i l i d a d e s qjtfe" e x i s t e n para , i 

abordar e l tema. La primera y'más importante de l a s c l a s i f i c a c i o n e s es de, -

c a r á c t e r conceptual . E s t a i n d i c a , fundamentalmente, l a posición' t e ó r i c a y de 

e s t r a t e g i a s de acción f r e n t e a l tema. En ése sentido se' distinguen cpn c l a r i d a d 

dos extremos: uno que acepta l a e x i s t e n c i a de los problemas ambientales .como 

importantes - a veces c r í t i c o s - y e l tema del d e s a r r o l l o socioeconómico como 

r e l e v a n t e . E l extremo opuesto, no parece reconocer el-problema medioambiental 

como singularmente alarmante o digno de una preocupación p r e f e r e n c i a l . Las 

posiciones que se adoptan en l a p r á c t i c a son, yo d i r í a , siempre intermedias . 
í i ; 

No o b s t a n t e , c a s i siempre es posible i d e n t i f i c a r sesgos h a c i a algunos de los 

extremos. 1 ' 

A su vez , cada una de l a s posiciones que se ubican bajo l a s grandes -

posiciones conceptuales , se asocian con di ferentes a l t e r n a t i v a s ? i ) p o l í t i c a s 

y i i ) m e t a f í s i c a s o f i l o s ó f i c a s . Es to s i g n i f i c a que hay una tremenda diversidad 

de matices involucrados en e l problema y que hacen más compleja l a t a r e a de 

i d e n t i f i c a r l íneas dé pensamieñto y e l in tento de ordenar t i p o l o g í a s . ; 

La f i g u r a ( I ) c r e o , ofrece , una.visión-más o menos c l a r a del á rea de 

r e f e r e n c i a a l a que estoy aludiendo. !Si imaginamos una matriz cuyas f i l a s 

representan l a s posic iones conceptuales y l a s columnas l a s a l t e r n a t i v a s 

p o l í t i c a s y f i l o s ó f i c a s , tendríamos un t o t a l de aproximadamente 45 a 60 posibles 

c o r r i e n t e s de pensamiento en materia de medio ambiente y d e s a r r o l l o . Las 

submatrices representar ían las"grandes e s c u e l a s , mientras que cada elemento 

de l a matriz s e r í a una variación ' de l a s tendencias más importantes . 

Afortunadamente;;, l a r e a l i d a d no es t a l por e l momento. En verdad, hay 

sólo algunos elementos de l a matriz que son r e l e v a n t e s y / o . e x i s t e n t e s . 

Justamente porque- e x i s t e e s t a tremenda posibi l idad de var iac iones es que l a 

taxonomía que se presenta y l a t i p o l o g í a que se sugiere a l f i n a l pueden s e r , 

de gran u t i l i d a d en l o s esfuerzos de avance s u s t a n t i v o en e l tema. 

, ^ , / F i g u r a I 
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La entrada más importante al>tem^," entonces , es l a ' c l a s i f i c a c i ó n de l a s 

tendencias de acuerdo a - l a , i m p o r t a n c i a que é s t a s , dan a .los-¡problemas 

ambientales. De un; lado, l a t r a d i c i ó n n e o c l á s i c a en-economía e s , quizás , 

e l mejor ejemplo de la-completa desconsideración pop.,el tema. Burger ( 1 9 7 4 ) 

i d e n t i f i c a e s t a tendencia, como " e l c a p i t a l i s m o ' l i b e r a l y l a economía-c lás ica" 

( p . ? 3 9 ) . En su sentido más-amplios e s t a , l í n e a de pensamiento e s t á basada en 

los principios, newtonianos de l a f í s i c a y : l a s ideas bás icas del darvinismo 

s o c i a l (Jeorgescu;Ro^gen 1 9 7 1 ) . Asimismo, e s t a t e n d e n c i a . c r e e en l a e f e c t i -

vidad; del mercado,.- .la;soberanía del consumidor, l a mínima o no p a r t i c i p a c i ó n 

del -gobierno, l a ausencia de u t i l i d a d e s ( p r o f i t s ) - a n o r m a l e s , y l a ausencia 

de los» c o n f l i c t o s s o c i a l e s de l a r g o plazo . E l mejor,..exponente de e s t a l í n e a 

.. . es-indudablemente .Miltqn ¡Eriedraan o Armen Alchian. . - E s t a c o r r i e n t e - t iene t r e s 

ramas , p r i n c i p a l e s en ...relación con e l medio ambiente . : La primera corresponde 

a . l a ; t r a d i c i ó n pura que adopta o sigue l o s ' l i n e a m i e n t e s ya d e s c r i t o s * 

•Ruff\(1973) uno. de los seguidores de . e s t a m í n e a , argumenta, siguiendo a 

Adam Smith que¿ " e l . p u r o i n t e r é s personal guiado tan s ó l o por l a .famosa 'mano 

i n v i s i b l e * de l a competencias organiza la . ;economía-eficientemente" ( p . 4 0 ) . 

Por e l l o , "decis iones 'basadas e n ; l o s cá lculos privados.de costos son . 

t ípicamente c o r r e c t a s de^-de e l punto. de v i s t a s o c i a l . Incluso • cuando.-no. son 

totalmente •• c o r r e c t a s y a menudo-es mejor a c e p t a r esa i n e f i c i e n c i a , que .- .intentar 

algún, mecanismo; a l t e r n a t i v o , de :tomai de decisiones que-¡podría, s e r , p e o r " ( p . ^ 1 ) . 

Naturalmente, Ruff se r e f i e r e en ,la..ül.timaí,parte.s a l a intervención .-.del... r. 

gobierno. Es eiv general , muy c l a r o , "que la r .es cuela n e o c l á s i c a t i e n e muy poco 

que d e c i r s o b r e - d e s a r r o l l o económico" (Higgins/Kiggins 1 9 7 9 ) . 

E l supuesto, fundamental-en que se basan l p s - p r i n c i p i o s de e s t a c o r r i e n t e , 

es que los p r e c i o s del jnercado son 'martingalas*,- .(Alchian 1 9 7 4 ) . Esto e ? , que 

losuprecios del mercado no son .una función,.;.de. l o s p r e c i o s observados en el ( 

pasado, o , lo mismo, que e l p r e c i o de hoy es independiente del p r e c i o de a y e r . 

Los p r e c i o s de acuerdo a e s t a t e o r í a r e f l e j a n l a s e x p e c t a t i v a s de las futuras 

• jcondiciones del. mercado. Si .los precios, en. r e a l i d a d .fueran m a r t i n g a l a s , . 

entonces e l mercado podría dar cuenta de l o s problemas s o c i a l e s , ambientales 

o de cualquier o t r a n a t u r a l e z a . Como construcción t e ó r i c a , el . p r i n c i p i o es 

i n d i s c u t i b l e . Como t e o r í a s o c i a l , yo d i r í a absurda ya que denota l a c a r e n c i a 

más absoluta de consideraciones p o l í t i c a s en e l mecanismo de formación de 

/ p r e c i o s . Es 
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p r e c i o s . Es muy frecuente e n c o n t r a r , entre los autores que siguen e s t a 

tendencia , aseveraciones como l a s s i g u i e n t e s : " . . . un hecho es considerado 

como polución s ó l o s i l a gente e s t á dispuesta a pagar a lgo p a r a . p r e v e n i r que 

eso ño ocurra o para que e l m a t e r i a l ofensivo seá r e t i r a d o " , " . . . e l daño 

ambiental es igual a l o que l a sociedad e s t á dispuesta a pagar".. (Seneca y 

Taussing 1974 , p . 7 , ' é n f a s i s añadido). De l a misma manera, e s t o s autores 

sost ienen que " e l defecto de los argumentos que dicen r e l a c i ó n con l a ; ; 

e x t i n c i ó n de r e c u r s o s , r a d i c a en que e s t o s f a l l a n en considerar t a n t o l a 

habilidad' del mercado para adaptarse á l a amenaza de l a escasez como e l 

continuo avance de l a t e c n o l o g í a en e l proceso de crecimiento económico" 

(Seneca y Taussing p . 1 0 ) ( v e r también Darby 1976 p . 3 6 7 ) . Pearce ( 1 5 7 6 ) 

demuestra l a s f a l a c i a s de todos e s t o s argumentos én base a l hecho fundamental 

que los e f e c t o s ambientales y l o s e f e c t o s económd'cos no son necesariamente 

simultáneos. É l 'deseo de p a g a r ' , s i n embargo, dice r e l a c i ó n e x c l u s i v a con 

e f e c t o s de c a r á c t e r económico. Dado que en los sistemas e c o l ó g i c o s 1 7 / e x i s t e n 

umbrales de i r r e v e r s i b i l i d á d y que los e f e c t o s e c o l ó g i c o s no t ienen manifes-

tac iones económicas inmediatas, e l mecanismo del mercado deja de s e r e f i c i e n t e . 

Es to e s , e l óptimo p a r e t i a n o no es necesariamente un óptimo ambiental 

(Pearce 1 9 7 6 ) . Nótese que l a idea de tímbrales de i r r e v e r s i b i l i d á d es opuesta 

a l o s p r i n c i p i o s de l a mecánica c l á s i c a (Georgescu Roe gen 1 9 7 1 , 1975 r-

Daly 1 9 7 7 ) . En términos económicos, e s t o implica l a no continuidad en l a s 

funciones económicas l o que impide e l a n á l i s i s m a r g i n a l i s t a (Pearce 1 9 7 6 ) . 

Sin embargo, en l íneas g e n e r a l e s , los problemas ambientales ,no son 

t r a t a d o s en e l contexto de l a economía n e o c l á s i c a de un modo e s p e c i a ! . E l l o s 

son, simplemente, bienes o s e r v i c i o s que se transan indirectamente en e l 

mercado de acuerdo a l a s p r e f e r e n c i a s - d e l o s consumidores - que son 

'soberanos ' - y en base a p r e c i o s que son mar t ingalas . La r e f e r e n c i a más 

e x p l í c i t a e s , q u i z á s , e l famoso teorema de Coase ( 1 9 6 0 ) . E s t e s o s t i e n e 

esencialmente que l a mejor manera de r e s o l v e r los problemas ambientales es 

permitiendo l a l i b r e negociación entre l a s p a r t e s a f e c t a d a s ; > Bien por medio 

1 7 / También en l o s sistemas s o c i a l e s y económicos, en c i e r t a manera, hay 
umbrales de i r r e v e r s i b i l i d á d . La vida humana es ciertamente un 
ejemplo. 

/ d e l 'soborno' 
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del ' soborno' o por taedio de l a 'compensación' entré l a s p a r t e s , s o s t i e n e 

Coase, se' l o g r a una solución mejor que l a que se pbdríá obtener a t ravés de 

l a intervención del gobierno. 

" De nuevo aquí , l a completa f a l t a de consideración de los elementos, 

s o c i a l e s es lamentable. Para Coase, por ejemplo, no t i e n e mayor importancia 

e l orden de l legada a l a escena del problèma (un problema claramente p o l í t i c o ) . 

Tampoco importa, ó se le considera importante, l a i n f l u e n c i a y e l poder s o c i a l . 

Finalmente, como menciona K r u t i l l a ( 1 9 7 1 ) y Mishan ( 1 9 7 Í ) l á eventual p o s i -

b i l i d a d dé que é l teorema de Coase'sea a p l i c a b l e , descansa en l a e x i s t e n c i a 

de negociaciones b i l a t e r a l e s . Cuando más de dos individuos ( a g e n t e s ) es tán 

involucrados , l á solución de Coase no parece s e r a p l i c a b l e . 

Aparte de l a s c r í t i c a s e s p e c í f i c a s a l teorema de Coase, se encuentran1 

un sinnúmero de c r í t i c a s generales a l a t e o r í a ecónóníica n e o c l á s i c a que e l 

l e c t o r más interesado püéde c o n s u l t a r (Míshan 1967» 1 9 7 1 , Galbraith* 1974 ; 

Friedmann 1 9 7 3 , Schumacher 1974, James 1978 , Higgins y Higgins 1 9 7 9 G e o r g e s c u 

Roe ¡gen 1 9 7 l , 1975 , 'Daly 1977 , Odum 1971 , 1976¿ Kahn 1 9 7 1 , K r u t i l l a 1 9 7 1 e t c . ) . 

Georgescu Roegén, Daly y Odum y o t ros interesados én l a ley dé ent ropía 

(segunda l e y de termodinámica) demuestran cómo ; los procesos t a n t o s o c i a l e s 

como n a t u r a l e s no siguen l a s r e g i a s de l a mecánica c l á s i c a en e l séntidó que 

no son r e v e r s i b l e s ni tienden a l e q u i l i b r i o . Especialmente i n t e r e s a n t e s son 

los p r i n c i p i o s de 'indeterminismo' y 'novédad por combinaciones' qué introduce 

Georgescu Roegen. Kahñ, por su p a r t e , nos habla "de l a 'demanda de opciones ' 

qué e l mecanismo de mercado, por su c a r á c t e r a tomis ta , nò eá: capaz de átender . 

Es te t i p o de demanda t i e n e que ver con e l resul tado agregádo dé pequéñás 

decisiones personales (o de agentes económicos) que en muchas ocasiones no 

es e l deseado por e l individuo o agente . 1 8 / ' " 

1 8 / Kahn usa e l ejemplo de los t renes de t ransporte urbano de una ciudad 
cualquiera . Los consumidores pref ieren o usan métodos más rápidos y 
e f i c i e n t e s y , por e l l o » e l t r e n es eliminado. En muchos casos , los 
consumidores no quieren que e l t ren s e a eliminado y están dispuestos 
a pagar 'por l a opción' de que é s t e e x i s t a , bien por razones de 
seguridad o por cualquier o t r a razón. E l mercado no da lugar a e s t e 
t i p o de demanda. 

/Scitowsky demuestra 



Scitowsky demuestra l a 'pobreza' de l a t e o r í a n e o c l á s i c a del consumidor 

ya que é s t a c a r e c e , por completo, de fundamentos s i c o l ó g i c o s . Ciertamente, 

e l supuesto de que l a s p r e f e r e n c i a s reveladas en e l mercado son ' r a c i o n a l e s ' 

y cons is tentes es muy inadecuada en nuestras sociedades a c t u a l e s . 'Scitowsky 

introduce un a n á l i s i s s i c o l ó g i c o para l a t e o r í a del consumidor más adecuado que 

l o que se encuentra en l a t e o r í a n e o c l á s i c a . 

Toda e s t a secuencia de problemas ha dado origen a nuevas subtendencias 

dentro de l a t r a d i c i ó n n e o c l á s i c a . Esas corresponder! a los a n á l i s i s de ' c o s t o s 

de t r a n s a c c i ó n ' y de 'derechos de propiedad' (Demsetz 1971 , Mishan 1967)'. 

E s t a última tendencia de l a t e o r í a n e o c l á s i c a s o s t i e n e que l a r a í z de los 

problemas ambientales es. l a f a l t a de definic ión adecuada de los derechos de 

propiedad ( v e r e l famoso a r t í c u l o de Hardiri The Trag'edy o f Comriions). Demsetz 

aboga decididamente, por c i e r t o , en favor de í a propiedad privada como l a 

solución óptima. Nuevamente, en e s t e c a s o , consideraciones" p o l í t i c a s , s o c i a l e s 

o morales destacan por su t o t a l ausencia . La última rama de l a economía 

n e o c l á s i c a y quizas l a más p e l i g r o s a por sus implicaciones p o s i b l e s , es l a 

s o c i o b i o l o g i a economica (Alchian 1977 , H i r s h l e i f e r 1 9 7 7 . Ver alguns r e f e r e n c i a s 

en Daly 1 9 6 7 ) . La base de e s t a tendencia es l a c r e e n c i a de que l a rac i o n al idad 

económica e s t á en gran medida determinada genéticamente. Qué la" economía no 

es más que l a e c o l o g í a en acción desde un punto de' v i s t a a n t r o p o c è n t r i c o . Que 

l a competencia ( p r i n c i p i o e c o l ó g i c o b a s i c o ) se a r t i c u l a a t r a v é s del mercado 

y , por l o t a n t o , e s t e último es l a e s t r u c t u r a más adecuada para l l e v a r a cabo 

l o s procesos de producción y dis t r ibución en e l s is tema socioeconómico. Las 

proyecciones de e s t a l í n e a de pensamiento son, como he mencionado, muy p e l i -

grosas . E l fascismo r a c i a l es e l paso mas inmediato s i todo es reducido a 

genes y se olvidan l o s procesos s o c i a l e s , p o l í t i c o s y especialmente e d u c a t i v o s . 

E l a l t ruismo, de acuerdo a l a s o c i o b i o l o g i a económica, es un problema de 

proximidad g e n é t i c a . E l o t r o lado de l a moneda, nunca mencionado, es l a 

discriminación que fácilmente podría s e r j u s t i f i c a d a por e s t a tendencia , en. 

términos g e n é t i c o s . 

' • ' ••' i ' . . ' • - ' ' . : . ' . . . 

/ H i r s h l e i f e r mantiene 



• H i r s h l e i f e r mantiene que " l o s conceptos fundamentales de organización de 

•las estructuras ' a n a l í t i c a s dominantes empleadas en l a economía y l a sociobio-

l o g í a - son impresionantemente p a r a l e l a s " "(-p. 1 - 2 ) . Concluye su t r a b a j o sosteniendo 

- con una arrogancia propiamente n e o c l á s i c a - que " l a economía puede s e r 

Considerada como e l campo más general cuyás dos grandes divisiones consisten 

en e l estudio de l a economía n a t u r a l , que estudian los biólogos , y la-

economía p o l í t i c a que estudian los economistas ̂ propiamente . t a l e s " ( p . 5 2 ) . 

•Las t e o r í a s marxistas , por su lado, también caen derítíto de e s t a gran \ 

tendencia que no reconoce los problemas ambientales como s i g n i f i c a t i v o s r •'. 

(Harvey 1976, comentado, en Johnson 197fr y Burger 1974) . En e s t e caso, a ... • 

d i f e r e n c i a del a n á l i s i s n e o c l á s i c o , - l a s consideraciones son explícitamente 

-dé c a r á c t e r p o l í t i c o y soc ia lv La ' l ó g i c a r e l a c i o n á i s siguiendo a Harvey, 

o - l a s ' shop-f loor techno'lógies' " que describe Johnson son l o s .elementos que 

c a r a c t e r i z a n l a solución de los eventuales problemas ambienlrales dentro del 

contexto de los países s o c i a l i s t a s . Be acuerdo a Goldman <1970) y James 

(1978) 19/ los problemas ambiéntales en" países s o c i a l i s t a s no.son ni menos ni 

menores que los encontrados en los: países desarrollados del área o c c i d e n t a l . 

•La respuesta o f r e c i d a por académicos marxistas (Harvey 1978) , 2 0 / señala que 

é l l o se debe á que los países del bloque s o c i a l i s t a , por su entrada tardía . -a l 

s is tema, se encuentran en una etapa de competencia con. e l bloque occ identa l 

que los obl iga a ocupar e s t r a t e g i a s de desarrol lo econóteico no completamente 

s o c i a l i s t a s . Es interesante destacar qué académicos marxistas .sólo se r e f i e r e n 

a distiritáis' e s t r a t e g i a s ' , no mencionando o evitando l a r e f e r e n c i a a l ' e s t i l o de 

desarro-llo'í qué a mí. j u i c i o támbién se ve modificado en e s e proceso de >. .v 

competencia. • ;•« ,.. 

Estos problemas abren paso a l a discusión, del inminente sistema de 

organización mundial que se encuentra'en vías de t r a n s i c i ó n a> s u :nueva forma 

d e f i n i t i v a . 2 1 / 

1 9 / Ver CEPAL 1975 para algunas referencias sobre problemas, ambientales, en. 
Cuba. -

20 / E n t r e v i s t a personal . 

21/ Ver Sunkel, Osvaldo: La interacc ión entre los e s t i l o s de desarrollo , y 
e l medio ambiente en é l proceso h i s t ó r i c o r e c i e n t e de América L a t i n a , -
mayo de 1979 , mimeo. •'-'••'• 

/El segundo 
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E l segundo extremo de los polos conceptuales , corresponde a aquellas 

tendencias que éfectivamente toman en cuenta los temas ambientales como r e l e -

vantes ( F i g . I ) que para filies a n a l í t i c o s se podría d i v i d i r en t r e s grandes 

c o r r i e n t e s . 

La primera tendencia es aquella que ve e l tema desde un punto de v i s t a 

i n t e g r a l u h o l í s t i c o . E s t a l i n e a t i e n e , a su ve2 , dos ramas fundamentales 

( v e r F i g . I ) : a ) aquel la que ve el 'problema como uno de l í m i t e s a l c r e c i -

miento y b) aquélla que ve e l tema como uno de unidad fundamental o e s t r u c t u r a l 

de l o s h e c h o s . 2 2 / Ambas tendencias , por l o t a n t o , requieren acciones que 

van más a l l á que e l t ra tamiento de l a s manifestaciones más inmediatas o 

c a s u í s t i c a s de los problemas ambientales. 

Dentro de l a e s c u e l a de l í m i t e s parecen haber t r e s tendencias importantes 

que, como veremos a l f i n a l , están profundamente i n t e r r e l a c i o n a d a s e n t r e s í . 

La primera corresponde a l a escuela de los l í m i t e s f í s i c o s o de recursos 

(Boulding 1966 , Ehlr i ch 1 9 6 7 , 1974 , Randers y Me'adows 1971 , Ward Dubos 1972,' 

Dubos 1971 , Meadows e t a l , 1 9 7 2 , Mesarovik y P e s t é l 1974 , Edi tors of the 

E c o l o g i s t 1 9 7 2 , L e s t e r Brovm 1971 , RIO (Timbergen coordinador) 1976 , 

Assimov 1971 , Berry e t al . 1976, e t c . X' E s t a c o r r i e n t e es comúnmente i d e n t i f i c a d a 

como neo-malthusiana ( v e r por ejemplo Wiener 1 9 7 3 ) . E s t a l í ñ e á de pensamiento 

p a r t e desafiando e l supuesto n e o c l á s i c o de que "nadie se podría oponer a l 

p r i n c i p i o b á s i c o de que más de todo, para todos , es deseable" (SerieCa y 

Táussing 1974 , p . l i i i , é n f a s i s añadido). Al r e s p e c t o , K. Boulding ( 1 9 6 6 ) 

pionero en e s t e movimiento y creador de l a noción de 'spaceship economy' 

s o s t i e n e que "en c o n t r a s t e , en l a economía del hombre e s p a c i a i ("spacéman 

economy") e l producto no es bajo ningún punto de vista o bajo ningún aspecto 

un desiderátum, y en verdad é s t e debiera s e r considerado como algo a s e r 

minimizado en vez de s e r maximizado" (Boulding 1966 , p . 9 7 , en Garret B e l l 

ed. 1 9 7 0 ) . 

E l p r i n c i p i o fundamental de l a economía de l í m i t e s d i c e ' r e l a c i ó n con -

e l manejo apropiado de s t o c k s . Daly ( 1 9 7 7 ) e l a b o r a en más d e t a l l e l a idea -

presentándola bajo l a proposición de una economía de ' e s t a d o c o n t i n u o ' , cuya 

base es justamente e l manejo adecuado dé l o s s t o c k s . Es to n o , s i g n i f i c a 

2 2 / Nos referimos-aquí a l o q u e ' ¿ i a g e t (1S63)denomina " a u t é n t i c o e s t r u c t u -
ral ismo" para d i f e r e n c i a r l o del e s t r u c t u r a l i s m o s i s t é m i c o . 

/ c r e c i m i e n t o cero 
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crecimiento c e r o , como l o i n t e r p r e t a equivocadamente James ( 1 9 7 8 ) a l d e s c r i b i r 

l a s ideas de Daly» La misma i d e a . ( s t o c k s ) , aparece como uno .de los t r e s 

' p r i n c i p i o s de; r a c i o n a l i d a d s o c i a l ' que introduce Sachs ( 1 9 7 7 ) , E s t e s o s t i e n e 

que e l crecimiento: "es una condición n e c e s a r i a p.ara e l , d e s a r r o l l o , pero no 

s u f i c i e n t e " ( p . 7 8 ) . E l crecimientos, argumenta Sachs, debe s e r .optimizado 

(no maximizado) para e l muy largo p l a z o , incluyendo, .consideraciones de 

g e n e r a c i o n e s : f u t u r a s . " E l c rec imiento , afirma, Sachs, debe .ac tuar sobre una 

base sos tenida" ( p . 3 9 ) , que es en e s e n c i a l a i d e a - d e l estado continuo. 

E s t a escuela neo-malthusiana, alcanzó su máximo de difusión con e l ».. . . . , • , » --i •, 
conocido linforme a l Club de Roma preparado por un grupo de invest igadores del 

"HIT (Meadows e.t a l . The -Limite t o Growth. 1 9 7 2 ) . 2 3 / .„El mencionado informe 

despertó una polémica de alcances mundiales,. .Aunque.el.modelo de simulación 

que se usó tomó en cuenta, s ó l o c inco v a r i a b l e s , 2 4 / é s t e demostró que aun bajo 

los'^supuestos tecnológicos más optimistas (pero r e a l e s ) e l mundo e n f r e n t a r í a 

los l í m i t e s de l a capacidad.de soporte a mediados del próximo s i g l o . Esto 

s e r í a e l r e s u l t a d o , s ó l o en e l caso.de que l $ s tendencias a c t u a l e s se 

mantuviesen. Nunca a n t e s , los ' l í m i t e s * habían s ido presentados o a r t i c u l a d o s 

con t a n t a s o f i s t i c a c i ó n y ,refinamiento metodológico. Justamente por e l l o , 

sostengo, es que-'el impacto : fue .tan importante. La preocupación por e l 

medio ambiente pasó, en gran medida,debido a l informe., a los medios de comuni-

c a c i ó n , l a s u n i v e r s i d a d e s , , l o s gobiernos y . l a s agencias i n t e r n a c i o n a l e s . É l 

informe fue s i n duda, uno; de. l o s elementos importantes en l a decisión de las 

'Naciones Unidas - - a t r a v é s de l a voluntad de los gobiernos miembros - de c r e a r 

' e l Programa de l a s Naciones Unidas para e l Medio Ambiente (UNEP) en 1972 , 

después dé l a conferencia mundial sobre ,el tema y a l a cual se presentó e í 

: informe. 

Los ' l í m i t e s ' , s i n embargo,,..fueron l a causa de innumerables c r í t i c a s y 

-ataques. En mi opinión, l a mayoría, de l a s reacc iones fueron áe c a r á c t e r 

p o l í t i c o y se concentraron en ;una de l a s proposiciones del informe;, e l 

23/ Los primeros resultados., del estudio fueron presentados por primera vez 
en Randers y Meadows ( 1 9 7 1 ) bajo e l t í t u l o de "Carrying'fcapacity of 
the Globe". ' ? - . .. 

24/ Las cinco v a r i a b l á s son:' recu rso s s : alimentos per c á p i t a , población, 
p r o d u c c i ó n - i n d u s t r i a l per .cáp^-fa.y polución o contaminación. 

/ c r e c i m i e n t o cero . 
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crecimiento cero . En l í n e a s g e n e r a l e s , l a s c r í t i c a s y comentarios se pueden 

c l a s i f i c a r en dos t ipos de argumentos; unos que c r i t i c a n l á val idez de los 

supuestos (UNESCO 1 9 7 3 , Freeman 1973) y o t r o s que sost ienen que e l n i v e l de 

s e n s i b i l i d a d de los supuestos , con respec to a l a s conclusiones , es muy a l t a 

(Boyd 1972 , Nordhaus 1973)« Todas las c r í t i c a s , a l p a r e c e r , t r a t a n de 

demostrar que l a s conclusiones que se obtienen en e l informe estaban ya 

inc luidas en e l diseño de l a invest igac ión y en l a s e l e c c i ó n del modelo usado 

(Kindleberger y Herrick 1976 , p . 3 7 2 - 3 7 6 ) . 

Hubo también o t r o t i p o de argumentos en c o n t r a del informe. Golub y 

Towsend, por ejemplo, sost ienen que aunque " . . . es indudable que é l informe 

fue l levado a cabo de buena f e " , é s t e , en d e f i n i t i v a , s a t i s f a c e " l ó s impera-

t i v o s de las empresas multinacionales y de l a nueva economía mundial qué 

busca un s is tema d i s t i n t o de organización p o l í t i c a , ' justamente a n i v e l 

mundial" . . . " e s a es l a di recc ión i m p l í c i t a en l a aceptación del a n á l i s i s de 

los l í m i t e s " ( p . 2 0 2 - 2 1 8 ) . En o t r a s p a l a b r a s , l a n a t u r a l e z a dé l a s operaciones 

de l a s empresas multinacionales habría l legado a un punto en que l a e s t r u c t u r a 

del s is tema mundial l e e s t a r í a siendo disfuncional . De e s t e modo, l o s 

argumentos ecológicos esbozados s e r í a n una forma de a c e l e r a r e l proceso eti 

busca de una nueva forma de organización mundial en que l a s empresas multina-

c i o n a l e s , eventu&lmente, tomarían e l l i d e r a z g o de l a d i r e c c i ó n . (Ver 

T o f f l e r ( 1 9 7 5 ) para un punto de v i s t a i n t e r e s a n t e a l r e s p e c t o . ) 

Las c r í t i c a s r e c i é n mencionadas, aunque v á l i d a s en alguna medida, 

escapan, a mi j u i c i o , a t o c a r e l punto p r i n c i p a l del problema y e l verdadero 

mensaje del informe. Los l í m i t e s del crecimiento enfat izan que l a c a t á s t r o f e 

mundial es s ó l o e l r e s u l t a d o de mantener o "no cambiar las tendencias a c t u a l e s " . 

Es c l a r o p a r a . m í , que e l mensaje p r i n c i p a l es e l llamado a r e v i s a r y cambiar 

e l e s t i l o a c t u a l de d e s a r r o l l o que conduce a dicha s i t u a c i ó n . Esto e s , un 

llamado justamente a modificar e l s is tema (supuestos del modelo) l o que a l a s 

últimas s i g n i f i c a que l a s c r í t i c a s no hacen más que f o r t a l e c e r l o s a lcances y 

conclusiones del,modelo. Tal como lo e s t a b l e c e e l informe, los cambios que 

deben l l e v a r s e a cabo son de naturaleza s o c i o p o l í t i c a ; un cambio en e l e s t i l o 

de d e s a r r o l l o . Es en ese s e n t i d o , estimo y o , que e l informe debe s e r evaluado. 

Es justamente por ese motivo que l a proposición del informe-concluye con l a 

h i p ó t e s i s del crecimiento c e r o , para t r a t a r de producir un impacto p o l í t i c o 

/que l l e v a r á 
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que l l e v a r á eventualmente a l'a: posición de un ' c rec imiento - d i s t i n t o ' , 

l o que-se sugiere en- l í n e a s generales a t r a v é s de todò e l informe. ' ' 

La misma idea fue elaborada, aunque en un lenguaje d i f e r e n t e , en l o s ; 

s i g u i e n t e s dos informes al ' Club de Roma: Mankind at' the turning' point 

(Mesarovik y Pestel ,197i+)V y Reshaping thé i n t e r h a t í o n a l order (Timbergen, 

coordinador 1 9 7 6 ) . Estos informes, pese a que t ransmit ían l a misma idea' 

de ' l í m i t e s ' no t u v i e r o n ' e l mismo impacto que e l p r i m e r o E l mensaje fue 

nuevamente que l o s l ímites , son una función del e s t i l o dé d e s a r r o l l o . Los1 

l í m i t e s no e x i s t e n como t a l e s , s ino asociados à forinas e s p e c í f i c a s • dé 

c rec imiento ; Para Mesarovik-y P e s t è l , la; a l t e r n a t i v a viable es l o que ' 

e l l o s denominan e l ' crecimiento o r g á n i c o ' . •"' ' :: i . 

La más completa recopi lac ión de ideas y argumentos en pro y contra 

del "informe y l a idea de los l í m i t e s , l a o f r e c e Oltams (1974 ) en dos 

largos volúmenes. . ; ' •' " *• ' . ' , '"• 

' - La segunda' èscuela de l í m i t e s , t r a t a e l problema desde" e l punto 

de v i s t a e n e r g é t i c o . E l a n á l i s i s descansa',- fundamentalmente, en e l • ' 

p r i n c i p i o de -entropía (segunda l e y de termodinámica). (Georgescu Roegen, 

1971, : 1 9 7 5 , Odum 1971 , 1976 , Dickinsón 1977--, Dàly 1971 , 1 9 7 7 ) . ' 'J ' ' 

De acuerdo a é s t a e s c u e l a , todos los proces'òs qué ocurren en nuestro 

sistema conllevan, tránsformaciones-en e l èètado-dé ! l a energía usada para-

l l é v a r a cabo é l proceso .en c u e s t i ó n . Estas transformaciones no son 

nunca p e r f e c t a s , ( e n t r o p í a ) . Siempre-hay un. 'gasto, ' neto de energía 

a s o c i a d o ' a cada proceso . - Esté ' 'gasto s i g n i f i c a t rans forihar là' energía 

a un nuevo estado en e l cual no .es reusabíe para. los .mismos p r o p ó s i t o s . 

Là te'ndenciá natural y Universal e s , entonces , "a d i s i p a r 6 

desorganizar l a energía, a t r a v é s del proceso de entropía ya^mencionado. 
1 ' E l - t o t a l de energía en e l universo es siempre constante - primera'-Tey 

de termodinámica - , no a s í su dis t r ibución y sus posibi l idades de uso. 

Desde e l punto de v i s t a p a r t i c u l a r de l a t i e r r a , e l s o l const i tuye l a 

única fuente de nueva e n e r g í a . Georgescu Roegen muy acertadamente..afirma 

que "aunque en una manera d i f e r e n t e a l a del pasado, e l hombre tendrá 

que r e t o r n a r a l a idea que su e x i s t e n c i a es un regalo del s o l " ( p . 2 1 ) . 

/La t i e r r a 
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, ;La t i e r r a contiene, , no obstante , ; c i e r t o s s tocks acumulado^ por . 

espacio de milenios como e l carbón, p e t r ó l e o . o uranio . El p r i n c i p i o 

fundamental de e s t a l í n e a de pensamiento e s , entonces , encontrar , un 

modelo, de crecimiento que minimice e l .uso de e s t o s s tocks y en lo , posible 

se adecúe a l a s posibi l idades o f r e c i d a s por e l s o l y o t r a s fuentes . / 

renovables o c o n t i n u a s , . . . . 

•Finalmente, tenemos l a escuela de. ' l í m i t e s s o c i a l e s ' en 0.a cua.l < 

se pueden d i s t i n g u i r algunos mat ices . Kahn e t a l . ( 1 9 7 6 ) sost ienen que .•• 

no hay. en r e a l i d a d . l í m i t e s . f í s i c o s a l c rec imiento , pero que e s t e , de. : 

todas. maneras, se detendrá espontánea o naturalmente debido'a cambios" 

en l a demanda agregada, en razón del advenimiento, de l o que. ellos, llaman 

la- ? sociedad c u a t e r n a r i a ' . 2 5 / . Este tipo* de planteamiento sigue l a 

l í n e a de l o s muy conocidos 'modelos de t r a n s i c i ó n ' en d e s a r r o l l o económico 

(Rostow, Clark, Paukert , Chenery e t a l . ( 1 9 7 4 ) y o t r o s ) . , •••••, : 

Por su p a r t e , Hirsch ( 1 9 7 7 ) , Scitowsky ( 1 9 7 6 ) y Lutz. y Lux ( 1 9 7 9 ) 

hablan de l a e x i s t e n c i a de 'bienes p o s e s i o n a l e s ' . 2 6 / Esto e s , que l a 

demanda ( u t i l i d a d marginal) por un bien no. s ó l o depende de, sus c a r a c t e r í s -

t i c a s propias en r e l a c i ó n .con el. consumidor i n d i v i d u a l , pero de., l a disponi-

bi l idad de é s t e por e l r e s t o de l a comunidad.. E n , o t r a s p a l a b r a s , l a 

s a t i s f a c c i ó n que se obtiene a t r a v é s del consumo depende,, en p a r t e , 

del hecho que, f s t e no e s t é a l a lcance de o t r o s . 2 7 / . El crecimiento sostenido 

2 5 / No e x i s t e un consenso c l a r o de lo que- se ent iendé 'por sociedad 
. . cuaternar ia o s e c t o r cuaternar io de una economía. .Las d i f e r e n t e s 

posibi l idades de i n t e r p r e t a c i ó n se pueden c l a s i f i c a r en dos l í n e a s 
g e n e r a l e s : a)'como•una sociedad humanista y dé s e r v i c i o s , que e s ' " 
l a l í n e a seguida o. introducida por Kahn, e t a l . y b ) como una, 
sociedad en que l a tecnología de información y c o n t r o l adquiere 
e l lid'erazgo en e l s is tema, éri 'el cual los aspectos productivos 
pasan a s e r secundarios ,y meramente mecánicos dentro de una organización 
e s t r i c t a m e n t e funcional del sistema mundial (ver McHale y McHale 1 9 7 9 ) . 

2 6 / Término introducido por Hirsch. 

2 7 / Esto e s , uno de los muchos elementos s o c i o - p o l í t i c o s que l a . „ 
economía n e o c l á s i c a f á l l a en reconocer ; ! 

/desde l a 



desde l a postguerra empieza a g e n e r a l i z a r e l consumo masivo de t a l 

manera que l o s . b i e n e s posesionales se hacen cada vez más ' . e s c a s o s ' . . , _. 

La manera más obvia de hacer los nuevamente abundantes e s , paradójicamente, 

deteniendo e l c r e c i m i e n t o . 2 8 / : . : 

.Una t e r c e r a subcorr iente de l a e s c u e l a de l í m i t e s : s o c i a l e s se 

basa en l o s problemas i n s t i t u c i o n a l e s y p o l í t i c o s (Tinbergen 1977 , 

RIO 1 9 7 6 , Echeverría 1974 , Ophul 1 9 7 4 , Ir.ambión Meadows, e t a l . 1 9 7 2 ) . 

-Es ta , tendencia, , aunque con alguna? d i f e r e n c i a s , e s t á muy i n t e r -

re lac ionada con e l enfoque d e s a r r o l l o / s u b d e s a r r o l l o y , por . lo. t a n t o , .. 

s e r á analizada conjuntamente., . • ... . 

L a ? ' t r e s escue,las de . l í m i t e s es tán estrechamente re lac ionadas 

entre s í . En esencia se. t r a t a de d i f e r e n t e s aproximaciones a l tem^ .más.. 

general de-, l a "capacidad d e ' s o p o r t e " de un sistema ( c a r r y i n g c a p a c i t y ) . 

El p r i n c i p i o fundamental•es que los sistemas se c a r a c t e r i z a n por e s t a r 

s u j e t o s a l a ley de crecimiento logístic.o-,•• en-.vez de exponencial . , 

F i g . ( I I ) ' 

, i 

. . ') • 

La asímptota superior en la f igura de l a derecha es l o que se-conoce 

como l a capacidad de s o p o r t e . 2 9 / Este concepto ha estado en l a l i t e r a t u r a 

de e c o l o g í a animal a l menos desde e i s i g l o XVIII . Fue formalizado como 

t a l en 1925 y 1926 por Lodka y Vol ter ra respect ivamente , y más tarde ' 

2 8 / .• Ciertamente hay que incorporar algunos elementos , de d is t r ibución 
a e s t e t i p o de: a n á l i s i s . 

2 9 / Ver Melnick ( 1 9 7 8 ) c a p í t u l o 2 para una r e v i s i ó n más completa de 
l a l i t e r a t u r a en e l tema. 

/usado por 
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usado por Errington en 1934 (Bishop é t al . 1 9 7 4 ) . 'Desde un punto de 

v i s t a e s t r i c t a m e n t e ecológico hay d i s t i n t a s aproximaciones a l tema 

(ver Curry Lindhal 1 9 7 2 , Av. de Vos 1969 , Clarke-1954 y Clapham 1 9 7 3 ) . 

El elementó mas i n t e r e s a n t e del concepto de la., capacidad de soporte • 

como var iable en e l a n á l i s i s del d e s a r r o l l o eéonómico y s o c i a l , es l a 

noción dei tiempo que é s t e involucra . En general» l a idea de un tope 

o c o t a super ior para e l crecimiento implica una v is ión de largo plazo 

para e l d e s a r r o l l o 3 0 / que debe s e r claramente e x p l i c i t a d a . S i , como 

asegura Berry e t a l . (1976) ' "todos los objetos que crecen se enfrentan, , 

eventualmente, a l a s condiciones que no le son favorables para e l •'•.. 

c rec imiento" ( p . 4 8 2 ) , l a importancia de l a e x p l í c i t a consideración y 

ubicación de los l í m i t e s es evidente por s í misma. La,capacidad de 

soporte v i s t a desde un punto de v i s t a antropocéntr ico ' es bas tante más 

complicada que en el- caso animal. Ya hemos d e s c r i t o las escuelas neo-

malthusianas que hablan de l o s l í m i t e s para é l es t i lo - presente de • .. 

d e s a r r o l l o . No o b s t a n t e , como a l l í se d i s c u t i e r a , no parece h a b e r , . , 

acuerdo generalizado a c e r c a de l a naturaleza e x a c t a de los l í m i t e s 

( i . e . , e n e r g é t i c o s , m a t e r i a l e s , s o c i a l e s o combinaciones). , ' Desde un 

punto de v i s t a o p e r a t i v o , e l concepto de l o s l í m i t e s se u sa , actualmente, 

en diversas á r e a s . Por ejemplo, en explotac ión a g r í c o l a a t r a v é s de 

r o t a c i ó n de c u l t i v o s (Bose 1 9 6 7 ) . En e l a n á l i s i s de ' r e l a c i o n e s 

hombre- t ier ra ' para l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l (St rauss 1 9 7 3 ) . En e l 

uso de parques n a c i o n a l e s , á reas na tura les y santuar ios de vida n a t u r a l 

(Brandburg 1963) y en diversos aspectos de manejo r e g i o n a l f í s i c o 

( S i n c l a i r e t a l . 1 9 7 3 ) . 

Desde un punto de v i s t a más a n a l í t i c o , y a modo de r e f e r e n c i a , 

es i n t e r e s a n t e d e s t a c a r algunas elaboraciones en torno a los l í m i t e s 

y con una v i s i ó n s o c i a l . Simmons (1974 ) sugiere l a d i s t i n c i ó n e n t r e 

' l í m i t e s p r e f e r i d o s ' y l í m i t e s ' a b s o l u t o s ' . Absolutos.son para Simmons, 

los l í m i t e s que dependen del estado de' avance de l a t e c n o l o g í a , mientras 

que l o s prefer idos son l o s l í m i t e s de un sistema ecológico en estado n a t u r a l . 

3 0 / Ver Strong ( 1 9 7 7 ) y Daly ( 1 9 7 7 ) . 
/Es digno 



Es digno de notar .el sesgo conservac ionis ta de e s t a c l a s i f i c a c i ó n . 

Raay y Lugo ( 1 9 7 4 ) definen l o s l í m i t e s ' a b s o l u t o s ' y ' r e l a t i v o s ' . . . , . 

Absolutos, en e s t e c a s o , corresponden a l a capacidad de soporte última 

o mundial. Los r e l a t i v o s , por su lado.,. corresponden a un problema de 

e f i c i e n c i a de l a r g o plazo ; l a máxima productividad.que se puede a l c a n z a r 

..en. e l .largo, plazo s i n d e t e r i o r a r e l sistema. ,31/ 

Bishop ,e t , a l . ( 1 9 7 4 ) y House ( 1 9 7 6 ) introducen e l a n á l i s i s más 

comprehensivo en materia de l í m i t e s «-, desde un punto de v i s t a s o c i o -

económico. Estos incluyen l a s posibi l idades de ' t r a d e - o f f s ' e n t r é l o s 

t r e s t i p o s de. l í m i t e s que ellos, dist inguen. De acuerde a e s t o s a u t o r e s , 

l o s recursos o capacidad ambiental se componen de dos fuentes p r i n c i p a l e s : 

i ) l a capacidad n a t u r a l y i i ) l a capacidad s o c i o - c u l t u r a l . La combinación 

de e s t a s fuentes da origen a t r e s t ipos de l í m i t e s como se indican en 

l a FIG. ( I I I ) abajo . 

FIG ( I I I ) .. . 

ELEMENTOS DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE . . 

Capacidades na tura les 

. x 

Capacidades . 
medioambientales 

Capacidades del 
ambiente humano 

Límites : 

Recursos Naturales ' 
f i s i co s / b i o l ó g i cos 

Recursos de i n f r a -
e s t r u c t u r a : f í s i c o s 
económicos 

Recursos s o c i o -
c u l t u r a l e s : Gente/ 
I n s t i t u c i o n e s 

Bishop e t a l . 1 9 7 4 , p . 2 6 . 

31 / Una i n t e r e s a n t e aproximación a l problema es e l a n á l i s i s de l a 
cantidad de vida para un s is tema. Al respec to ver Georgescu Roegen 
( 1 9 7 1 ) para un enfoque ambienta l is ta y P r i c e ( 1 9 7 7 ) para en enfoque 
economicis ta . 

/Como e x i s t e 
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Como e x i s t e l á posibi l idad:de manipular log d i f e r e n t e s l í m i t e s , 

e l equi l ibr io , f i n a l se encuentra cuando l a s 1 productividades m a r g i n a l e s ' 

e n t r e : é l l o s es i g u a l . 3 2 / ' 

La segunda ' e s c u e l a ' déntro del enfoque h o l í s t i c o ' es l a tendencia 

que he llamado i n t e g r a l i s t a , por falta- de un a p e l a t i v o mejor . Prevalece 

en e s t a tendencia l a noción de unidad fundamental de l o s hechos y progresos 

h i s t ó r i c o - s o c i a l e s . Se distinguen en e s t e grupo l a e c o l o g í a humana y 

e l enfoque integrado dé désarrol-lo y s u b d e s á r r o l l o . 

. La e c o l o g í a humana "maduró en e l s i g l o XX áobre l a báse de l o s 

avances en e c o l o g í a animal y de p l a n t a s " (Michelson 1 9 7 0 , en Méadows y' 

Mizruchi, ed. p . 6 2 ) . En sus primeros avances , l a e c o l o g í a humana estuvo 

fuertemente marcada por l a ideología ' dé determinismo ambiental . De acuerdo 

a Michelson e t a l . Robert Park é s quizás l á f i g u r a más influyente y 

r e p r e s e n t a t i v a de e s t e período i n i c i a l . Desafortunadamente i l a mayoría 

de l a s r e f e r e n c i a s a l a eco logía humana todavía parecen hacer r e f e r e n c i a 

a dichos o r í g e n e s . Park Park, " l a eco logía humana se l i m i t a a l es tudio 

de l a s agrupaciones de individuos a t r a v é s del t i e m p o . y . e l espac io en 

l a s que l o s p r i n c i p i o s bás icos de organización es tán basados en l a s fuerzas 

subsocia les y no r a c i o n a l e s sugeridas por l o s b ió logos" (Michelson, p.64-, 

ver también HáwTey 1 9 5 8 ) . Las _fuerzas'.que., a l l í es tán r e f e r i d a s son l a s 

de competencia,- dominación, invasión y sucesión. Michelson siguiendo a 

Theodorson, c l a s i f i c a l a s nuevas tendencias de l a e c o l o g í a humana en t r e s 

escuelas p r i n c i p a l e s : i ) "neo-or todoxa" , i i ) " a n a l i s t a s del á r e a s o c i a l " , 

i i i ) " a n a l i s t a s de l o s aspectos s o c i o - c u l t u r a l e s " . 

La escuela neo-ortodoxa reaccionó principalmente a l a v i e j a 

e s c u e l a parkiana. En e s t a nueva expresión dé l a e c o l o g í a humana, se 

e n f a t i z a l a idea 'de interdependencia como l a l e y p r i n c i p a l de e s t a nueva 

t e n d e n c i a . 'Dé acuerdo a é s t a ; " " s e encuentran cuat ro v a r i a b l e s i n t e r -

dependientes en e l sisteipa ecológico.: , población, organizac ión , medio 

ambiente y t e c n o l o g í a " (Michelson e t a l . p . 6 7 ) . Los exponentes p r i n c i p a l e s 

3 2 / En términos de ' c a l i d a d de v i d a ' . 

- - - - . •/de e s t a 
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de e s t a tendencia son Hawley,. Schiore» Dumsa y McKinzie., Para l o s fines, 

de é s t a taxonomía, e s t a última tendencia de, la , ecología-humana es a l a . .,, 

que estamos h a c i e n d o . r e f e r e n c i a . Las dos escuelas r e s t a n t e s (como fueron 

i d e n t i f i c a d a s por Michelson) han ido demasiado l e j o s en su é n f a s i s por 

l o s elementos, s o c i a l e s . o Ambas tendencias e s t á n , en .general , conectadas 

con e l es tudio de ambientes urbanos y dan poca, s i -a lguna importancia, . 

a l medio f í s i c o o. n a t u r a l . E n ; o t r a s palabras-han ido hac ia l a . d o c t r i n a 

del determinismo s o c i a l . 3 3 / ' La i n f l u e n c i a d e e s t a s dos tendencias de 

l a eco logía humana, que no consideraremos en este, t r a b a j o , ha estado 

normalmente asociada a l a s f a c u l t a d e s de s o c i o l o g í a , , Ultimamente, y con 

e l apoyo del movitrá.ento ambientalista ' , l o s ecólogps-humanos con cada vez 

mayor f recuencia empiezan a -descubrir l a e c o l o g í a natura l y .animal para, 

ya dar igual importancia a los aspectos medioambientales (na tura les y 

c o n s t r u i d o s ) y l o s aspectos sooiales . . -

Hawley en 1950 , rechaza l a v i e j a t r a d i c i ó n .de determinismo ambiental 

estableciendo que " l a s especies-humanas no ocupan un nicho definido o 

preestablec ido en l a - j e r a r q u í a .ecológica , lo. cual es evidente en l a 

r e l a t i v a f a l t a de r e s t r i c c i o n e s en l o s hábitos a l i m e n t i c i o s en e l hombre" 

( p . 5 5 ) . ' ;Así, Hawle.y.-concluye que l a ecología , humana como d i s c i p l i n a 

" c e n t r a su e s p é c i a l atención en las, interdependencias que se d e s a r r o l l a n 

en l a acción y r e a c c i ó n e n t r e l a población.y su h.ábitat" ( p . 7 2 , é n f a s i s , , 

añadido) . • • - ; • • ' . . . ' . ., . ¡ 

En general¿ hay , casi tantas, def inic iones ::de . ecología humana comp. ..; 

autores en e l .tema. . No o b s t a n t e , todas e l l a s parecen .concordar en los.. 

elementos "básicos• que Hawley introduce . .Sargent y Shimkin (197,2) , ppr 

ej'empl©', sost ienen que " l a eco logía .'humana reco.no,ce que e l hombre , . la , . . 

: b i o l o g í a i 'la sociedad y , l a c u l t u r a -están profundamente i n t e r r e l a c i o n a d a s . 

3 3 / fel abandono de l a f i l o s o f í a del determinismo Ambiental que sé ••"'>"• 
fiizd'popular a mediados de- los años .20 con 1.a p l a n i f i c a c i ó n f í n i c a 
l l e v ó a l extremo del deterninismo s o c i a l y e l completo descuido 
d e ' l o s aspectos f ís ióo-ambiéntales o n a t u r a l e s . Esto coincide con 
l o s avances en soc io logía ,que consecuentemente gana reconocimiento 
e importancia . En p l a n i f i c a c i ó n e s t e paso marca e l i n i c i o de l o s 
modelos de p l a n i f i c a c i ó n 'comprensiva y r a c i o n a l ' qué enfat izan 
l o s aspectos económicos y s o c i a l e s a s í como e l enfoque i n t e g r a l i s t a 
( P e r l o f f 1 9 5 7 , Walker 1 9 4 1 , 1 9 5 0 ) . .... . ' ' .. 

/La c u l t u r a 
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La c u l t u r a y l a sociedad han transformado e l medio a m b i e n t e r e i hombre ... 

pero no han' eliminado - sino tan sólo cambiado - ' l a s presiones s e l e c t i v a s 

del ambientes a las- cuales e l hombre debe adaptarse efectivamente s i ha 

de s o b r e v i v i r " (en Mettres e . 1 9 7 3 ) . • .' 

La eco logía humana es', a mi j u i c i o , un nuevo enfoque h o l í s t i c o 

a l d e s a r r o l l o humano, s o c i a l y econòmico. De l a s d e f i n i c i o n e s de 

Hawley y Sargent/Shimkin podemos e x t r a e r algunos elementos c laves y ! 

comunes que s i rvan de base para c o n s t r u i r modelos operat ivos de una 

d i s c i p l i n a tari vas ta como l o es l a . ecología, humana. • 

Primero es i n t e r e s a n t e mencionar e l c a r á c t e r esencialmente a n t r o -

pocéntr i co del a n á l i s i s . Esto es» la; necesidad de hacer primar l o s 

aspectos humanos y s o c i a l e s en l a s eventuales s o l u c i o n e s . 3 4 / Como ya 

hemos destacado, se t r a t a de un sistema de i n t e r a c c i o n e s ( v e r Gallopin 

1978 , para un enfoque s is tèmico a l medio ambiente, que, a mi modo de v e r , 

es claramente una aproximación de ecología1 humana). . Si e s t e sistema de 

i n t e r a c c i o n e s ruara analizado dando preponderancia a los elementos 

ambientales , estaríamos én e l dominio' propio del movimiento conservacio- . 

n i s t a ( v i d a ' o n a t u r a - c e n t r i c o ) . 

Se'gundo, e l s ignificado 7 de 'sobrevivencia. ' t i e n e connotaciones 

muy i n t e r e s a n t e s . Como Hawley nota muy acertadamente, podemos s o b r e v i v i r 

en una~ tremenda variedad de escenar ios o s i t u a c i o n e s . : Un hecho continua-

mente reafirmado por l o s avances de l a t e c n o l o g í a . Este punto e s t a b l e c e 

l a s ineludibles conexiones a l tema de l o s límites, ya comentado. Como 

Ehlrich : a s e v e r a , " l a sociedad nunca jantes había .estado amenazada con 

e l colapso t o t a l " (Ehlr ich 1974 , p . 1 2 2 ) , que e s , sin; dudas, una de l a s 

consecuencias del e s t i l o de d e s a r r o l l o b a s t a ahora adoptado y basado en 

e l uso de l o s s tocks disponibles . Finalmente, la -noción de. sobrevivencia 

no t i e n e e l mismo s i g n i f i c a d o para l o s s e r e s humanos y e i r e s t o de l a s 

especies animales. La sobrevivencia humana p a r e c e - i r más a l l á de l o s ' 

imperativos puramente b io lógicos o e c o l ó g i c o s . La manera en que se 

sobrevive - o e l contexto s o c i a l - es del todo r e l e v a n t e . Esto t r a e a 

colac ión e l tema de l a s necesidades b á s i c a s , que no s e r á t r a t a d o en 

e s t e t r a b a j o . 3 5 / • .. • . 

3 4 / Esto no s i g n i f i c a d e j a r de lado l a s consideraciones medioambientales. 

3 5 / Ver b i b l i o g r a f í a en anexo. ,, , . j. 
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En Melnick ( 1 9 7 8 ) ("A s 'oc io -ecologica l model f o r development") 

se encuentra un ejemplo de una aproximación de e c o l o g í a humana a l 

d e s a r r o l l o económico y s o c i a l . Esencialmente áe t r a t a de un modelo 

de crecimiento económico acetado por l a capacidad de soporte y l a s 

necesidades b á s i c a s de l a población. Cocoyoc ( 1 9 7 4 ) i d e n t i f i c a e s t a s 

co tas como los l í m i t e s externos e internos del d e s a r r o l l o . 3 6 / • 

La segunda tendencia dentro del enfoque ' i n t e g r a l i s t a ' ( v e r f i g . I ) 

es e l enfoque de d e s a r r o l l o y subdesárro l lo , (Founex 1 9 7 1 , Araujo Castro. 

1971 , I g l e s i a s 1971 , Zimerman 1 9 7 4 , ECLA 1975 , Strong 1 9 7 7 ) . E s e n c i a l -

mente, e s t a c o r r i e n t e e n f a t i z a e l pr inc ipio de "unidad fundamental" 

de todas l a s v a r i a b l e s involucradas en e l proceso de d e s a r r o l l o . El 

medio ambiente e s , s in dudas, un elementó r e l e v a n t e pero no-más - "ni menos -

que e l r e s t o de l a s v a r i a b l e s y é s t e por l o tanto debe s e r t r a t a d o en 

l a p e r s p e c t i v a e s t r u c t u r a l i s t a de esa 'unidad' de l o s hechos h i s t ó r i c o s . 

Del mismo modo, d e s a r r o l l o y subdesárrol lo ncf- Són fenómenos independientes, 

lo que da cuenca de l a oposición de é s t a téiidericia a l o s modelos t r a n s í - : 

c ionales de d e s a r r o l l o , que comunmente propugnan l o s países más avanzados. 

Las l í n e a s fundamentales de "ésta c o r r i e n t e es tán claramente expre-

sadas en e l informe de Fouñex de 1971 . Previa a . l a conferencia mundial 

de l a s Naciones Unidas sobre e l medio ambiente e n . 1 9 7 2 , Maurice Strong 

(quien e s t a r í a á cargo de l a conferencia ) convocó un grupo de e x p e r t o s , 

de d i f e r e n t e s p a í s e s , para d e f i n i r l a o r i e n t a c i ó n conceptual e ideológica 

que l a conferencia adoptar ía f r e n t e a l ' t é m á . La reunión tuvo lugar en 

Foünex, S u i z a , . e n junio 1971 y su resul tado es e l documento que se conoce 

como 'Informe de Founex' . 

La idea b á s i c a e r a generar un marco conceptual en e l que l o s 

d i s t i n t o s gobiernos se s i n t i e r a n 'cómodos', i d e n t i f i c a d o s o , quizás , 

no ' p e r j u d i c a d o s ' con l a s p o l í t i c a s de t acc ión que a l l í es tuviesen 

i m p l í c i t a s . Más aun, l a conferencia debía, producir l a s condiciones para 

que se recomendara, como una de l a s conclusiones , l a creación de un 

programa de l a s Naciones Unidas para e l medio ambiente que continuara 

3 6 / Ver también Strong ( 1 9 7 7 ) y Sachs ( 1 9 7 7 ) . 

/ l o s esfuerzos 
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l o s esfuerzos,en e l á r e a . El programa fue .efectivamente creado como 

resultado de una de l a s recomendaciones de l a c o n f e r e n c i a . 3 7 / Es i n t e r e -

s a n t e , por e l l o , a n a l i z a r brevemente e l informe de Founex a l cual l o s 

diferentes gobiernos del mundo, dieron e x p l í c i t a o implícitamente su apoyo. 

Founex, en.primer término, introdujo e l concepto del 'ambiente humano' 

a diferencia- del concepto t r a d i c i o n a l . d e medio ambiente (ya sea natural o 

construido) . Con ello. , logro imponer l a idea de. 'unidad fundamental' 

de,todas l a s , v a r i a b l e s asociadas a l desar ro l lo como enfoque a l t e r n a t i v o 

a l a posición marginal is ta de l o s países desarrol lados . También l o g r ó , 

a t ravés de su definición del medio ambiente, aumentar l a confusión, 

ya existente . , en términos de d i s t i n g u i r , con c l a r i d a d , y para los f ines 

d e - p o l í t i c a , l a naturaleza de l a s d i s t i n t a s variables involucradas en 

un problema. Esto e s , Founex no pudo d i s t i n g u i r - a mi j u i c i o - entre 

e l hecho* de que l a s var iables están estrechamente interre lac ionadas 

(a d i s t i n t o s niveles y grados de intensidad) y e l hecho de que e f e c t i v a -

mente hay di ferenc ias importantes en l a naturaleza propia de cada una 

„ de dichas v a r i a b l e s . , ' 

Por ejemplo, de acuerdo a Founex: 

"Los pr inc ipales problemas ambientales de l o s países en d e s a r r o l l o 
son ba-"!_i-:¿m3nte diferentes de los que se perciben en los países 
i n d u s t r i a l i z a d o s . Son principalraehte ; problemas que tienen su r a í z 
en l a pobreza y l a pr-opia f a l t a de desarrol lo de sus sociedades. 
En o t r a s palabras , son problemas de pobreza r u r a l y urbana. Tanto 
en l a s ciudades como en e l medio r u r a l lo que-está en peligro, 
no es solamente l a s "condiciones de vida"» sino l a propia v ida , 
debido a Jas d e f i c i e n c i a s en e l 'abastec imiento de agua, l a vivienda 
inadecuada, l a f a l t a de higiene y l a baja n u t r i c i ó n , l a s enferme-, 
dade-á y l a s c a t á s t r o f e s naturales " . » . " . Es evidente que, en gran 
medida, e l t ipo de problemas ambie?vt'ales que tír-men importancia en 
los paisas en d e s a r r o l l o sofí aquelloS ''qua piiodén -sar superados por 
e l propio proceso d'-í d e s a r r o l l o . En los países más avanzados es 
acertado considerar e l desar ro l lo como una de l a s causas de l o s 
problemas a m b i e n t a l e s ' " » . . " . . . l á miseria que es e l aspecto más 
importante de los problemas que af l igen a l medio ambiente de. , 
l a mayoría de l a humanidad" (Founex Í 9 7 1 , p . 3 - 4 ) . 

3 7 / "Programa de l a s Naciones Unidas para e l Medio Ambiente" - PNUMA -
con sede en Nairobi , Kenya. 

/Esto es, 
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.Es to .es 9" no parecen haber d i f e r e n c i a s importantes- ent re l o que - ¡ 

const i tuye un problema ambiental y uno s o c i a l . Ciertamente, y en ese -

sentido -el Informe é a adecuado; ambos/tipos de problemas -no.son inde-

pendientes . Dis t in tos t i p o s de i n t e r r e l a c i o n e s implican d i f e r e n t e s * 

e s t r a t e g i a s y e s e e s , quizas¿ e l mensaje, p r i n c i p a l que s i r v i ó para 

conseguir e l apoyo de l o s d i s t i n t o s gobiernas. Desafortunadamente, 

e l concepto del 'ambiente humano' fue tan pobremente elaborado que como 

guía de r e f e r e n c i a para e l a n á l i s i s de s i tuac iones y -sugerencias de 

p o l í t i c a s . concre tas y r e s u l t ó inadecuado. ;La Comisión Económica para •:. 

America Latina (CEPAL) de l a s Nacionós Unidas usó'dicho marco de 

r e f e r e n c i a p a r a ' s u primer-gran proyecto en e l tema en América Latina 

en 1 9 7 4 . /En e l primer informe de dicho proyecto (CEPAL 1975) problemas 

s o c i a l e s t r a d i c i o n a l e s .como e l .analfabet ismo¿ desnutr ic ión , f a l t a de 

a l c a n t a r i l l a d o y agua potable o habitación inadecuada, fueron presentados 

en e l .mismo grupo que l a contaminación del agua, suelos y . a i r e o l a 

erosión y l a s inundaciones. Debido, a comentarios adversos a dicho informe, 

por p a r t e de * algunos: :gobiertios¿ un segundo esfuerzo l l e v a d o . a cabo 

por CEPAL ( 1 9 7 7 ) . d e d i c ó oonsiderables. e n e r g í a s . a r e d e f í n i r e l marco 

conceptual de Founex. El problema fundamental e r a , nuevamente, l a : 

d e f i n i c i ó n ; d é l medio ambiente . . Dos conclusiones•importantes se desprenden 

de l a evolución de e s t a tendencia y: l a s exper iencias de .CEPAL a t r a v é s 

del uso del marco conceptual of rec ido en Founex. La primera dice r e l a c i ó n 

con l a e s c á l a -de r e f e r e n c i a de.un.problema, que. r e s u l t a c lave en l a 

def inic ión de l o que se entiende por medio ambiente¿38/ Segundo, que ; 

3 8 / Tomehos por ejemplo la ' contaminación de un cuerpo de agua que a t r a v i e s a 
una ciudadi P a r a . e l ingeniero s a n i t a r i o a cargo de l a cal idad del 
agua, e l medio ambiente t i e n e un s i g n i f i c a d o muy e s p e c í f i c o , a s í como 
l a s soluciones posibles^ Esto e s , se t r a t a de un problema de conta-

- minación por e f luentes (químicos y b i o l ó g i c o s ) que de acuerdo a l o s 
usos del agua, i n d i c a r á e l t i p o de t ratamiento n e c e s a r i o . Los usos 
del agua ( o b j e t i v o s ) es tán dados para e l ingeniero en c u e s t i ó n . 
Para e l d i r e c t o r de l a o f i c i n a l o c a l de p l a n i f i c a c i ó n , e l problema 
es un tanto d i f e r e n t e . Su inf luencia alcanza nó sólo e l punto de 
descarga , pero también e l lugar de origen de dichas descargas . 

" A s í , l a solución que é s t e puede o f r e c e r inc luye , e n t r e o t r a s l a 
z o n i f i c a c i ó n y c o n t r o l e s a l a descarga (impuestos o r e g u l a c i o n e s ) . 
Si e l mismo problema (contaminación del r í o ) l o vemos desde l a perspec-
t i v a de l a o f i c i n a c e n t r a l de p l a n i f i c a c i ó n , comprobaremos que l a 
percepción que é s t o s t ienen del problema es totalmente d i f e r e n t e a 
l a del ingeniero ' a l a s o r i l l a s del r í o ' . Igualmente son d i s t i n t a s 
l a s p o l í t i c a s a seguir en cada c a s o . / l Q s p r o b l e m a s 
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l o s problemas ambientales cómo t a l e s no presentan grandes d i f e r e n c i a s 

de acuerdo r , al nivel de d e s a r r o l l o . Lo que s í cambia con el nivel de 

d e s a r r o l l ó es a ) l á intensidad del problema en s í , y b ) l a natura leza 

de l o s o t roá problemas o Circunstancias que es tán operando simultáneamente 

en e l s i s t e m a . 3 9 / ' Este último punto se puede resumir indicando que l o s 

problemas ambientales son una función del e s t i l o de d e s a r r o l l o y- no del n i v e l 

de d e s a r r ó l l o i / • y ' > f" 

Todo "esto conduce, c laramente, a l a idea fundamental de que l a s . 

p o l í t i c a s fava e l d e s á r r ó l l o y e l medio ambienté no pueden s e r de carácter? 

u n i v e r s a l , o , en o t r o s términos, que é s t a s deben d i f e r e n c i a r s e de acuerdo 

a l a s c i r c u n s t a n c i a s y condiciones e s p e c í f i c a s de cada región o p a í s . 

E s t a ' c o n c l u s i ó n es obvia,mas no t r i v i a l ; E l renacimiento del movimiento 

neo-malthusiano • y los plantéos en torno a l sistema mundial hacían p o l í t i c a -

mente1 indispensable pará l o s gobiernos de l o s p a í s e s del tercer;mundo 

formal izar una posición conceptual que mantuviera a b i e r t a esa p o s i b i l i d a d . 

De é s t e modo, se prevenía l a posibi l idad de que, como r e s u l t a d o de l a 

c o n f e r e n c i a , se adoptaran resoluciones de ' c a r á c t e r ' u n i v e r s a l ' o mundial 

como cero' crecimiento o algún conjunto de estándares y normas de ca l idad 

único para e l mundo.' ' 

Founex efectivamente consiguió dicho r e s u l t a d o . No o b s t a n t e , 

e l r e s u l t a d o más concreto fue que l a s discusiones conceptuales y e s p e c i a l -

mente l a acc ión sobre e l medio ambiente quedaron prácticamente donde 

habían empezado. Los p a í s e s desarrol lados continuaron elaborando y 

refinattdo t é c n i c a s para evaluar proyectos e i n t e r n a l i z a r l a s e x t e r n a l i - -

dades. Los países subdesarrollados continuaron.en su desesperada lucha 

contra l a pobreza. ' E l ' g r a n é x i t o , no o b s t a n t e , fue l a c reación de UNEP 

y e l i n i c i o de e s t a . e s c u e l a de pensamiento que con e l tiempo ha evolucionado 

h a c i a e l t ra tamiento del 'nüevo orden i n t e r n a c i o n a l ' que se basa en gran 

p a r t e en,una masiva d i s t r i b u c i ó n de recursos a n i v e l mundial, como punto 

3 9 / Esto e s , l a contaminación del agua, ,suelos o a i r e , por ejemplo, 
son técnicamente muy s i m i l a r e s en Los Angeles, Londres ó Santiago, 
La. intensidad y l a s . c i r c u n s t a n c i a s en que se producen, no o b s t a n t e , 
son radicalmente d i f e r e n t e s en cada c a s o . , .. _ , 

/de p a r t i d a . 
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de p a r t i d a . Del mismo .modo,, e l é n f a s i s paso del ' n i v e l de d e s a r r o l l o ' 

a l ' e s t i l o de d e s a r r p l l o ' -que parece s e r una l í n e a mucho más promisoria 

y d e f i n i t i v a » , UNEP, como e r a de e s p e r a r , también fue poco a poco 

evolucionando fuera del marco p o l í t i c o de Founex (ver Dasgupta e t a l . 1977 

y especialmente : l a r e v i s t a Mazingira).-,., . 

En un n i v e l intermedio,, entre, l a s c o r r i e n t e s ' i n t e g r a l i s t a s ' y l a s 

m a r g i n a l i s t a s s e encuentra,, d i r í a yo , l a . c o r r i e n t e de p l a n i f i c a c i ó n , 

especialmente e s p a c i a l y r e g i o n a l . La p l a n i f i c a c i ó n como a c t i v i d a d 

gubernamental es un fenómeno relat ivamente nuevo. L a , p l a n i f i c a c i ó n pui^a, 

como d i s c i p l i n a , empieza probablemente ..en l a d,écada del c u a r e n t a . Antes 

de e l l o , estuvo esencialmente l i m i t a d a , o a tada a l a p l a n i f i c a c i ó n de 

ciudades ( P e r l o f f , ,1957, Walker .1950.) y con un f u e r t e sesgo h a c i a e l • 

determinismo...ambiental. La., t a r e a , fundamental en aquel entonces e r a l a 

de preparar los-famqsos 'planes, m a e s t r o s ' . Con e l d e s a r r o l l o de l a s 

t é c n i c a s y t e o r í a s de toma .de .decis ión (Simon 1947 , 5 9 . e t c . . . ) » l o s modelos 

• macroeconómicos keyi ies ianos .y l a s cuentas nacionales» vino .el advenimiento 

de '• l a ' p l a n i f i c a c i ó n comprensiva r a c i o n a l ' especialmente económica. La 

p l a n i f i c a c i ó n , en e s t e c a s o , fue v i s t a como un esfuerzo integrador para 

i n t r o d u c i r r a c i o n a l i d a d e n . e l proceso p o l í t i c o de toma de. dec is iones 

( v e r S t e r l i e b y Burche 11. para. ;una• buena revis ión , del campo). La p l a n i f i -

c a c i ó n , t a n t o nac ional como r e g i o n a l , no l l e g ó a. s a t i s f a c e r l a s esperanzas 

en e l l a s c i f r a d a s (Friedmann 1973 , Wildawsky .1973, Heskin 1 9 7 4 ) . A s í , . 

l as ' nuevas tendencias, que empiezan a a p a r e c e r , se i n c l i n a n por l a p l a n i f i -

c a c i ó n , no t a n t o como: un mecanismo, r a c i o n a l p a r a . l a . t o m a ; d e . d e c i s i o n e s , 

s ino como un proceso de g u í a ; u o r i e n t a c i ó n s p c i a l ( s o c i e t a l guidance) 

( E t z i o n i 1971 , Friedmannn 1973., Dunn 1971 , Schon 1 9 7 1 ) . La c o r r i e n t e de. 

p l a n i f i c a c i ó n e s t á por o t r o lado altamente re lac ionada con la . e s c u e l a de 

^ d e s a r r o l l o y s u b d e s á r r o l l o . La p l a n i f i c a c i ó n e s p a c i a l , por su p a r t e , 

,(que. se l e conoce coa. d i f e r e n t e s nombres, como: economía r e g i o n a l , g e o g r a f í a 

económica» p l a n i f i c a c i ó n f í s i c a , manejo del t e r r i t o r i o , e t c . . . ) empezó 

con l a e laboración de modelos donde e l e s p a c i o , o e l medio, t e n í a una 

connotación claramente a b s t r a c t a (Van Thunen, C r i s t h a l l e r , Losch) . E l 

i n t e r é s e r a i n c o r p o r a r , a l a n á l i s i s económico, l a ' f r i c c i ó n de l a d i s t a n c i a ' 

/como una 
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como tina var iable fúndaméntal. Una variàbile que, de acitórdo a e s t o s 

pioneros , s e r í a capaz en s í misma de determinar l a organización y 

ubicación de l a s d i s t i n t a s ac t iv idades económicas - eventualmente 

s o c i a l e s - de una región» Siguieron a e s t o s pioneros , l a s 'escuelas de • 

l o c a l i z a c i ó n ' de l a a c t i v i d a d económica que i n i c i a r a principalmente Weber 

y que fueran más completa y profundamente elaboradas por Walter Isàrd 

en l o s años c incuenta . E s t a s nuevas aproximaciones empezaron a t r a t a r 

con e l espacio r e a l , en-vez de a b s t r a c t o , l o que l e s s i g n i f i c ó un 

reconocimiento y fuerza que l a s c o r r i e n t e s precürsoras nunca t u v i e r o n . 

La primera 'conclusión fue que e l espacio o e l ambiente, de por s í , no 

son s u f i c i e n t e s :para e x p l i c a r o entender l a l o c a l i z a c i ó n r e l a t i v a de 

l a s d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s de una región . Las ideas en torno "al 

d e s a r r o l l o t r a n s i c i o r i á l y l a s e s t r a t e g i a s : d e d e s a r r o l l o balanceado 0 

desbalanceado (Nurkse, Rosenstein'Rodan, Chenery, Hirschman y o t r o s ) 

más l a s ideas seminales de Schumpeter ( innovadores) encontraron expresión 

en l a famosa t e o r í a de los 'polos de d e s a r r o l l o ' de P e r r o u x . L o s problemas 

de dicha aproximación (basada en l a observación del caso europèo, e s p e c i a l -

mente e l f r a n c é s ) empiezansa s e r evidentès desde l a publicación "de Myrdal 

( 1 9 5 7 ) donde l o s e f e c t o s 'back-wash' son' - identif icados con c l a r i d a d ' y • 

por primera vez . En l o s años ¿esenta Friedmann construye su biefi 

conocida t e o r í a de ' c e n t r o - p e r i f e r i a ' que t r a e a co lac ión l o s temas de 

difusión e innovación, pero que empieza a aproximarse a l problema del 

d e s a r r o l l o y subdesarról lo dentro de un marco i n t e g r a l . Partiéndo desde 

una posición fuertemente-sesgada a l determinismo ambiental , se l l e g a , 

nuevamente, a l determinismo s o c i a l . La mayoría dé l o s proponentes de 

e s t a s últimas tendencias son académicos neo-marxistas como Harvey, 

C a s t e l l s o Wallers tein (Vèr Soja 1 9 7 8 ) . r ' 

Finalmente, l a s tendencias más r e c i e n t e s reconocen que " l a s r e l a c i o n e s 

è s p a c i a l e s y s o c i a l e s son: d ia léc t icamente i n t e r a c t i v a s e interdependientes . 

Las r e l a c i o n e s s o c i a l e s son tanto formadoras de espacio (medio) como 

determinadas por e l e s p a c i o " (Soja 1 § 7 8 , p . l l ) . 

/ E s t a última 
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E s t a última es l a c o r r i e n t e de l a ' d i a l é c t i c a - s o c i o e s p a c i a l ' 4 0 / 

( S o j a , Lefevre , C a s t e l i s , Amin y o t r o s ) que. t r a t a de proponer un método 

de a n á l i s i s más que soluciones e s p e c í f i c a s . Dentro de l a p l a n i f i c a c i ó n 

e s p a c i a l , l a s d i ferentes proposiciones; e s p e c í f i c a s que se encuentran en 

l a l i t e r a t u r a , const i tuyen, a m i j u i c i o , tendencias independientes. 

Entre e l l a s se distinguen e l ' e c o d e s a r r o l l o ' ( S a c h s ) , l o s 

'asentamientos-ecosis temas ' . (Lee- Smith) y- l a s ' regiones agropolitanas® 

(Friedmann) que e l l e c t o r más interesado.puede r e v i s a r . En g e n e r a l , todas 

e l l a s son. expresiones de l a .evolución de .la p l a n i f i c a c i ó n de. acuerdo a , 

como l a he d e s c r i t o muy. sucintamente. Todas, e l l a s consti tuyen proposi-

ciones que integran l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s y ambientales , t a n t o 

n a t u r a l e s comq construidas. . . .r, .. . 

- Finalmente Heganios a l a .qu$_¿- probablemente, sea l a tendencia más 

importante en términos,de su-difus ión y. seguidores ; l a escuela de l a s 

' e x t e r n a l i d a d a s ' y e l a n á l i s i s de c o s t o - b e n e f i c i o . Varias razones 

contribuyen a e x p l i c a r l a importancia de e s t a tendencia . . En primer l u g a r , 

é s t a corresponde al. enfoque que generalmente adoptan l o s países más. 

avanzados donde e s t a s t é c n i c a s .de. a n á l i s i s han sido e laboradas ; pa íses 

donde el .problema fundamental no parece ser , . l a necesidad de cambio, sino , 
^ t. •• . . . . . . . . 

e l ; a j u s t e - del s i s t e m a . 4 1 / En segundo l u g a r , gran parte--de.,,la a s i s t e n c i a ^ . 

f inanciera , que . l o s - p a í s e s desarrol lados y l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s . 

ofrecen, , debe s e r presentada'ien l o s términos d e s c r i t o s por alguno de l o s 

muchos manuales e x i s t e n t e s . 4 2 / ..Finalmente, y quizás siendo la - razón más 

poderosa.de l a difusión y popularidad de e s t a tendencia , e s t á e l hecho 

4 0 / Término introducido por Soja . -

4 1 / Esto es desde e l punto de v i s t a de l o s países en c u e s t i ó n . Desde un 
punto de v i s t a mundial, el . problema es claramente d i f e r e n t e . E s t a es l a 
posición de l a escuela neomalthusiana. Si países como EE.UU. 
con aproximadamente ¿6% de l a población mundial consumen,cerca del 
40% de l o s recursos - también mundiales - l a necesidad de cambio 
es evidente para o desde e l punto de v i s t a del mundo. Desde e l 
punto de v i s t a de USA, naturalmente se t r a t a sólo de r e a j u s t a r e l 
s i s tema. 

4 2 / Los más usados hoy en día son UNIDO y OECD. 

/de que. 
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de que, áuri cori todos l o s d e f e c t o s , ' no parecen haber , por e l momento 

a l t e r n a t i v a s mejores . Ver polémica Muller ( 1 9 7 4 ) , Peterson ( 1 9 7 5 ) , 

Cohén ( Í 9 7 5 ) y Walker y Bayley ( 1 9 7 7 ) . 

Las evaluaciones'1 en unidades f í s i c a s (balances de m a t e r i a l e s y 

e n e r g é t i c o s ) aunquéaparecen promisorias aún no han l legado a s e r s u f i c i e n t e -

mente o p e r a t i v a s (Kneese e t a l . 1971 , Odum 1 9 7 1 , 1 9 7 6 , Dickinson 1 9 7 7 , 

Chapman 1 9 7 5 ) . Aunqué e s t a c o r r i e n t e ( c o s t o - b e n e f i c i o ) t i e n e sus r a í c e s 

en l a economía n e o c l á s i c a , há Ibgrado evolucionar has ta l l e g a r a una 

s i t u á c i 6 n intermedia e n t r e e s t a última y ' l a p l a n i f i c a c i ó n . Reconoce l a s ' 

f a l l a s e s t r u c t u r a l e s del mercado, como es l a f a l t a dé consideración 

apropiada del largo p l a z o , l a s e x t e r n a l i d a d e s l a s economías de e s c a l a , 

l a f a l t a de d i r e c c i ó n , l o s problemas de bienes p ú b l i c o s , e t c . , que j u s t i f i c a n , 

de acuerdo a e s t a e s c u e l a , l a intervención y c o n t r o l , en d i f e r e n t e s grados , 

del sistema económico. É s t a intervención y c o n t r o l , rio Obstante, e s t á n 

justamente or ientadas a s u p l i r l a s d e f i c i e n c i a s del sistema de mercado, i 
que, de acuerdo a e s t a tendencia , es aún e l mecanismo más apropiado para 

l a asignación de r e c u r s o s . Del mismo modo, e s t a tendencia mantiene su f e 

en e l avance de l a t e c n o l o g í a , e l tecnicismo y l a e s p e c i a l i z a c i ó n . Todo 

e l l o conduce a l a n á l i s i s desintegrado o p a r c i á l i s t a de l a r e a l i d a d s o c i a l « 

La mayoría d e ' l a s contribuciones en e s t e campo es tán orientadas a o f r e c e r 

una ' t é c n i c a ' para l a evaluación de algún aspecto e s p e c í f i c o dél medio 

ambiente. Por ejemplo, ca l idad del agua, contaminación del a i r e , r u i d o s , 

parques n a c i o n a l e s , e t c . (ver Weindrich"1968, Wisecaser 1973 , 'Freeman/ 

Haveman 1973 , Tolley 1973 , Etzold 1973-, Diveman y Lago 1971 , Chichetty 

e t a l» 1973 , K r u t i l l a y Chichetty 1972 , Licary y Owen 1 9 7 1 ) . 4 3 / 

. 'i' . 

4 3 / Ver también debate: Muller 1974 , Peterson 1975', Loran 1 9 7 5 , 
Cohén 1 9 7 5 , vJalker y Bayley 1 9 7 7 , Hufstader 1 9 7 7 , Adler 1974 

'.en e l Journal o f Environmental Systems. ' ! 

/Gran p a r t e 
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Gran p a r t e de l o s autores qué pertenecen a. e s t a tendencia parecen 

concordar con tfeindrich cuando -éste afirma que. " l a mayoría de l o s c o s t o s 

asociados a l a contaminación "ambiéntal pueden ser, tabulados por ingenieros» 

doctores u o t r o s éxpertos p r o f e s i o n a l e s " (1968 , ' p . 3 3 ) . Esta p o s i c i ó n -

ciertamente t i e n e suls d e t r a c t o r e s . Nijkamp ( 1 9 7 6 ) s o s t i e n e que " l a 

información sobrgsla cual deben basarse las- decisiones concerniéntes 

a impactos ambientales frecuentemente-no. e x i s t e : o es a l menos incompleta 

( p . l 9 é n f a s i s añadido) . ' La esencia de l a discusión t i e n e que ver con 

l a def inic ión del medio ambiente o l o que se entiende por problema 

ambiental (ver Gallópin 1 9 7 8 ) . Los d i s t i n t o s enfoques en e s t a materia 

son exactamente uno "de l o s elementos que dan origen a ' l a s d i s t i n t a s , 

e s c u e l a s dé pensamiento que ya hemos ' d e s c r i t o . Las posic iones 'van desde 

l a def inic ión del medio ambiente como simple, contaminación qué a f e c t a 

a l consumidor ( é h ' e l sent ido de que é s t e e s t é dispuesto a p a g a r ) , h a s t a 

l a s aproximaciones de Foünex o l o s McHales que hablan de l a 'polución 

s o c i a l ' . Ninguno de l o s extremos.'-es, creo» adecuado. Los problemas 

ambientales'no se reducen a l a contaminación y tampoco son ' t o d o ' 

(ver Adler 1 9 7 4 ) . Es i n t e r e s a n t e observar que los extremos r e c i é n ><•• 

mencionados-corresponden estrechamente a l a s posiciones de países 

desarrol lados 'y stibdesarroliados respectivamente . 'En un caso se t r a t a ' -

de a j u s t e s marginales a l sistema,, en otro¿ se t r a t a de cambios e s t r u c t u -

r a l e s . : Es muy importante tener presente e s t e t ipo de consideraciones .. -¡ 

a l a n a l i z a r - l a s ' d i f e r e n t e s tendencias y sus r e s p e c t i v a s sugerencias, dé 

p o l í t i c a s a seguir . - Este.'punto además, t rae , a ' c o l a c i ó n l a discusión sobré 

l a neutral idad ideológica de l a s t é c n i c a s de costo-benefic io» . ¿Puede l a .. 

t é c n i c a 9 por ejemplo, a p l i c a r s e a casos 'en que e l resul tado del proyecto ; 

involucra cambios -es t ruc tura les? (Ver Melnick 1978., a p é n d i c e . ) • 

Para l a evaluación económica del impacto ambiental dentro del. 

marco dé l a s técnicas"-del a n á l i s i s dé ^costo-beneficio ,: hay d i s t i n t a s 

proposiciones en l a l i t e r a t u r a . Entre e l l a s destacan; i ) c á l c u l o de 

áreas bajo, l a curva de demanda o cambios ;en prec ios r e l a t i v o s . Este t i p o 

- '" " . . ' /de evaluación 



de evaluación proviene directamente de l a escuela neoclásica y se basa 

en e l pr incipio de. l a s curvas-dé i n d i f e r e n c i a . Con distintos precios ••• 

^relativos sé alcanzan d i s t i n t o s niveles de" u t i l i d a d ( e f e c t o s renta y. 

sustitución.)»; El. problema fundamental es. l a agregación de curvas 

individuales ¡(Arrow 196-2, 'teorema de l a imposibilidad' ) . En', términos 

de evaluación y p o l í t i c a s a. seguir en base a.estos*.cambios de precios , 

(cambios en la . demanda) éstas , se derivan¡ de l a s , ' e las t i c idades precio. ; : 

de l a contaminación' las. cuales s e usan para e s t i m a r , c o s t o s o benefic ios 

e v e n t u a l e s . / . . ' . -

Las d e f i c i e n c i a s de e s t e método son más o raeiios evidentes y han • 

sido mencionadas en l a c r í t i c a general a l sistema, de mercado. Pearce (1976 ) 

demuestra cómo l a ; no correspondencia entre é l impacto, económico y ambiental 

hace que e l 'eventual ! óptimo paretiano alcanzado por-,el mercado no e s , 

necesariamente, un óptimo .ambiéntala Baumol (1974.) demuestra cómo e l 

deseo de pagar por e l consumidor es e l á s t i c o con respecto a l ingreso , 

lo que introduce problemas de distr ibución* 

Un segundo método i i ) de evaluación económica del impacto -

ambiental es e l cá lculo de l o s gastos e x t r a s (out..:of pocket p r i n c i p i e ) 

para e l consumidor o agente económico en general . Esencialmente» este; 

método'consiste en sumar los ¡gastos ex t raordinar ios , ocasionados por l a 

contaminación ambiental (por ejemplo,- p inturas , f i l t r o s , lavanderías , 

medicinas¿ e t c . . . . ) . - Las inconveniencias de e s t e método son evidentes. ... 

en s í mismas, aunque, podría ser de alguna u t i l i d a d en proyectos menores-

(ver Melnick 1978, apéndice p . 1 0 ) . . Métodos más s o f i s t i c a d o s son los 

de i ü ) Helliwel ( 1 9 6 9 ) , i v ) Goselink ( 1 9 7 3 ) y v ) Klaasen y Bo.tterwey 

(1976 ) (ver Nijkamp 1 9 7 6 ) , Helliwell intenta d e s a r r o l l a r un sistema en 

base a ponderaciones múltiples ( í n d i c e s ) con f a c t o r e s d i f e r e n c i a l e s de 

conversión monetaria. Gosselink propone un sistema basado en l a energía 

primaria d«»'. un ecosistema, transformada a unidades monetarias con. un 

4 4 / dP 
' • P dP C 

- — o ~ x -p- 5 é s t o e s : cómo cambian l o s prec ios debido a cambios 
en l o s niveles de contaminación o daño ambiental. 
Si por ejemplo, un'proyecto aumenta e l nivel de 

decibeles de un determinado b a r r i o , se puede est imar l a depreciación del 
valor de l a propiedad (a t r a v é s de l a s e l a s t i c i d a d e s ) e i n t r o d u c i r l o como 
un costo ' s o c i a l * del proyecto. También, en base a l o s c o e f i c i e n t e s de 
e l a s t i c i d a d , se puede optimizar l a contaminación deseada. 

/ cuociente entre 



c u o c i e n t e ' e n t r é e l ' prodbcto nacional y e l 1 consumo t o t a l dey 'énergía del 

país o r e g i ó n . •Klaásen y Botterwéy s sostienen qué é l c r i t e r i o de 'no 1 

e s t r o p e a r mas1 e l Ambiente' és' e l más adecuado y proponen como medida'del 

daño ambiental l o s ' p r o y e c t o s ' s o t h b r a ' E s t o s proyectos sombra- son aquéllos 

proyectos derivados- del proyecto1 p r i n c i p a l qué e s t a r í a n destinados a 

r e s t a u r a r (a su estado o r i g i n a l , previo a l prb'yectó< p r i n c i p a l ) e l ambiente. 

Todos" e s t o s sistemas de medición prébéritan ; d í f i c ú l t á d é s s e r i a s - y deben"*' 

s e r u t i l i z a d o s con suma p r e c a u c i ó n . - ^ / ' • ' • ' ' " ":-r 

/Dentro de e s t á l í n e a de pensamiento ( c o s t o b e n e f i c i o y e x t e r h a l i d a d e s ) 

es in teresánte . mencionar e l bien conocido p r i n c i p i o de ' l a mano oculta''' 

(hidden hand) de'Hirschman ( 1 9 6 7 ) . Este sos t iene 'que una mano oculta ' " 

e v i t a ' v e r c i e r t o s problemas asociados a determinados p r o y e c t o s . Una vez que 

é s t o s es tán en m a r c h a e l : proyectó normalmente 'debe séguir l o qüe fuerza 

l a creación de soluciones - nuevas. Esás soluciones son una forma :de progreso , 

de acuérdo a'Hirschmari. El p r i n c i p i o es i n t e r e s a n t e y ábré la r perspec t iva 

a uii; sinnúmero de especulaciones de t ipo ambiental . Especulaciones qué ' ' 

dejaimos a b i e r t a s á l l e C t ó r . • 1 ' ' ! 

Finalmente, queda p o r ' a n a l i z a r e l problema del signo de l a t a s a s o c i a l 

de descuento que se úsá eh; el" r ariálisis ; de-co 's to-benéfic io . Convencionalmente 

é s t a e s p o s i t i v a . E l l o és debido a l a f i l o s o f í a del crecimiéntó y l o s ::> 

p r i n c i p i o s b á s i c o s 'del darwihisnío s o c i a l . ' ' Efect ivamente, todo éT mund&" * 

* ésperá ~éér 'más r i c o ' ' e n ' e l fútuJ^oi.y.. por ende 1$. . tasa dé descuento és p o s i t i v a . 

Dentro de Una perspec t iva ambienta l i s ta , ' espec ia lmente de l í m i t e s ' -r 

f í s i c o s o _ s o c i a l e s "a i c rec imiento , e l signo d e ' e s a t a s a 1 n o és" necesariamente 

p o s i t i v o . Ésto ¿a origén a l a "paradoja dé l a t a s a s o c i a l de descuento" 

(Melnick 197Í3)V fécnicamerite, e l signo de e s t a ' t a s a no presenta mayores 

d i f i c u l t a d e s o consecuencias.- Desde'él punto de v i s t a de ' e s t i l o s de 

desarrollo' , , .no obs tante , é i signo r e s u l t a s e r c l a v e . Aunqué personalmente 

no creo en l a necesidad de usar una t a s a negat iva , s i creo qué'-éstas' deben 

s e r sustancialmente menores -a l a s que corrientemente se Usáh, s i ' e s que se 

va a usar e l a n á l i s i s costo-benefic io ' para l a evaluación. : -

4 5 / Para más d e t a l l e s de e s t a s t é c n i c a s y sus r e s p e c t i v o s problemas, 
ver (Melnick 1 9 7 8 ) , apéndice» ' v . . . 

.. • ; /Hasta aquí 



Hasta ; aquí hemos, presentado .las c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s de, l a s 

grandes- tendencias en .materia. de medio ambiente. y d e s a r r o l l o , o l a forma 

en que,.nuevas , o , t r a d i c i o n a l e s escuelas -de pensamiento enfrentan, los temas 

ambientales. Es i n t e r e s a n t e . revisar <a continuación l a manera en que 

algunos autores , v e n , e s t a s grandes c o r r i e n t e s de pensamiento.. 

. Bruce Briggs (1973, ) , por ejemplo, sugiere una c l a s i f i c a c i ó n muy 

c o r r i e n t e en l a l i t e r a t u r a . - E s t e divide los enfoques en dos c a t e g o r í a s 

fundamentales: ( i ) los 'medio a m b i e n t a l i s t a s ' y ( i i ) los 

' s u p e r c o n s e r v a c i o n i s t a s ' . E s t a c l a s i f i c a c i ó n es básicamente de c a r á c t e r 

normativo y t r a t a de dar é n f a s i s a l t i p o de enfoque que debe s e r usado o 

cuál debe s e r evitado». Efect ivamente , l a v u e l t a , a los . ambientes p r í s t i n o s , 

dado e l avance de la tecnología y . l o s n ive les de población mundial e x i s - . 

t entes -hoy en d í a , no es más que un sueño. Más aún, y como e.nfatiza CEPAL 

( 1 9 7 7 ) , los impactos de l a s ac t iv idades económicas, o s o c i a l e s en e l ambiente 

pueden s e r t a n t o p o s i t i v o s como negat ivos . Por e l l o , l a . ú n i c a posic ión , 

•razonable' o posible en materia de medio ambiente y . .desarrol lo -es aquella 

que decididamente aboga por la intervención humana, a t r a v é s de ecosistemas 

(medioambientalistas de.acuerdo a B r i g g s ) . Este t i p o de enfoque, basado en 

e l principio .fundamental de la e c o l o g í a humana de querías especies humanas 

no ocupan un nicbo ; predeterminado en e l s istema e c o l ó g i c o ( H a w l e y ) , . 

r e p r e s e n t a un avance s i g n i f i c a t i v o con r e s p e c t o a l a f i l o s o f í a de d e t e r -

minismo ambiental y sus .nuevas .expresiones del movimiento c o n s e r v a c i o n i s t a . 

También,- en alguna medida, rechaza, los p r i n c i p i o s fundamentales d e ! evolu-

cionismo., darwiniano, aún muy respetado en diversos c í r c u l o s . • 

.. En VJeiner .(,197,3) encontramos un,ejemplo de l a c l a s i f i c a c i ó n roas. r , 

b á s i c a posible y por ende, muy conocida,. F s t a d i f e r e n c i a entre ( i ) los : -

neo-malthusianos y ( i i . ) los p o s t - i n d u s t r i a l i s t a s . , E l c r i t e r i o b á s i c o de 

e s t a c l a s i f i c a c i ó n es e l problema de los l í m i t e s , a l cual ya nos hemos 

. refer ido anteriormente . , ... ... 

Harvey desde un punto de v i s t a m a r x i s t a , parece s u s c r i b i r e s t a 

c l a s i f i c a c i ó n , añadiendo que l a f i l o s o f í a neo-malthusiana e s e l resultado, 

n a t u r a l de enfoques basados en metodologías l ó g i c o - p o s i t i v i s t a s . Harvey 

4 5 / Para más d e t a l l e s de e s t a s t é c n i c a s y sus r e s p e c t i v o s problemas ver 
(Melnick 1 9 7 8 ) , apéndice. 

/ s o s t i e n e que 



sos t iene que una aproximación' metodológica 'relaciona-I* es s u f i c i é ñ t e para 

superar los problemas c a t a s t r o f i s t a s qué se ;anuncian en los r e s u l t a d a s 

á l c a n z a d o s a t ràvéè de "la simple ex t rapolac ión lègicd^f) o s i t i v i s t a . Berry 

e t ai'. (19*76) también pkrece S u s c r i b i r ( implíc i tamente) a e s t a c l a s i f i c a c i ó n 

a l hablar de los t ipos de crecimiento exponencial y1 l o g i s t i c o . Es 

i n t e r e s a n t e des tacar que t a n t o la posic ión de la economía n e o - c l á s i c a como 

l a marxista abogan por e l p o s t - i n d u s t r i a l i s m o , aunque con di ferentes 

proyecciones para e l ..futuro del ..sistema.— Quizás ,, é s t e sea e l único punto 

común que se puede encontrar e n t r e e s t a s dos e s c u e l a ^ . 

Por su p a r t e OlRiordan ,(197,7). ha tr,aha.jado...un,..interesaftte y mucho más 

completa c l a s i f i c a c i ó n . Para § 1 , "es e l tema de l a j u s t i c i a s o c i a l que 

realmente define, l a esencia del debate medioambiantalista! ' ( ,p.».üL. ,"La 

c r i s i s medioambiental - continüúk'O'Riordari - que observamos no es un 

problema de contaminación o escasez de r e c u r s o s , ni s i q u i e r a de caos, 

económico*: e s , simplemente, uh problema dé i n j u s t i c i a e n ' l a d i s t r i b u c i ó n 

de la r iqueza y e l uso de l o s recursos en r e l a c i ó n a su propiedad y v a l o r " 

(p . 7 ) . 4 6 / Asi', O'Riordan elabora una c l a s i f i c a c i ó n de las ' i d e o l o g í a s 

medioamientales' que, a su j u i c i o , se pueden d i v i d i r en " e c o c e n t r i s t a s " y 

" 1 , técnocentr . is tas n . Esta c l a s i f i c a c i ó n parece muy cercana a las que hasta 

aquí hemos i d e n t i f i c a d o como neo-malthusianas y p o s t - i n d u s t r i a l i s t a s - , * pero 

aquí t rabajada con mucho mayor d e t a l l e . O'Riordan i-ncluye en su c l a s i f i -

cación los debates en materia de determinismo medio ambiental y las 

posiciones r e l a t i v a s de las especies humanas' en los sistemas e c o l ó g i c o s . 

Las d i f e r e n t e s posiciones que Sé adoptan en eses aspectos s i rveh-dé basé 

"para las isubclas' ificaciones de las dos tendencias fundamentales qué f 

O'Riordan ha introducido . 

"Para los e c o c e n t r i s t a s , ' l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s consideradas comò 

' d e s e a b l e s ' para l a s organizaciones humanas deben s e r buscadas en los 

ejemplos' de l a n a t u r a l e z a . A su vez , l a implementaciÓft de ésa organización 

puede 'ser l levada a cabo'a t ravés de7 una " b i o é t i c a " u n a "moralidad ' n a t u r a i " , 

de "pr incipios de e s c a l a ' r e d u c i d a " , " o "democracia p a r t e c i p a t o r i a " 

46/ bótese la estrecha relación cón la escuela dé 'límites sociales'. 
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(ver, figura.XV). . Por -otro.¿lado, los tecnocen-tr is tas 'preen en l a 

"experiencia , profesional^'., l a "racionalidad1 ! . , l a " o b j e t i v i d a d " y; l a 

" e f i c i e n c i a ' ! , - q u e son, en d e f i n i t i v a , los elementos que permiten, superar 

cualquier, y eventual problema medioambiental, y que, por. lo. tanto-, l levan 

a l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l . . .... -

, , . ' . ; v Figura.; IV > 

IDEOLOGIAS,MEDIOAMBIENTALISTAS 

Bioétk 

• ECOCEN-TRISTAS 
r 

TECNOCENTRISTAS: 

ca 

Indispensabil idad .de 
• l a natura leza .... 

'derechos n a t u r a l e s ' 

'moralidad n a t u r a l ' 

O'Rior.dan 1977 , p „ M.. 

Comunidades- auto- . 
s u f i c i e n t e s 

Democracia., p a r t i c i r 
p a t o r i a 

" • ! • - • • ••• ; ' 
Organizaciones en 

pequeña e s c a l a 

Experiencia y 
p e r i c i a p r o f e s i o n a l 

- " ! 
Racionalidad, obje -

t i v i d a d y e f i c i e n c i a 

•. Arrogancia y 
eli t ismo" 

.-I-' 
- Objetividad e i n t e r -

vencionismo 

. O-'Riordan denuncia l a inocencia de. las posic iones t e c n o p e n t r i s t a s 

a l . ignorar., lps. problemas de. orden p o l í t i c o . Acusa a e s t a tendencia ,de. 

s e r , erj .definitiva. , un movimiento p o l í t i c o de c a r á c t e r , e l i t i s t a , De hecho 

O'Riordan s o s t i e n e " l a idea de los l í m i t e s e s t á siendo popularizada ,a las 

expensas de aquellos menos favorecidos en términos .ambientales" ( p . 9 ) . 

E s t e r e s justamente e l t i p o df argumentos.que las naciones subdesarrolladas 

plantearon antes de. l a conferencia de las .Naciones .Unidas en 1972 , anti - , 

cipandp eventuales resoluciones que pudieran emanar de e s t a u l t ima , 

presionadas por . .el poder de, los p a í s e s más. avanzados, en e l sent ido .de 

adoptar normas y estándares únicos para e l mundo. E l informe de Founex 

r e c o g i ó e s t e t i p o de- problemas pero demostré también las d i f i c u l t a d e s 

conceptuales.<a las que puede l l e v a r una posic ión de compromiso p o l í t i c o 

/ s i n un 
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s i n un respaldo t e ó r i c o adecuado. O'Riordan finalmente concluye cbh lo 

que- p&fca "ir -sonólas -futuras ideologías , medioamb'ie'iítales- <qtíe pára-.ir& ' 

son ya'una r e a l i d a d ) .'-""La d iv is ión - i n d i c a O'-Riordan - ecocentrismo.-

tecnoceñtrísmo continuará probablemente cofco l a 'Sivisión fundamental del 

movimiento ambieiital, pero s e r á separada entré- l o s ' l i b e r a l e s y los conser-

vadores" ( p . 1 1 ) . En' térmirtós- de l a n a t u r a l e z a del c a m b i o ' s o c i a l , d i r í a 

y o , la d ivis ión p e r t i n e n t e p á r e t e ser- entre los e c o c e n t r i s t a s y., los 

t e c h ó c e n t r i s t a s . • Eñ términos•'dé l a d i recc ión e intensidad, la" d i v i s i ó n 

p e r t i n e n t e - p a r e c e ' s e r ' e n t r e » l iberales ' ' y" c o n s e r v a d o r e s . 4 7 / En- la f i g u r a V 

hemos integrado 1 ' la c l a s i f i c a c i ó n de O'Rior'dan y algunas de las tendencias 

que hemos» identificadó'haS'tcf acjtiíi • " '-'..•• . " 

• -"r' •• • . - ' : • • ' . .->-. -•:-' h rigurá-.-T ' '-•-••• '-. : r ' "•-.,. ••; 

^ • ^ T e o r í a 
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y- ' ; '.y. -¿ N. 'Y ' V • - t 

V 1 1 

- intensidad o ' r a d i c a l i d a d ' del. cambio +" 

4 7 / Lá i d e n t i f i c a c i ó n de las ' c o r r i e n t e s ; p o l í t i c a s - que aquí propone --
O'Fiordan .muestran su, c l a r o sesgo hacia e l sistema, americano y 
c i e r t o s países europeos. Johnson, por ejemplo, usando e l 
ejemplo de I n g l a t e r r a como r e f e r e n c i a para su t r a b a j o , o f r e c e -,... 

. un d i s t i n t o arreglo. .de ppsi.cione.s, p o l í t i c a s . . 

--» , . . . . / L a c l a s i f i c a c i ó n 
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La c l a s i f i c a c i ó n de O'Riordan, a l p a r e c e r , estuvo fuertemente • 

inf luenciada por' e l a n á l x s i s . q u e Burger h i c i e r a -de l a s d i f e r e n t e s p o s i -

ciones p o l í t i c a s con r e s p e c t o al-medio ambiente» Burger ( 1 9 7 4 ) e s t á 

inic ia lmente i n t e r e s a d a e n - e l a n á l i s i s dé " l o s cambios . p o l í t i c o s que-

puedan l l e v a r "a un f u t u r o mejor" (p . 2 3 7 ) . En c i e r t o s e n t i d o , e l : -

a n á l i s i s de-Bürger 'presenta i n t e r e s a n t e s s imilar idades con las. ideas de 

Johnson. • Efect ivamente , Burger s e ; preocupa: del importantísimo tema dé 

l a t r a n s i c i ó n a nuevas "formas de organización s o c i a l , tema frecuentemente 

descuidado por a n a l i s t a s y pensadores, s -oc ia les . Burger usa como r e f e -

r e n c i a el-medio ambiente y de a l l í e l Í n t e r e s para e s t e t r a b a j o . -

El punto de p a r t i d a para Burger , es* d i f e r e n c i a r entre, l a s ideologías 

que abogan por una reforma e c o l ó g i c a o un t i p o de sistema radicalmente 

d i s t i n t o a l p r e s e n t e , y aquellas ideologías que se oponen a cambios funda-

mentales en e l s i s t e m a . Es tas ultimas incluyen, de acuerdo a Burger , 

l o s economistas c l á s i c o s % l o s defensores del capi ta l ismo l i b e r a l y los 

marxis tas ortodoxos . Estos úl t imos , argumenta Burger , "también muestran 

l a " c r e e n c i a en las . bendiciones de la i n d u s t r i a l i z a c i ó n , e l progreso 

t e c n o l ó g i c o y e l crecimiento m a t e r i a l " ( p . 2 4 0 ) . Los r e f o r m i s t a s , a su 

vez , pueden s e r divididos ^ de, acuerdo a Burger., en c u a t r o t i p o s : e l 

primero corresponde a aquellos que "creen que l a c r i s i s e c o l ó g i c a v a , 

a. l a s ú l t imas , a l o g r a r l a tqji buscada armonía para nuestras sociedades, 

y para é l mundo en su conjunto" ( p . 2 4 0 ) . E s t a p o s i c i ó n , comenta, es 

ademas de ingenua, extremadamente p e l i g r o s a . Sj. e s a tan buscada unidad 

no l l e g a a h a c e r s e r e a l i d a d , bien podría ser" una fuente de d e s i l u s i ó n para 

..algunas naciones que, enfurecidas por l a ' i r r e s p o n s a b i l i d a d ' de aquellos 

o t ros p a í s e s r e a c i o s a a c e p t a r su p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a en e l s i s t e m a , 

se negaran a unirse, a éste. . Esto, podría dar origen, a "guerras s a n t a s " 

en e l nombre del medio ambiente. Como Burger s e ñ a l a , " s i e s t a v i s i ó n 

l l e g a a s e r ampliamente aceptada , e l fascismo e s t a r á escondido y 

esperando a l a vuel ta de' la : esquina" (p-. 2-14).- A l a l u z de é s t e t i p o de 

argumentos,, los esfuerzos de UNEP y los . contenidos del. informe de Founex 

adquieren-un' s i g n i f i c a d o completamente d i f e r e n t e , en l a medida que 

intentan imponer un enfoque que jlistamente se oponga a l a idea de patrones 

universales que fomenten e l intervencionismo. El segundo t i p o de 

/ r e f o r m i s t a s corresponde 
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reformistas .corresponde a l o que Burger. l lama " l a más bien i n e f e c t i v a l í n ea 

de ^pensamiento que frecuentemente,se encuentra, entre l o s reformistas 

l i b e r a l e s y que s e . . c a r a c t e r i z a , p o r una ,creencia excesivamente opt imista en 

e l poder-de. l a . r a z ó n " ( p . 2.41), La. reforma,o e l cambio, se l o g r a r í a , de 

acuerdo a esjta pos ic ión a t ravés de los cambios fn. l a demanda y la. modifi-

cac ión de los hábitos y comportamiento de l o s consumidores. Esta ul t ima, , 

a sp v e z , se obtiene "principalmente a t ravés de la educac ión" ,48 / Si 

consideramos J^s c r í t i c a s y a n á l i s i s que hemos hecho a l sistema,- de, 

mercado y l a l imitada - s i es que e x i s t e - soberanía del consumidor en 

las decisiones de as ignación , veremos,que e s t a l í n ea de pensamiento t iene 

un horizonte muy l imi tado . Como Mishan ( 1 9 6 7 ) r i n d i q ^ muy,bien, los 

consumidores carecen de l a opción fundamental que e s , precisamente, e l e g i r 

e l conjunto de las posibles opciones. Estos dos. primeros grupos pueden s e r 

cas i ; perfectamentesuperpuestos . , a los l i b e r a l e s t e c n o c e n t r i s t a s que iden-

t i f i c a Q'Riordan. . . . . 

E l t e r c e r tipo, de reformistas. ;que gurger menciona son los ' i z q u i e r d i s t a s 

de c e n t r o ' . Esos "predicen que e l debate público sobre l a . . . c r i s i s ecológica 

va a causar , , muy pronto, un cambio, importante entre l a mayoría de l o s p o l í -

t i c o s d e l muijdo .Qccidental c a p i t a l i s t a que .favorecen e l estado i n t e r v e n c i o -

n i s t a , ( l<p que l l e v a r á a,, e s t a s naciones a l estado de madurez p o l í t i c a nece-

s a r i o para l a reforma b á s i c a " (p. _ 2 4 2 ) . .Este ,̂ 'rupo niega l a s . posibi l idades 

dg...un a j u s t e o de una posible solución dentro del .marco que impone, e l sistema 

c a p i t a l i s t a i n d u s t r i a l (ver también Harvey). Finalmente., e s t e grupo, s o s t i e n e 

que . la - revolución s o c i a l i s t a es una precondición que "va a' limpiar, e l camino 

hacia una p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l en mater ia .de ecología que será guiada c e n t r a l -

mente „por países o regiqnes mundiales", (p. 2 4 2 , é n f a s i s añadido) . .. .. 

E l ultimo, grupo que i d e n t i f i c a Burger e n t r e los reformis tas 

corresponde a los ' a c t i v i s t a s ecológicos r a d i c a l e s ' que temen un sistema, 

post revoluc ionar io de t i p o e l i t i s t a donde, las .decisiones sean tomada? 

a r b i t r a r i a m e n t e . 4 9 / La e s t r a t e g i a de e s t e grupo e s t á basada en l a 

4 8 / N ó t e s e . l a s imilar idad con e l a n á l i s i s de Kahn e t a l , 1976 sobre 
l í m i t e s s o c i a l e s a l c rec imiento . 

4 9 / Se r e f i e r e a l s istema p o l í t i c o de Europa o r i e n t a l controlado por 
l a URSS. \ 

/organizac ión de 



organización de l à población por grupos y de acuerdo a los pTÒblemas '" 

ambientales á que é s t o s " e s t á n sometidos .50 / E s t á variedad dé posiciònès 

qué'Burgér i d e n t i f i c a és't'á basada1 èn e l C r i t e r i o de "cómo" d i v i d i r equi- • 

tativamente la carga dé l a sobrevivencia c o l e c t i v a en e l período de 

t r a n s i c i ó n a l á nueva soc iedad" . Sin embargo, é s t a c l a s i f i c a c i ó n ' c a r e c e 1 

de fundamentos t e ó r i c o s . • • 

-'• Comó'hemos podido observar a t ravés de l a s "páginas de e s t e t r a b a j o , 

l a s posibi l idades de a n á l i s i s en e l campo son v a s t í s i m a s . Más aún, é l 

tema áurf Carece de lirieamientos generales Sobre' l o s ' c u á l e s se encuentre 

algún consenso más o menos general izado. Es muy d i f í c i l , por ejemplo, -

concordar en cuáles s e r í a n las materias o e l enfoque pára enseñar un 

curso en l a m a t è r i a . A continuación sugiero una c l a s i f i c a c i ó n s i m p l i f i c a d a 
!de las tendencias 'éñ ^ í -tema y que se basá en una comfíinación de l o s 

d i f e r e n t e s c r i t e r i o s de organización que hasta aquí hemos presentado y 

anal izado. Es ta t i p o l o g í a i n t e n t a r e c o n c i l i a r los c r i t e r i o s x V t e ó r i c o s , 

i i ) i d e o l ó g i c o s , p o l í t i c o s i i i ) normativos y i v ) de e s t r a t e g i a s ae ' 

acc ión o dé p o l í t i c a s ' a s e g u i r . • . . . 

t a c l a s i f i c a c i ó n que áquí se sugiere c o n s i d e r a : 1 ) las a l t e r n a t i v a s 

' ' d e s c a r t a b l e i s * , 2 ) los 'economistas modernos y l o s p l a n i f i c a d o r e s ortodoxos 

y 3) l a s últimas tendencias de l a p l a n i f i c a c i ó n e s p a c i á l y l a ecología* 

humana, dentro de 'unenfoque i n t e g r a l i s t a ' ( v e r f i g u r a r v i ) . 

E l primer grupo incluye a ) los c a t a s t r o f i s t a s , b ) los superconserva-

c i o h i s t a s c ) l o s ecóñoTtiistas*neoclásicos; Es mi convencimiento p e r s o n a l , 

que la importancia c r u c i a l de e s t e grupo es l a dé r e u n i r todos-aquel los 

enfoques.que deben s é r evi tados (posicíión n o r m a t i v a / t e ó r i c a ) . - : Es tas 

a l t e r n a t i v a s , s i es que alguna vez fueron t a l e s , e s t á n no s ó l o desplazadas 

h i s t ó r i c a m e n t e , s i n o que sus enfoques t e ó r i c o s descuidan completamente l a 

naturaleza organizat iva del hombre y su sociedad t r a v é s dé los procesos 

c u l t u r a l e s , p o l í t i c o s 9 educativos y' s o c i a l e s . - . - • 

5 0 / Estas tendencias ' comunal is tas ' son todas derivaciones o - ' r e b r o t e s * 
d e l movimiento anarquis ta . - f (Ver Boükchin 1977., friedmann 1973 , 
Guerin 1970. ) ' " ^ : '• ~ .. 

/ F i g u r a r v i 
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"Aquellos que abogan.por e.l ecoc idio , -a pesar .de su.impresionante y 

noble r e t o r i ó a son simples t e r r o r i s t a s " sost iene Bruce-Briggs ( p . 160 ) . 

Aquellos qye propugnan l a vuel ta a los ambientes p r í s t i n o s son los grandes 

soñadores románticos. .Finalmente» los economistas neoclásicos con sus 

modelos a-temporales, y a - e s p a c i a l e s parecen e x i s t i r o i n t e r p r e t a r una real idad 

muy diferente .a, .la g.ue, ^rl parecer conp^rte .la .mayoria.de l a humanidad, 

pesar__.de qv^ ,e$te, ultimo, ĝx̂ upo e s t a r í a .en vías,^de decadencia», es^aún i n f l u -

yente en muchos países» ciertam^rvte ei\. Estados Unidos, (Buzger) . ^ . 

•El segundo grupo de ..esta c l a s i f i c a c i ó n .^stá fuertemente, basado en 

consideraciones de c a r á c t e r ideológico, y . t iene que ver .con ,1a naturaleza , 

y dirección del cambio s o c i a l . Este grupo e s , ..quizás , e l ..más importante . 

de los t r e s en términos de sus contribuciones , inf luencia y difusión. En é l 

se ,concentran la„mayor parte de l a . e x p e r i e n c i a p r á c t i c a y l a invest igación 

empírica en ;el t tema.. Los, he llamado 'economistas modernos y planif icadores 

ortodoxos' para destacar e l paso,de l a economía neoclás ica a la^planif icac ión 

o intervención tcomo tendencia h i s t ó r i c a . Ciertamente, e l a n á l i s i s .económico 

es y .será, siempre un$ parte.fundamental de l a p l a n i f i c a c i ó n . Esta últ ima, 

no obstante , surge ante e l .evidente fracaso r de 3,a economía neoclásica en 

materia s o c i a l (Walker 1940 ,^1950) . En ese sentido., los economistas más 

/avanzados y 
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avanzados y los primeros planif icadores parecen c o n s t i t u i r un grupo en s í . 

Las tendencias más modernas d i f ieren substancialmente con las escuelas 

convencionales u ortodoxas (ver Grabow/Heskin 1974, Triedmann 1973 , 1978, 

Schon 1971 , Dunn 1971, Etzioni 1971 ,y o t r o s ) . . „ 

Ideológicamente, e s t e segundo grtpo de nuestra c l a s i f i c a c i ó n se 

c a r a c t e r i z a , en su conjunto, por su or ientación a los a jus tes margínales . 

a l sistèma que, para e l l o s , es esencialmente e l mejor sistema p o s i b l e . 

Por e l l o , el- grueso de las contribuciones en e s t e grupo, g i r a alrededor 

del a n á l i s i s de proyectos y las técnicas de c o s t o - b e n e f i c i o . Como.ya l o 

tíemo¿'discutido, los mayores problemas conceptuales son: i ) e l tratamiento 

en términos económicos de las ex ternal idades , y i i ) los asuntos r e l a t i v o s 

a l a t a s a s o c i a l de descuento. A t ravés del primer tema, se introduce e l 

problema de la intervención del gobierno ( p l a n i f i c a c i ó n ) como uno de 

coordinación y eliminación de inconsis tenc ias a t ravés de una vis ión 

comprensiva e i n t e g r a l . Porque las externalidades también pueden s e r 

p o s i t i v a s , l a idea de p l a n i f i c a c i ó n y l a s ' e s t r a t e g i a s de crec imiento ' 

aparecen explícitamente t ra tadas dentro dé e s t a tendencia; cosa que c i e r t a -

mente no pasa dentro del esquema de la economía n e o c l á s i c a . Es por medio 

de las tasas de descuento, que e s t e grupo parece abordar él' tema del 

tiempo y los horizontes de p l a n i f i c a c i ó n . Cómo podemos observar , temas 

de a l t o contenido p o l í t i c o y s o c i a l sóri reducidos a consideraciones de 

c a r á c t e r puramente t é c n i c o . Los pr incipales expoñéíites'de é s t a l ínéa d é ' 

pensamiento son comúnmente atacados como t e c n ó c r a t a s . :Es~'iritèréè&nte ' 

des tacar que muchos de los proponentes de e s t a posición reclaman para s í 

e l apela t ivo de l i b e r a l e s . Cómo Bürger y O'Fiordan observan', los así" 

llamados * l i b e r a l e s * no són más qué tecnócratas y los más pel igrosos 

défensorés del s t a t u quo. 

E l a n á l i s i s de las éxternalidades podría decirse que- empezó' forft'a'linente 

con "Seitdvxsky en 1952 . Desde éntòncès"ha sido t r a t a d o extensamente en l a l i t e -

r a t u r a economica, especialmenté en l a evaluación de proyectos , tía idéá dé 

extér'háiídad'es'¿ no obstante , sé remonta a los,"ésCr-itos de Pigou y.'Marshall. 

Los*primeros esfuerzos por "integrar " los"aspectos s o c i a l e s a l tema'del des-

a r r o l l ó fueron justamente a t r a v é s ' d è i uso de l a idea de ex ternal idades , que 

ciertamente no condujo a grandes r e s u l t a d o s en términos dé nuevos e s t i l o s ' d e ' ' 

/ d e s a r r o l l o . y , 
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desarrollo y , por consiguiente, mejores y más justas sociedades,5-Oa/ El 
fracasq de- ese modo de t r a t a r los problemas socia les postergó, y sigue hacién-
dolo . e l progreso social« Hoy en día", l a sociología ofrece enfoques mucho más 
agresivos para e l tratamiento de los problemas s o c i a l e s , elementos que se 
integran ya a las. nuevas aproximaciones económicas a l tema del desarrol lo . 
Es muy inportante destacar los antecedentes f i l o s ó f i c o s de las aproxima-
ciones inte lectuales a los problemas de organización s o c i a l . Las v ie jas 
tradiciones en materia de interpretación s o c i a l pueden remontarse, quizás, 
a Hobbes y Locke que siguieron la tradición de Hoocker ( s i g l o XV) y, su 
noción del '.contrato s o c i a l ' . Locke y. Hobbes velan e l contrato soc ia l 
desde dos perspectivas muy diferentes, y que dan origen a l a '-base' de 
los di ferentes enfoques sociales que ya he mencionado. Mientras que Hobbes 
ve e l 'estado natura l ' del sistema social.como esencialmente c o n f l i c t i v o , 
Locke lo ve esencialmente como armónico y pac í f i co . - Jacques Rousseau sigue 
la tendencia de Locke pera def inir e l "contrato s o c i a l " c°!l1° u n problema de 
consenso y guía s o c i a l L a s teor ías marjdstas logran sistematizar con gran 
profundidad uu .̂c-'qaem. basado en una sociedad esencialmente cor.f l i c t i v a . 
El capitalismo l i b e r a l y l a economía neoclásica son la expresión de 
Concepciones, soc ia les basadas, en t e l .pr inc ip io de l a armonía» . De es ta • • 
última, entonces, se. deriva e l anál is is , aiarginalista, en l a cual las . 
mejoras en materia de. evaluación de proyectos y los incrementos de produc-
tividad son la. clave del éxi to s o c i a l que se basa, dada l a condición, de 
armonía,, en l a expansión'material. . 

En general, s in embargo, e l anál i s i s de costo-beneficio ha: evolu-
cionado h a s t a . l l e g a r a una etapa en la cual muchas externalidades son 
efectivamente internalizadas. . E l desarrollo de las técnicas de insumo-
producto y las faci l idades en materia de computación permiten la , ; 
inclusión de largas cadenas de efectos indirectos . La,programación l i n e a l 
(y no l i n e a l ) permite e l uso de mejores soluciones duales (precios sombra), 
para l a valoración de los costos y benef ic ios . Finalmente, la intensidad 

50a/ Esa es la ideá de los efectos mult ipl icat ivos , la difusión e t c . , 
que está presente en los fncdelds tranéicionales de desarrollo. 
El principio fundamental es esperar hasta que las externalidades 
' p o s i t i v a s ' del proceso de crecimiento alcancen a l a masa. 

/con que 
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con que se han venido explotando los recursos y los innumerables proyectos 
que se llevan a cabo cada día9 han aumentado, considerablemente, los 
conocimientos en materia de evaluación y externalidades que están disponibles 
para les nuevos proyectos a ser evaluados. Esto , á su vez, aumenta la 
validez y posibles proyecciones del mecanismo de la 'mano escondida! de 
Hirschman que ya hemos presentado. 

Da cualquier manera, y aunque dichas técnicas sigan mejorando, su 
esencia misma puede, a mi j u i c i o , ser cuestionada. En de f in i t iva , da la 
impresión que t a n t o ; e l capitalismo como e l socialismo (como sistemas) y 
t a l como los conocemos hoy. en día , están experimentando severas c r i s i s de 
objetivos y dirección. En ese sentido, mejores técnicas de evaluación de 
proyectos no ayudan mucho en l a búsqueda de soluciones es t ruc tura les . Más 
aún, los c r i t e r i o s (me r e f i e r o aquí a los precios sombra, los horizontes 
temporales usados en e l descuento de costos y b e n e f i c i o s , . l a s tasas de 
descuento, e t c . ) emergen del mismo sistema que se encuentra en c r i s i s y 
por e l l o , no hacen más que reforzar las tendencias fundamentales de éste 
(Schunaeher 1974, Tof f ler 1975, Galbraitb 1974, Mishan 1977 y o t ros ) . Las 
evaluaciones, por otro lado, son siempre llevadas a términos monetarios y , 
por e l l o , en e l mejor de los casos, no se consigue más qúe un 'second b e s t ' 
a l a solución neoclás ica . Sin lugar a dudas, no se t r a t a aquí de negar 
la tremenda uti l idad del mercado y los precios como instrumento de d i s t r i -
bución. Se t r a t a , creo yo, de rechazar, severamente, la e s t r i c t a evaluación 
monetaria - y la mayoría de las soluciones duales - como c r i t e r i o único 
para propósitos de la asignación de recursos y la toma de decisiones» 
Lamentablemente, por e l momento, pareciera como sostiene Hay (1976) que 
" las inperfecciones del anál i s i s de costo benef ic io no previenen e l hecho 
de que éste sea aún e l mejor instrumento disponible." (p . 718, citando a 
Harrison 1974, énfasis añadido). . . 

Nuestra sugerencia es que la teor ía del valor , tan frecuentemente 
despreciada u olvidada,, debería ser traída a colación nuevamente y como 
parte primordial de la investigación económica y s o c i a l . Aunque Ricardo y 
Marx no fueron capaces de ofrecer una teor ía del valor suficientemente 

/comprensiva u ; 



comprehsivá u operativa,51/ la solución' de la 'escuela marginalista•tampoco 
l lego , ni s iquiera cercanamente', a uriá adecuada solución del problema. Estos 
últimos-,'no obstante, fueron capaces dé dar una respuesta ' in teresante ' a 
lá v ie ja paradoja del precio' r e l a t i v o de los diamantes y e l agua. Problema 
qué'hasta entonces había 'roto las -'cabézas' de muchos economistas c l á s i c o s . 
La idea de la ut i l idad t o t a l creciente- y la uti l idad marginal simultáneamente 
decreciente', fue un gran avance en materia de a n á l i s i s económico» Sin 
embargo1, no logró ser más que-una teoría de los precios , cuando competía 
por l a explicación del ! v a l o r ' . Ambos son'importantes (precio y v a l o r ) , 
pero yo me-inclinaría a sostener' qué* soló e l problema del valor es , 
fundamental.52/ ? 

La economía c lás i ca buscaba una teoría- del valor 53/ para encontrar 
una solución a l problema del équi l ibr io general. ; Como señala Barber <1967) 
Smith "estaba interesado en e l desarrollo dé una teor ía del crecimiento-
economico" (p. 27) o del 'desarrol lo ' en sus términos más arrrplios. En 
verdad, la única forma da incorporar en una solución común ó que permita 
integrar los diferentes tipos de actividad que conforman un sistema 
económico, es a través de una teor ía ¿e l válor que les -sea coínun. Las 
teor ías inarginalistas lograron e s t o c ò n v s u teoría ' dé los precios basada en 
la util idad' marginal decreciente y e l supuesto de la racionalidad económica 
del hombre económico» De esa manera, los cuatro precios básicos (y esen-
cialmente diferentes) dé -la economía pueden s e r llevados a una situación 
común y , 'de esé modo,''a una solución de equi l ibr io general.54/ Cómo he 
mencionado» a pesar de haber constituido una gran contribución a l aná l i s i s 
económico que efectivamente permitió diseñar los primeros modelos de 

51/ No pudieron resolver adecuadamente los problemas de: i ) recursos 
naturales , i i ) démanda, i i i ) evolución tecnológica y iv)" información. 

52/ Es importante destacar que, siendo e l precio una función de las 
utilidades marginales, la uti l idad marginal no es la uti l idad de la 
última unidad consumida., pero la tasa de cambio de la. ut i l idad t o t a l . 
El punto es simple pero no t r i v i a l (Frie¿mañ'57~l976)- • 

53/. La búsqueda empezó con las teorías del 'excedente' (Barber 1967). 
54/ Estos cuatro precios son: i ) precios de bienes y s e r v i c i o s , i i ) tasa 

de i n t e r é s , í i i ) precio del t rabajo y iv) tasa dé cambio 
(Schumpeter 1957). , . „ 

/equilibrio general 
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equi l ibr io general, la teor ía neoclásica no se aproxima, ni cercanamente, 
a tina teor ía del valore Esto es parte del tema que tratamos en la 
introducción, donde se destacó la f a l t a de dirección e n , e l sistema; una 
manifestación, a mi j u i c i o , de más de un s ig lo de producción sostenida y, 
de explotación de nuestros stocks de recursos naturales , s in una adecuada 
noción del valor de lo que se p-roduce. 

Este problema de la teor ía del valor da una nueva entrada al-tema 
del medio ambiente en e l desarrollo economico y s o c i a l . Es evidente que. 
e l desarrol lo t iene una componente de crecimiento. Crecimiento,, s in. ,.5 

embargo, debe ser entendido no como la maximización del producto nacional , 
sino del valor (no monetario) de la producción. 

Es mi ..convencimiento personal que e l medio ambiente como terna o 
d isc ip l ina , t iene alguna voz en e l tratamiento del valor en un sistema 
s o c i a l . Como O'Ricrdan señala , "es quizás muy probable o c i e r t o que e l 
desarrollo económico moderno estará basado más en una teor ía ecológica del 
valor que en una teor ía del valor t raba jo" ( p . , 1 1 ) . La misma idea se 
encuentra en la oscuela.de les l ímites energéticos a l crecimiento, y en 
las escuelas de balances de materiales. Es interesante , recordar parte 
de l a evolución de los conceptos y teor ías económicas. Los.modelos de 
Walras y Cassel estaban presentados en ecuaciones que tenían la cantidad 
como variable dependiente ( q - f ( p ) ) . Marshall (reconocido corno uno de los 
padres de la economía neoc lás ica ) , en cambio, expresó sus ecuaciones del 
equi l ibr io parc ia l en e l sentido exactamente opuesto. Esto es con e l 
precio como variable dependiente (p=f(q)) enfatizando as í la importancia 
del consumidor (demanda) como e l soberano del mercado. Por largo tiempo 
los economistas restaron importancia a las dis t intas expresiones de dichas 
ecuaciones, argumentando que ambos tipos de formulación conducen a l mismo 
equi l ibr io f i n a l , lo que puede ser comprobado con fac i l idad y poco 
refinamiento matemático. Leionjuvhud (1974) , s in embargo, demuestra que 
conceptúalmente los modelos no son equivalentes. Más aun, que presentan 
diferencias fundamentales, especialmente en l a dinámica que l leva a l 
equi l ibr io . De acuerdo a mi opinión, e l modelo walrasiano es tá sesgado a 
l a oferta como determinante del precio (¿valor?) mientras que e l modelo 
marshalianó está sesgado claramente a la demanda como determinante de los 
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precios o e l valor (que-es lo mismo, en é l contento neoclásico) de un bien 
o serv ic io . Claramente, las consideraciones ambientales tienen poca, s i 
alguna, relevancia en las aproximaciones marshalianas o neoclásicas . Es en 
ese sentido que criticamos- todo e l aparataje de costo-benefic io que en 
def ini t iva b^sca las valoraciones monetarias, llevando intrínsecamente,, 
esta herencia conceptual. • ' 

En resumen, lo que cuestionamos aquí, no es l a teoría de los precios 
en s í , sino cualquier, teor ía de los precios que no .tenga como base de 
referencia una-teoría del-valor . Al parecer*'hay suf ic ientes antecedentes 
para: sostener que desde e l punto de v is ta del medio ambiente hay 'a lgo ' que 
decir en e l tema. S i esto es a s í , l a s implicaciones en términos del e s t i l o 
de desarrollo y e l medio ambiente son claras de por s i . 

Existan tres al ternativas importantes, y aún no completamente elabo-
radas, para reemplazar o complementar las : técnicas de valoración monetaria 
en té i'-ñiños de eos to-bensf i c i o . El las son: los balances da materiales , 
especialmente /Kneesa e t a l . 1S.70, y Page 1977, e l enfoque energético 
(Odum, Pe terso» y 'Díckihson) y la.' .aproximación ¿cbriomicá más convencional 
al.problema de la energía, de Chaproan. Ninguno de.-ellos-, s in embargo, ha 
alcanzado e l nivel dé operacionalidad que permita reemplazar las técnicas 
convencionales de costo-benef ic io . Potencialm&nte, no me caben dudas, son 
altamente promisorios y eventualmente reemplazarán los procedimientos 
actualmente usados en la evaluación. Los problemas básicos que-estos 
modelos no han podido resolver adecuadamente son: i ) p o l í t i c a y poder 
(ponderaciones), i i ) mejoras tecnológicas y de comunicaciones 
(especialización). , y . i i i ) e l problema de la demanda o preferencias de los 
consumidores. Como se puede apreciar, , son prácticamente los mismos 
problemas que enfrentan las teor ías del valor que están sesgadas a l lado 
de la o fer ta . La demanda trae consigo,, también, e l problema de las 
futuras generaciones. 

. Finalmente hemos llegado a l último grupo de la t ipología que se 
propone en este trabajo (ver figura V I I ) . Aunqüe lo he llamado como l a s 
Últimas tendencias en l a plani f icac ión espacial y la ecología humanas hay 
muchas otras corrientes, que pertenecen a este grupo y muchos esfuerzos 
individuales que difíci lmente se podrían asociar a una tendencia en 

/particular. Esta 
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par t i cu lar . ; Esta es quizás -la mejor descripción que- se le puede dar; -' 
su carácter in terdisc ip l inar io „' ' La esencia o e l h i lo central que une a 
los distintos-miembros (autores) de este grupo es su decidida adhesión a l 
cambio radical en e l sistema. Su deseo es organizar una sociedad estruc-
turalmente di ferente , incluyendo un nuevo sistema de valores . Nadie en 
ese grupo acepta la posibilidad de encontrar una solución a través de 
rea justes en e l sistema actual . La naturaleza exacta del sistema por e l 
cual propugnan es muy diversa y no parece haber un consenso generalizado. 
También, dada l a magnitud y los alcances', de esta tendencia, ninguno de 
quienes pertenecen a e l l a ha llegado a l nivel operativo. A diferentes 
n iveles , todos parecen estar a un nivel m'ás o menos utopico*'aunque la' 
dirección es claramente promisoria» 

Figura VII 

3 ADVOCADCRES D£ UN MUEVO ORDEN SOCIOECOMOfíICO-ECOLOGICO 

CÍJuevo sistema mundial t . jüüevas metodologías de 
, ! í f. aná l i s i s i .t 

¡Organización mundiall • | Organización loca l ; 
icentral y ünicá j j o regional pero ; 
' 1 • j extendida a l mundo \ 

J en su conjunto j 

' Para propósitos a n a l í t i c o s , este grupo puede ser dividido en dos 
grandes grupos; i ) aquellos que están buscando una solución mündiál única 
o bajo un sistema de dirección unificado, y i i ) aquellos que están buscando 
un método de aná l i s i s (social-económico y ecológico) que, aplicado a 
diversas s i tuaciones , s e r v i r l a para encontrar soluciones. Soluciones que' 
son esfructuralmente similares pero diferenciadas de'acuerdo a las condi-
ciones especí f icas de cada" caso. 'F1 primer subgrupó, a su vez, puede sér 
descompuesto en dos t ipos de aproximaciones a l problema, una en que e l mundo 
es manejado centralmente por alguna forma de autoridad y lina segunda en que 

/una 'solución 
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una!-!solución t i p o ' es aplicada!'locálmente (nacional o regionalmente) con 
control y dirección local y supervisión mundial» En la f igura VI I , se 
indican estas posibilidades» • •* 

' i Dentro de-:1a escuela de-l ímites que ya hemos revisado, un sector de 
"ésta está trabajando decididamente en la nueva organización mundial. Esta 
escuela iniciada por los trabajos pioneros' de Boulding en 1966 y Ehlrich 
e.n 1967s que introdujeron la idea de la economía de ! l a nave espacia l ' y': 

la 'bomba poblacional' respectivamente como los argumentos más importantes 
para sostener la idea de una nueva organización de carácter mundial. Las 

• Naciones Unidas, a l parecer, tomó ese desaf ío . Maurice Strong, ex ¡secretario 
de UNEP delcaró que " é l sistema de las Naciones Unidas'es l á única maquillaría 
disponsible. para la coordinación y consulta mundial que los problemas •• 
presentes parecen demandar tan urgentemente" (prólogo a Kay y Skolnikoff 
1972, énfasis añadido). E l Club de Roma con sus cinco informes claramente 
pertenece a esta, tendencia.55/ Muchos-otros esfuerzos personales caen 
dentro de esta c las i f i cac ión . - Por ejemplo, • Falk (This endá'ngered planet , 
1971), Ehlrich (The'and of Affluence, 1974) Assiaov' (EarthOur Crowd-̂ i •• 
Spaceship, 1974), Brovrn - (World'Without Borders, 1971), Ward y Dubos 
(Ordy One Earth", 1972), ' Vfcrd : (The : Hoffte of Man, 1976) y muchísimos otros que 
se encuentran con cada vez mas frecuencia en la l i t e r a t u r a . Todos e l l o s , 

. ; además • de' su defensa sin compromisos por los mas pobres, comparten e l 
'convencimiento básicd de qüe hay un l ímite f í s i c o a l crecimiento, asociado 
a l e s t i l o presente de desarrol lo, y que además no es tar ía demasiado le jano 
como para descuidar su importancia. Todas sus proposiciones están basadas 
en dos p i lares fundamentales: equidad y armonía con e l medio ambiente. 

La segunda orientación corresponde a aquéllos que, aunque comparten 
la visión de una c r i s i s global o planetaria (como e l grupo anter ior) y la 
necesidad de cambio, buscan l a solución en la organización de unidades más 
pequeñas que e l mundo en su conjunto. Ejemplos de es ta posición son e l 
'ecodesarrol lo ' (Sachs), 'asentamientos ecosistemas' (Smith) y 'regiones 
agropolitanas' (Friedmann). 

55/ The -Limits to Growth (Meadows et a l . 1972), Mankind at the Turning 
Point 1974, Reshaping the International OrderTTinbergen coordinador 
1976), Goals for Mankind (Lazzlo e t a l . 1978), Beyond the Age of Waste 
(Gabor et a l , 1978). 

/La tendencia 
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La tendencia que. busca no una solución espec i f ica sino un método . 
de a n á l i s i s , parece ser la más f l ex ib le de todas. La ecología humana, 
las tendencias mas actuales de la planif icación espacial y quienes abogan 
por. u«n enfoque de 'unidad fundamental' de- los hechos pertenecen a esta 
..tendencia. El elemento básico aquí, es. l a idea-de un 'paradigma a b i e r t o ' , 
a diferencia de aquellos, que buscan soluciones espec i f i cas , que de alguna 
manera siempre llevan un sesgo determinístico. Lo mas interesante de es ta 
tendencia es que, aún propugnando la idea de un paradigma abier to , no l lega 
a l extremo del determinismo s o c i a l - Esto, es , no cualquier; es t i lo , de 
desarrollo es deseable aunque cuente: con e l consenso necesario, Se reconocen 
las res t r i cc iones ambientales como uno de los elementos de decisión para 
adoptar un e s t i l o , . Las variables ambientales, s in embargo, no. son e l -
elemento principal que decide la naturaleza más íntima del e s t i l o ; solo la 
l imi ta . Por e l l o , los modelos que se crean dentro de es te esquema otorgan 
a l ámbito p o l í t i c o y s o c i a l e l máximo de grados de l ibertad-posible y 
compatibles con las condiciones, ambientales. Estas;, últimas son claramente 
una función de 1c,. tecnología y. las formas de organización s o c i a l . 
Melnick (1978) ofrece-un modelo de aná l i s i s para e l desarrollo que combina 
simultáneamente las res t r i cc iones sociales (necesidades bás icas ) y 
ambientales (carrying capacity) para e l desarrol lo . 

Hemos completado, hasta aquí, una visión panorámica de las principales 
corrientes e ideas en materia de desarrollo y medioambiente. Se ha ofrecido, 
a s í , una. revisión de las-principales polémicas (con referencias b i b l i o g r á f i c a s ) 
que requieren mayor investigación y t raba jo a n a l í t i c o y que espero motiven a 
quienes se aventuran o ya están trabajando en la materia a buscar nuevas 
soluciones o caminos a seguir . 
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