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LA DIMENSION AMBIENTAL Y EL CAMBIO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

Consideraciones introductorias 

Uno de los aportes del pensamiento latinoamericano a la comprensión 

de los problemas de los países subdesarrollados consiste en haber analizado 

la evolución de sus relaciones internacionales, primeramente, a la luz del 

esquema " c e n t r o - p e r i f e r i a " y, más adelante, en función de una visión modifi-

cada del mismo, representada por el examen del "proceso de transnacionali-

zación", considerado como el rasgo dominante del sistema internacional 

contemporáneo. En estas notas se mostrará cómo la emergencia de factores 

ambientales en e l escenario mundial, junto con la de factores económicos, 

pol í t i cos y sociales estrechamente interconectados, es tá transformando una 

vez más ese proceso, y con e l l o la forma de part icipación internacional de 

los países menos desarrollados, as í como los e s t i l o s de desarrollo prevale-

cientes en este tipo de países. 

Este trabajo parte de la hipótesis de que la creciente percepción de 

un deterioro del equilibrio ecológico mundial y sus principales consecuencias 

(degradación ambiental , escasez de recursos naturales y redistribución de 

actividades industr íales , entre o t r a s ) , en un escenario de inestabilidad, 

recesión e inflación crónicas , han contribuido a crear una nueva conciencia 

en cuanto a que existen l ímites a l crecimiento de los centros s i es que no al 

de la economía mundial en su conjunto. Estos l ímites no serian tínicamente 

f í s i c o s sino también c u a l i t a t i v o s ! no sólo podrían a f e c t a r e l crecimiento 

del producto sino también la forma en que éste c rece . Esta conciencia ha 

permitido apreciar más claramente lo que s ignif ica v i v i r en "una sola 

t i e r r a " y ha agudizado la percepción de la interdependencia que ex is te 
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entre todos los pueblos del mundo» Durante los últimos años, esa in ter -

dependencia se ha hecho sent i r también en e l plano de las relaciones entre 

los países en desarrollo y los desarrollados, lo que ha movido a unos y a 

otros a bucear áreas de intereses mutuos, una búsqueda que no ha estado 

excenta de confl ic tos . En efecto, la estabilidad y el funcionamiento 

ordenado de las economías de estos últimos depende cada vez más del progreso 

que alcancen los primeros. Del mismo modo, e l desarrollo económico de 

aquellos ha ido asociado con frecuencia a su creciente integración en la 

economía internacional. Gomo ya se ha dicho, entre los elementos que han 

contribuido a la gestación de esta visión global de las relaciones 

económicas internacionales, los factores ambientales ocupan un lugar muy 

destacado. 

El hecho de que las relaciones entre ambos grupos de países se hayan 

tornado más interdependientes que en el pasado no s ignif ica en modo alguno 

que hayan dejado de ser asimétricas. Los países industrializados continúan 

desempeñando un papel central en el sistema y la nueva relación que postulan 

es de interdependencia entre desiguales. Lo anterior tampoco signif ica 

que la búsqueda de una mutualidad de intereses implique que sus tradicionales 

y profundos conflictos hayan quedado superados. En el fondo se t r a t a de una 

mutualidad potencial <1e intereses , cuya materialización en acuerdos y 

acciones concretos requerirá de arduas negociaciones, en que muchas veces 

los -intereses en conf l ic to predominarán sobre los comunes - y en que, como 

señalará más adelante, el predominio de estos últimos dependerá de que los 

países centrales acepten la introducción de reformas estructurales a nivel 

global que tornen menos sesgado en su favor el funcionamiento de la economía 

internacional. 

En todo caso, lo que en este trabajo s^ sugiere es que los cambios 

que están teniendo lugar en las relaciones centro-perifer ia no sólo implican 

riesgos para los países en desarrollo sino que también presentan el desafío 



de nuevas oportunidades. De ser e l l o a s i , l a s a l t e r n a t i v a s que enfrentarían 

estos países para el diseño de sus es t ra tegias externas no deberían l imitarse 

a optar entre incorporarse o sustraerse a las nuevas forsaas de transnaciona-

l izacién, sino más bien en ensayar modalidades de part ic ipación s e l e c t i v a 

en e l sistema, basadas en un cuidadoso balance de los costos y beneficios 

que podrían derivarse de las diversas formas de inserción 

posibles. Al f inal de e s t e trabajo exploraremos l a s opciones básicas que 

a l parecer enfrentan hoy los países en desarrollo desde e l punto de v i s t a 

de su integración en e l s istena transnacional, as i como también l a s 

principales a l t e r n a t i v a s relacionadas con la conbinación de costos y 

beneficios que podría ser aceptable para cada uno de estos países , derivados 

de los factores medio ambientales anteriormente mencionados. 

1. La incidencia de nuevos fac tores en l a evolución de las relaciones 
centro -per i fer ia 

La teoría convencional del desarrollo y de la cooperación internacional . 

Durante la segunda post-guerra se acentúa e l interés de la comunidad 

internacional por los países subdesarrollados. Varias regiones en desarrollo 

habían contribuido a l esfuerzo bélico abasteciendo de materias primas y 

recursos naturales a los contendientes quienes, de esta manera, adquirieron 

una mayor familiaridad y establecieron nuevas vinculaciones económicas con 

e l l a s . Por o t ra parte , e l hecho de que e l teatro de l a guerra se extendiera 

a regiones rawy remotas provocó cambios pol í t icos en l a s sociedades respectivas 

y las incorporó en forma forzosa a la p o l í t i c a internacional , pavimentando e l 

camino para e l proceso de descolonización que se desencadenaría muy acelerada-

mente algunos años más tarde. Sin embargo, en un comienzo ese interés se 

desarrolló lentamente, debido a la escasa representación que tuvieron los 

países en desarrollo en la etapa fundacional de las Naciones Unidas y a la 
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prioridad asignada por los Estados Unidos a la reconstrucción de los países 

devastados por la guerra, simultáneamente con su preocupación por la recons-

trucción del sistema c a p i t a l i s t a internacional,, profundamente afectado por 

varias décadas de c r i s i s y conflagraciones bél icas y por la 

consolidación del mundo s o c i a l i s t a . Con todo, a lo largo de los años 50 

continúa aumentando e l interés de la comunidad internacional por los países 

en desarrollo . En es te proceso surgen una s e r i e ds t e o r í a s sobre la 

naturaleza del desarrollo y las e s t r a t e g i a s más adecuadas para promoverlo,, 

incluyendo en forma importante e l papel de l a cooperación internacional en 

la formulación de estas e s t r a t e g i a s . 

El común denominador de todas estas teor ías es su tendencia a 

asimilar "desarrol lo" con "modernización"» El desarrollo era concebido 

como un proceso uni l ineal , que pasa necesariamente por etapas preestable-

cidas» siguiendo un camino que deben recorrer todos los países de un modo 

similar . La brecha entre e l desarrollo y el subdesarrollo se debe a que 

algunos países lo recorrieron en un período más temprano, particularmente 

aquellos que llevaron a cabo la revolución industr ia l , mientras que otros 

se encuentran en l a s primeras etapas de esa ardua jornada o ni siquiera 

la han iniciado. Las c iencias socia les de esa época confluyen en señalar 

que el motor del desarrollo no radica solamente en l a acumulación de 

c a p i t a l , sino en la modernización global de las respectivas sociedades, 

un proceso que hace posible el empleo del c a p i t a l y en donde és te a su 

vez juega un papel muy importante. Son muchos los testimonios acerca de 

es ta convergenciao 

Unos prefieren centrar sus estudios sobre e l desarrollo» y las 

condiciones para lograr lo , en la estructura de la personalidad. Desde este 

punto de v i s t a , l a modernización se alcanzaría pasando de la personalidad 

orientada por la t radición que predomina en sociedades rurales y comunitarias 

(edad media) a otra orientada desde adentro, que es la que se encuentra en 

la base de sociedades burguesas en pleno proceso expansivo ( r e n a c i m i e n t o ) y 

finalmente a una personalidad orientada hacia afuera t í p i c a de una sociedad 



de servicios con un a l t o nivel de consumo como la que presentan los países 

desarrollados en la actualidad (Riesman, 1951). Para otros 9 una sociedad 

es aodema cuando sus miembros han conseguido internal izar profundamente 

la "orientación hacia e l logro", contrapuesta a la conformidad con el 

states establecido (McClelland* 1961) . Otros0 en fin-, desarrollas la 

cesparaciÓB esatre la persoaalidad autoritaria y la personalidad oreativa0 

viendo en la primera el baluarte de las sociedades tradicionales y en la 

seguaáa la fuente más dinámica de modernización y crecimiento económico 

(Hagen , 1962)« 

Los numerosos ensayos efectuados alrededor de la misma época para 

c a r a c t e r i z a r diversos conjuntos de valores sociales alternativos, más © 

¡nenos favorables a la modernización y e l crecimiento, constituyen variaeiesies 

y aportes sobre el mismo tema. COBO es sabido, tana de las contribuciones 

más importantes e influyentes a es te esfuerzo es la que propone un conjunto 

de pautas a l ternat ivas de comportamiento s o c i a l , las primeras de las cuales 

aseguran la conservación de una sociedad tradicional mientras que las ©tras 

conducirían a una sociedad moderna (Parsons y Schils , 1951 ), en que al decis3 

de un exponente de este enfoque en latinoamérica, la llamada conducta 

"prescriptiva" es gradualmente reemplazada por diversas formas de acción 

"e lec t iva* (Germani, 1962 ) . 

El mismo enfoque, trasladado al plano económico, llevó a señalas? 

las etapas por las que debería a travesar el proceso de desarrollo económico¿ 

P&nieKéo énfasis en las precondiciones necesarias para iniciar el período 

de "despegue",, caracterizado como un "intervalo en que los antiguos escollas 

y resis tencias a un crecimiento sostenido son finalmente superados" o cora© 

un "intercalo decisivo en la h is tor ia de una sociedad en que el crecimiente 

llega a se? rata condición normal". (Rostov, 1960)„ Especial importancia 

se asigna, entre aquellas precondiciones, a los progresos alcanzados en 

materia de energía, transporte, comunicaciones, educación, salud y desús 
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ccapoaeHtes de la llamada iafraesíMctMm ee@¡aéiaica y social g a s i e¡ra@ a la 

estpaiasiS© de los bascos y las iaveysioaes» y a l a esiepgeaeia de m a elase 

esps'esaE'ial de ©fientaciéra saedema. © eQraereial» Una imriaate de es te 

quie M e a t í f i e a el motor del des&R?@ll© la isodtexiaigaciéa y la esepaasi«3?¿ 

fiel capi ta l soeíal 0 considerad© esa© e x p ó s i t o y sedida de es te &tisa© p5?©cssec 

se asfoeueatya em la teoría del "big pvshn praptesta ea esa nistaa época 

(Koseiasteira R©<áaa5 1961) 0 Ea tedas estas ps-opraestas el desaswll© se icteatifíca 

con la K@de:mi&aei&a y és ta , es teeaa ®¡edidac con la c@ast«2eei& de Hsew.:s 

plastas genemdoras de e¡a@:?g£a e l é c t r i c a , ^ías fé^yeaSt, px®pt©s9 c&r^sts'^asc 

í?epE=Q8as y ©teas iraversioaes llamadas a sentar l a s bases da l a iffidmtra.sl?." 

zaei te y e l 3?eiü©£a®ient© de la agpiealtOTao 

Ea este proceso la e e s p ^ a e i f e issil,@2!saei©Bal ©capaba ua papel snay . 

destacad@0 ápems se planteaba la posibilidad de qme la causa del sv.fe=> 

desaswll® de los países perifér icos radicas^ preeisaKierate8 en sms j?sla« 

eisaes tóstteieas de tipo ceraty©==¡p>eriá'<82sia coa los paires iadiast3?iallsad©s0 

Se presmaía la existencia de urna de wasaoala B a t i a l de iatersses1 3 

e»ts?e aab@s gM¿p©§ de países o Bg actaerd© con esta eoReepeiéa,, e l desarmo!!© 

de los países per i fér icos habría de ser inducido en Maesa Kdida p®¡? el 

eipeciaieato eeonéraico del jauado industrial!gado, con la ay®da de los 

prog^asaas de e®@pe¡?aeión externa ispmlsad©s por <ast©s0 Se adait ia B p>©¿? 

eie¡?t©0 q&e las relaciones entre ambos grupos de países e s m ®areadameE¡ite • 

asÍBétFÍeas r pe?© se atribuía esta situaeife, a l hech© de qsae los d is t ia tos 

países se encontraban en diferentes "etapas de crecimiento económico"„ Como 

se ha dieM@{) e l desarrollo se esacebía caá© m preces© ímilineal 0 y se sup©s'r.£5. 

que todos los países debían acorrer im mismo caminoe dividido ea c i e r t a s 

etapas o Ea esta joraada0 los países que habían partid© pri»es>© teaiasü 

c i e r t a s ven ta jas sobre los ?eei<§n llegados , lo qiae plasteaba la necesidad 

de la co©pe?acién iateraacioaal 0 Cea la ayada. de es ta últisaas y del jy^efcls 

doga egffect caasado p®^ la creciente prosperidad de los países iMustyialifcadosíf 
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e s t a s diferenciaciones tenderían a superarse, conforme avanzaran e l 

desarrol lo , l a modernización y l a integración de los países retrasados 

en la economía internacional . 

Así como l a s e s t r a t e g i a s de desarrollo basadas en t a l e s prescr ip-

ciones no condujeron a los resultados esperados, en e l plano interno, en 

el plano internacional e l período que se extiende hasta los años 60 

concluyó con un acendrado sentimiento de "desilusión frente a la ayuda".* 

No es de extrañar , entonces, la a u t o c r í t i c a con que i n i c i a su a n á l i s i s uno 

de los más prest igiosos informes preparados a l f in de ese periodo en torno 

a los resultados de la cooperación internacional : "Los países donantes y 

receptores, por igual , tendieron a concebir la modernización y e l desarrollo 

de los países de bajos ingresos como un intento de reproducir la revolución 

industrial en un tiempo muy breve. Prestaron una atención desmesurada a l a 

ejecución de proyectos específ icos de inversión, y relativamente muy poca 

a las causas y resultados del subdesarrollo" (Pearson, 1969, pág. 5 ) . 

El a n á l i s i s de l a s relaciones c e n t r o - p e r i f e r i a . 

El enfoque anter ior tenía , entre otros , e l defecto fundamental de 

ser profundamente a h i s t ó r i c o . Pasaba por a l t o los antecedentes y las 

c a r a c t e r í s t i c a s es t ruc tura les que moldearon durante un largo proceso 

his tór ico las relaciones entre países en desarrollo y desarrollados. Suponía 

que e l desarrollo constituye un proceso que se da independientemente en 

dis t intos lugares y momentos del tiempo y que incluso consiste en reproducir, 

bajo d i s t i n t a s c i rcunstancias , un modelo previo. La CEPAL cuestionó desde 

* Lo atestiguan l a s conclusiones de numerosos informes encargados a l 
concluir e l decenio de los años 60 con e l objeto de evaluar la 
e f i c a c i a de l a cooperación internacional , en dis t in tos ámbitos, 
cano los informes preparados por los señores Jackson, Peterson, 
Pearson y Prebisch. 
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el in ic io de sus actividades, alrededor de los años 50, estas presunciones, 

Para e l l a , el subdesarrollo no consiste simplemente en la f a l t a de c r e c i -

miento sino, por el contrar io , constituye la manera misma de desarrol larse 

de las economías p e r i f é r i c a s . Este a n á l i s i s , desde un principio , contuvo 

los elementos que andando e l tiempo l levarían a plantear la ex is tencia de 

un sistema económico que genera, a la vez, desarrollo en los centros y 

subdesarrollo en la p e r i f e r i a . De acuerdo con la explicación cepalina, e s te 

fenómeno se debía a la forma extremadamente desigual en que e l progreso 

técnico se propagaba a través de la economía mundial. En los centros , que 

son los autores de dicho progreso, los métodos de producción que és te genera 

se difunden en la totalidad del sistema productivo en un período r e l a t i v a -

mente breve. En la p e r i f e r i a , que parte de una situación i n i c i a l de r e t r a s o , 

l a s nuevas técnicas penetran lentamente y solo se implantan en las primeras 

etapas del desarrollo c a p i t a l i s t a en los sectores exportadores (por lo 

general de bienes primarios) , los que deben c o e x i s t i r con sectores rezagados 

desde e l punto de v i s t a de la absorción de nuevas técnicas y del nivel de 

productividad que e l l a s generan (CEPAL, 1949; Prebisch, 1952; Pinto, 1965) . 

Lo anter ior determinaba que el centro y la p e r i f e r i a presentaran, 

entre o t r a s , t res diferencias fundamentales. La primera se r e f e r í a a l 

dinamismo del crecimiento en uno y otro grupo de países y cons is t ía en 

que, siendo el progreso técnico más acelerado en los centros que en la 

p e r i f e r i a , la productividad - y por consiguiente los ingresos medios-

c r e c í an más rápidamente en los primeros, por lo cual tendía a ensancharse 

l a brecha exis tente entre ambos polos. La segunda cons is t ía en que e l 

desarrollo de la p e r i f e r i a tendía a concentrarse unilateralmente en el 

sector primario exportador, en tanto que e l aumento y la d ivers i f i cac ión 

que moderadamente experimentaba la demanda por bienes y servic ios como 

consecuencia de ese desarrol lo , se s a t i s f a c í a en gran medida con importa-

ciones, impidiendo l a creación y expansión de la industria manufacturera. 
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La tercera tenía relación con l a heterogeneidad del desarrollo de la 

p e r i f e r i a , en e l sentido de que en e l l a coexis t ían sectores de a l t a 

productividad -generalmente e l sec tor exportador»- con actividades en 

las cuales l a productividad del trabajo era muy i n f e r i o r a l a de a c t i v i -

dades similares en los centros . 

Estas diferencias dieron lugar a una división internacional 

del trabajo en que a la p e r i f e r i a correspondía e l papel de producir 

alimentos y materias primas para los grandes centros industr ia les , 

importando desde estos los bienes manufacturados necesarios para atender 

sus necesidades de consumo, a s i como también l a s de los bienes de c a p i t a l 

requeridos para proseguir su proceso de desarrol lo . Dicho esquema 

suponía que la demanda por productos primarios en los centros iba a 

c r e c e r a l mismo ritmo que e l aumento del ingreso y que, además los 

beneficios derivados del incremento de la productividad en sus a c t i v i -

dades industr iales se t r a n s f e r i r í a n hacia la p e r i f e r i a en forma de una 

baja c o r r e l a t i v a de los precios . Ninguno de esos supuestos se v e r i f i c ó 

en la p r á c t i c a . De hecho, l a demanda por alimentos y materias primas 

representó una fracción declinante del ingreso en los centros , y los 

productores de los países industrializados - t a n t o empresarios como traba-

jadores» tendieron a retener l a s ganancias generadas por e l progreso 

técnico j a t raduci r las en un aumento sostenido de sus ingresos. 

El mecanismo que hizo posible esa retención por parte de los 

centros es l a relación de precios del intercambio, la que ha tendido en 

e l largo plazo a evolucionar en contra de los productos primarios, con l o 

cual los países de l a p e r i f e r i a han estado transfiriendo hacia los centros 

una parte de los beneficios derivados del incremento de l a productividad 

en sus sectores primario exportadores. \J A e s t o se agrega que l a demanda 

1 / Lo que ha ocurrido recientemente con los países exportadores de petróleo 
i l u s t r a ,a contrar io sensu, l a s ignif icación de e s t e fenómeno. Supóngase 
que en lugar de precios reales de exportación bajos y declinante, y escasa 
tr ibutación a l a s compañías ext ranjeras , los países de la OPEP hubieran 
podido captar parte sustancial del excedente transferido a l e x t e r i o r desde 
l a década de 1920, e iniciado desde entonces un proceso de acumulación 
similar a l de la última década. Su stock de c a p i t a l f i j o s e r í a ahora 
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por productos primarios tendió a c r e c e r en forma i r r e g u l a r y lenta en los 

centros mientras que l a demanda por manufacturas y bienes de c a p i t a l se 

expandía continuamente en l a p e r i f e r i a . De a l l í l a tendencia secular a l 

deterioro de los términos del intercambi,o0 en vir tud de la cual e l poder 

de compra de bienes industr iales derivada de la exportación de una unidad 

de bienes primarios se reduce con e l transcurso del tiempo, y los ingresos 

generados por e s t a s actividades crecen lentamente. 

Otros fac tores incidieron también en es ta tendencia. Entre e l l o s 

se cuenta l a susti tución generalizada de productos naturales por bienes 

s i n t é t i c o s ¡ la declinante part icipación de los insumes primarios en e l 

valor de los productos f i n a l e s ; l a s p o l í t i c a s protecc ionis tas aplicadas por 

los países industrializados en contra del acceso de los productos básicos a 

sus mercados; e l bajo grado de e las t i c idad-prec io de los productos 

exportados por l a p e r i f e r i a , que determina que una declinación de sus 

exportaciones y una consiguiente caida de sus precios no se traduzca en 

mayores importaciones de esos mismos productos por parte de los centros , 

los cuales simplemente destinan una menor proporción de sus ingresos a l a 

adquisición de dichos bienes, y en general e l hecho de que los 

productos primarios representen una proporción decreciente de la demanda 

global de los centros . 

La industr ial ización de los países de la p e r i f e r i a emergía a l a 

luz de e s t e a n á l i s i s como e l -fünico camino que, a l cambiar l a especial ización 

de esos países en la división internacional del t rabajo , l e s permit ir la 

mejorar los términos de su intercambio y retener una cuota mayor de los 

frutos del progreso técnico . La drás t ica reducción experimentada por el 

valor de sus exportaciones como consecuencia de l a c r i s i s de los años 1930, 

cuatro o cinco veces mayor, su proceso de desarrol lo habría sido más 
gradual y armónico, y en general , serían hoy países bien diferentes 
a lo que son actualmente. Y también serían diferentes l a s empresas y 
países que se beneficiaron durante medio s i g l o con esa t ransferencia 
de excedentes. 
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y las dif icultades adicionales para importar provocadas por la guerra, 

suministraron nuevos incentivos para adoptar p o l í t i c a s de protección y 

estímulo a la creación de una industria que naturalmente durante una 

primera etapa se orientó hacia la susti tución de importaciones. 

El esquema c e n t r o - p e r i f e r i a , a l iluminar la estructura de las 

relaciones económicas entre los países industrializados y los países en 

desarrollo, puso de manifiesto la estrecha vinculación exis tente entre 

el desarrollo de los centros y e l subdesarrollo de la p e r i f e r i a , dando 

lugar a una fecunda línea de anál i s i s en relación con estos temas. 

Es natural que algunas de sus t é s i s hayan sido controvertidas 

y que la explicación de algunos puntos haya quedado pendiente. Así por 

ejemplo, en primer lugar, la tendencia a l deterioro de los términos del 

intercambio más de una vez ha sido cuestionada a l a luz de la evidencia 

empírica (Ellsworth, 1956; Harberler, 1969,y Flanders, 1964) , o ha sido 

considerada válida no tanto en términos de la evolución real de los 

precios de los productos primarios, sino de la que esperaban los países 

en desarrollo (Pishlow, 1978) . En segundo lugar, no se introdujeron 

sino bastante después en ese esquema factores claves para e l a n á l i s i s 

de las relaciones económicas internacionales entre arabos grupos de países , 

como la naturaleza de sus nexos financieros, l a s modalidades que adopta 

e l proceso de transferencia de tecnología y el papel de las empresas 

transnacionales. Por último, no se l legó a comprender suficientemente 

en un comienzo que la influencia e jerc ida por los centros sobre la 

evolución económica de la p e r i f e r i a no es puramente exógena, sino endógena 

a es ta última, en la medida en que en virtud de la progresiva formación 

de una economía transnacional de alcance global los países per i fér icos 

- o algunos segmentos de e l l o s - pasan a formar parte de la frontera 

económica de los centros . 
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Por otra par te , l a s e s t r a t e g i a s de industr ial ización por susti tución 

de importaciones no a l teraron , en lo sustancia l , la especial ización de esos 

paises en la división internacional del trabajo y, sobre todo, no los 

encauzaron por la senda de un crecimiento más autónomo o autosostenido ni 

redujeron sensiblemente su tradicional, dependencia externa. 

Estas consideraciones llevaron a plantear e l teína de las relaciones 

entre países desarrollados y países en desarrollo dentro de un contexto más 

amplio. 

El proceso de transnacionalización. 

"El enfoque c e n t r o - p e r i f e r i a ha sido muy ú t i l para expl icar los 

procesos his tór icos del desarrollo c a p i t a l i s t a en la p e r i f e r i a en función 

de las c a r a c t e r í s t i c a s de los centros correspondientes y de sus etapas de 

expansión y c r i s i s . . . Asi, por ejemplo, se reconoce que la difusión de la 

revolución industrial y la expansión imperialista de los paises centra les 

durante la última parte del s ig lo XIX, es e l elemento que más ha contribuido 

a conver t i r los países p e r i f é r i c o s en exportadores especializados de 

productos primarios. Por otra par te , se acepta que e l período de c r i s i s por 

e l que atravesó e l capitalismo desde la primera guerra mundial hasta los 

años 40 fue un f a c t o r determinante del proceso de industr ial ización de 

muchos países subdesarrollados en esa época. Sin embargo, salvo en e l 

sentido restr ingido de la importancia que revisten los mercados externos de 

productos básicos , tecnología y c a p i t a l , y del crecimiento de las empresas 

transnacionales en l a postguerra, que se ha destacado en la l i t e r a t u r a 

sobre la dependencia, e l a n á l i s i s del proceso de desarrol lo de los paises 

per i fér i cos en las últimas dos décadas se l leva frecuentemente a cabo 

como s i aquel marco c a p i t a l i s t a global hubiese dejado de e x i s t i r , hubiese 

permanecido esencialmente invariable o carec iese de importancia" (Sunkel 

y Fuenzalida, 1978). 
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El reconocimiento de l a influencia que aquel marco c a p i t a l i s t a 

global e jerce sobre l a total idad de los aspectos del proceso de desarrollo 

de los países de la p e r i f e r i a condujo a profundizar en el a n á l i s i s de la 

formación de una economía transnacional en que los países centrales y los 

países per i fér icos no se encuentran vinculados sólo por relaciones externas, 

que fundamentalmente tienen lugar en los mercados de bienes y f a c t o r e s , sino 

que forman parte de un mismo sistema cuyos rasgos permea profundamente l a 

estructura p o l í t i c a , económica, soc ia l y cul tural de los segundos (Sunkel 

1971; Sunkel y Puenzalida, 1978; Keohane y Nye, 1970 y 1977 y o t r o s ) . 

El a n á l i s i s c e n t r o - p e r i f e r i a había prestado atención preferente 

a las actividades de exportación en que se especializaban los países en 

desarrollo (fundamentalmente primarias) , lo que podría haber llevado a 

pensar que é s t a s constituyen su única o principal forma de vinculación con 

los países desarrollados, a s í como a la conclusión de que la i n d u s t r i a l i -

zación de los países de la p e r i f e r i a habría de t r a e r consigo un proceso 

acumulativo de crecimiento autosostenido. Ello habría equivalido a r e p e t i r 

en la p e r i f e r i a la revolución industr ia l que l levara a cabo Europa en los 

siglos XVIII y XIX. Dicho a n á l i s i s no subrayaba suficientemente e l hecho de 

que los países europeos llevaron a cabo esa transformación en forma autónoma, 

mientras que e l crecimiento de los países de la p e r i f e r i a se v e r i f i c a a c t u a l -

mente de conformidad con e s t i l o s de desarrollo sustancialmente determinados 

por las tendencias del sistema transnacional de que forman par te , cuyo 

centro dinámico radica en los países industr iales . 

De hecho, e l desarrollo de los países latinoamericanos -que inspiró 

buena parte de es tas ref lexiones- presentó rasgos bien diferentes a los que 

caracter izaron e l crecimiento y la modernización de los países hoy industr ia-

l izados, precisamente como consecuencia de que aquella experiencia se v e r i f i c ó 

en una etapa de organización transnacional de la economía mundial y de que, 

por consiguiente, e l marco dentro del cual fue necesario concebir el desarrollo 
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nacional era e l nuevo sistema global que entonces emergí®. Sa la p r á c t i c a , 

e l proceso de industr ial ización latinoamericano ser ía incomprensible s i se 

lo abstrayera del cuadro de vinculaciones, condicionantes y presiones 

externas que tan decisivamente han influido sobre su evolución y sus 

c a r a c t e r í s t i c a s . 

En efec to , dad© e l nivel incipiente de que part ieron cuando 

iniciaron su industr ia l ización, los países latinoamericanos se vieron 

abocados a la necesidad de expandir dramáticamente su disponibilidad de 

recursos humanos c a l i f i c a d o s , capacidad empresarial, maquinarias y equipos, 

conocimiento tecnológicos, recursos f inancieros , inst i tuciones de c r é d i t o , 

publicidad y comercialización, y otros elementos indispensables para l l e v a r 

a cabo esa tarea . Por lo demás, a medida que e l desarrollo industr ial de 

los países pasa de sus fases más elementales, con respecto a l a s cuales ya 

e x i s t í a una c i e r t a capacidad instalada y experiencia, a etapas más complejas, 

la necesidad de esos elementos se hace cada vez más c r í t i c a . De a l l í que e l 

proceso de industr ial ización se haya apoyado sustancial y crecientemente en 

la incorporación de elementos externos. De a l l í también que la capacidad 

para absorber esos f lujos de recursos productivos externos, y l a forma de 

hacerlo, ha sido una de las variables que ha incidido más decisivamente en 

los resultados de la industr ial ización en los diversos países latinoameri-

canos, en cuanto a su influencia sobre e l ritmo de crecimiento de la economía, 

los niveles de ocupación, la distribución del ingreso, la estructura del 

producto, l a divers i f icac ión de l a s exportaciones, las vinculaciones 

f inancieras e x t e m a s , la si tuación de balanza de pagos y las c a r a c t e r í s t i c a s 

que adoptó en cada caso la propiedad de dichos recursos productivos. 

Lo anter ior pone de manifiesto que s i bien los países latinoamericanos 

impulsaron su industr ial ización a través de p o l í t i c a s deliberadas, y encon-

traron un estimulo adicional en la desarticulación que sufrieran las relaciones 

económicas internacionales como consecuencia de la c r i s i s de los años 30 y de 

la guerra, dicho proceso no se llevó a cabo en forma aislada e incluso hasta 
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c i e r t o punto autónoma, como a veces se ha señalado, sino que logró implan-

tarse gracias a l establecimiento de nuevas y profundas vinculaciones con 

las economías ex t ranjeras . Pone de manifiesto también que la i n d u s t r i a l i -

zación no atenuó sino que sólo a l t e r ó la dependencia externa de las 

economías latinoamericanas, las cuales fueron sustituyendo sus importaciones 

de bienes de consumo por las de aquellos bienes de c a p i t a l e insumes requeridos 

para proseguir su proceso de industr ial ización, abriendo paso a s í a una nusva. 

etapa en la inserción de l a s economías latinoamericanas en un sistema económico 

internacional profundamente transformad©. 

Esa transformación respondía en buena medida a l a evolución de l a 

economía mundial desde una etapa basada en l a internacionalización del comercio 

y la producción primaria a otra caracterizada por la internacionalización de 

la producción manufacturera y de los serv ic ios . Uno de los principales 

agentes de es ta transición fue l a corporación transnacional que comenzó a 

expandirse durante ese periodo. Ya a fines de los años 60 e l valor de la 

producción de l a s subsidiarias de empresas transnacionales basadas en los 

países de la OECD bordeaba e l valor representado por e l comercio i n t e r n a c i ó n ! B 

Su gravitación fue alentada por la acelerada tendencia hacia la conglomeración 

de actividades bajo una misma firma, tanto v e r t i c a l como horizontal , ya sea 

mediante e l control de las actividades correspondientes a toda la cadena del 

c i c l o productivo o de actividades distribuidas a lo largo de una amplia gaiaa 

de raimas industr iales . En las 14.000 fusiones entre firmas verif icadas duraste 

el período de 1953-1968, e l 35% de todos los act ivos fusionados fueron 

adquiridos por 100 firmas, las cuales han incrementado notablemente su 

participación en este tipo de operaciones a p a r t i r de e s t e último año. Del 

mismo modo, las 500 firmas industr iales más grandes de acuerdo con la 

revis ta Fortune aumentaron su participación en los beneficios globales del 

sector industrial de un 40% a más del 70%, entre 1955 y 1970 (Müller, 1977-

1978) . Como declarara un distinguido anal is ta de es te proceso hace diez 
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años, Mel es tado , considerado cora© una unidad económica, e s t á prácticamente 

superado" ( l i n d l e b e r g e r , 1969)« La misma observación h a c í a e l d i r e c t o r de 

l a IBM en Europa, a l es t imar que " l a s e s t r u c t u r a s p o l í t i c a s del mundo se 

encuentran completamente obsole tas ; no han cambiado en por l o menos 100 

años y e s t á n , lamentablemente, fuera de tono con e l progreso tecnológico" 

(JacquesMaisonrouge, c i t a d o en Müller, 1974)» En todo c a s o , cualquiera 

que sea e l futuro del estado nacional a l a r g o plazo , l a economía t r a n s -

nacional en formación e s t á promoviendo una c r e c i e n t e i n t e r p e n e t r a c i ó n e n t r e 

l a s economías nacionales y exige una coordinación cada vez mayor e n t r e l a s 

p o l í t i c a s económicas de l o s d i s t i n t o s p a í s e s , incluyendo tanto l o s p a í s e s 

desarrol lados como a los menos d e s a r r o l l a d o s . La consolidación de una e s p e c i e 

de comunidad t ransnacional rec lutada con base en los conocimientos t é c n i c o s , 

la capacidad e j e c u t i v a y l a v i s i ó n global de sus miembros, y basada en una 

especie de c u l t u r a igualmente t ransnacional c o n s t i t u i d a por un conjunto de 

v a l o r e s , o b j e t i v o s , c a l i f i c a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s , patrones de consumo, símbolos 

de s t a t u s y formas de vida semejantes, es condición n e c e s a r i a para l a 

consolidación de e s t e s is tema. La e x i s t e n c i a y u l t e r i o r expansión de un 

complejo marco de organizaciones i n t e r n a c i o n a l e s contribuye de diversas 

maneras a l f o r t a l e c i m i e n t o del proceso. 

La acelerada integrac ión de los países en d e s a r r o l l o a e s t e sistema 

refuerza l a c o e x i s t e n c i a , dentro de d i o s , de s e c t o r e s " t r a n s n a c i o n a l i z a d o s " 

con s e c t o r e s marginados. En e s t o juegan un papel muy importante l o s núcleos 

t ransnacionales e x i s t e n t e s a l i n t e r i o r de esos p a í s e s , cuyo o b j e t i v o es 

reproducir localmente l a s condiciones de vida, l a s e s t r u c t u r a s productivas 

y l a s i n s t i t u c i o n e s requeridas para e í f l o r e c i m i e n t o de unas y o t r a s , a 

imagen y semejanza de los demás grupos t ransnacionales del s is tema. Estos 

grupos l o c a l e s , y sus i n t e r e s e s , e j e r c e n una inf luencia d e c i s i v a sobre l a 

formulación de l a s e s t r a t e g i a s nac ionales , a l a s cuales se ex i g e que sean 
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funcionales con l a c r e c i e n t e in tegrac ión de e s t o s países en e l sistema 

transnacional en formación. La necesidad de adecuar esas e s t r a t e g i a s a l a s 

exigencias de dicho sistema comienza a determinar en forma c r e c i e n t e l o s 

e s t i l o s de d e s a r r o l l o de los países de la p e r i f e r i a . 

No obstante e s t a r basado en l a percepción de l a e x i s t e n c i a de m 

sistema económico global , en que se van integrando cada vez más estrecha-* 

mente los c e n t r o s y la p e r i f e r i a , e s t e a n á l i s i s no exc luye , sino que por 

e l c o n t r a r i o supone, un a l t o grado de as imetr ía e n t r e l o s diversos componen »x:: 

del sistema - a s í como también a l i n t e r i o r de l o s países p e r i f é r i c o s que se 

integran a l mismo- y , por l o t a n t o , de dependencia y de c o n f l i c t o . 

El e x t r a o r d i n a r i o período de expansión por e l que a t ravesaron los 

grandes cent ros i n d u s t r i a l e s durante los dos decenios a n t e r i o r e s const i tuyo c 

s in duda, e l te lón de fondo que hizo posible l a formación de e s t e sistema y» 

muy part icularmente , l a progresiva integrac ión de los países en d e s a r r o l l o 

en la economía i n t e r n a c i o n a l . La marcada decl inación experimentada por e l 

c i c l o expansivo de los c e n t r o s durante e l decenio de l o s años 70 (CEPAL, 

1 9 7 9 ) , con su secuela de i n e s t a b i l i d a d , recesión e i n f l a c i ó n c r ó n i c a s , no 

pudo a l t e r a r ya l a d i recc ión c e n t r a l de ese proceso, pero modificó sus 

condiciones. Los rasgos anteriormente señalados, deteminados en buena 

medida por l a percepción de l í m i t e s a l crecimiento de l o s c e n t r o s , a l aba ti:.' 

e l ritmo de d e s a r r o l l o de los mismos y acentuar su vulnerabil idad externa-, 

f o r t a l e c i e r o n l a s r e l a c i o n e s de interdependencia e n t r e todos los países del 

mundo. De e s t a manera l a "interdependencia" de jó de s e r una r e a l i d a d 

c i r c u n s c r i t a a :los países i n d u s t r i a l i z a d o s , cuyas r e l a c i o n e s con l o s p a í s e s 

en d e s a r r o l l o eran concebidas bajo e l concepto de "cooperación" , y se extesücl:'.¿ 

también a l a s r e l a c i o n e s e n t r e ambos grupos de p a í s e s . Entre l a s causas cíe 

las tendencias señaladas t ienen e s p e c i a l importancia los f a c t o r e s e c o l ó g i c a s 
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Sistema transnacional e interdependenciao 

En e f e c t o , e l periodo que se i n i c i a despwés de la segmda guerra 

mundial será recordado por la rápida y sostenida espassión que experimentara 

l a economía internacional y3 ®By par t i cwlanseate , los graades centros indus-» 

t r í a l e s . Gomo se ha dicho9 fue precisaaeiate esa expansión s in precedentes 

la que lubricó los canales a través de ios c í a l e s se desarrol ló e l proceso 

de transnacionalización de la economía m e d i a l , y f a c i l i t ó la integración 

de los países en desarrollo» Sin embargo, andando e l tiempo, fueron 

poniéndose de manif iesto los costos , l as contradicciones y l o s e fec tos 

indeseables del proceso0 Los años 70 se caracter izan por la in f lex ión del 

c i c l o expansivo de los centros., Este fenómeno a r r a s t r a a l a economía mundial 

en su conjunto^ caracterizada desde entonces por rna aguda ines tab i l idad , 

por l a inseguridad del abastecimiento de energía y otras materias primas, y 

por tendencias i n f l a c i o n a r i a s y recesivas crónicas . No es de extrañar, 

entonces, que a lo largo del presente decenio n© haya cesado de profundizarse 

la conciencia de que e l crecimiento económico t iene c i e r t o s l í m i t e s . El 

primer informe publicado bajo los auspicios del Club de Rema sobre e s t a 

problemática (Meadows, e t . a l . , 1972) , contribuyó a i n i c i a r un debate 

que generó una pluralidad de posiciones sobre esta materia en e l plano teór ico , 

(The Scologis t , 1972; 7-ird, 1973; "esarovic y Pestel„ 1974; Herrera, 1976; 

Mishan, 1977; "íi lson, 1977} mientras que las acciones emprendidas 

por la OPEP en 1973 dieron la señal de alarma en e l plano práctico» 

Esta tema de conciencia responde a l surgimiento de un nuevo escenario3 

cuyo rasgo pr incipal t a l vez radica en l a s tendencias reces ivas observables 

en los centros , l a s que entre otros fac tores están relacionadas con la 

elevación de los costos productivos y la pérdida de capacidad competitiva 

en un número crec iente de sus ramas indus t r ia les . La tendencia de los 
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malarios a asimilarse a aquellos que se pagan en las ramas de más a l t a 

productividad, los requerimientos de defensa y seguridad soc ia l y l a 

consiguiente elevación del gasto público, la saturación de la demanda 

por bienes durables,y la declinación del ritmo de las innovaciones tecno-

lógicas, junto con la necesidad de afrontar costos ambientales cada vez 

mayores, dan lugar a tendencias a la caida de las tasas de capital ización 

y de ganancia en los grandes centros industr ia les , a la reorientación de 

las inversiones hacia otras áreas geográficas, a l a progresiva desaparición 

de la mediana y pequeña empresa tradicional , a d é f i c i t s crónicos en los 

sistemas de transporte o infraestructura urbana y a otros fenómenos 

conexos que elevan los costos de operación y reducen l a productividad de 

sus economías. La elevación general de los costos de dichos sistemas 

productivos explica que aquellas tendencias recesivas hayan estado acompañadas, 

en forma heterodoja, de sostenidas tendencias in f lac ionar ias . El renaci-

miento y la extraordinaria fluidez de los mercados f inancieros internacionales, 

no sujetos a la regulación de autoridad alguna, y su interconexión crec iente , 

contribuyó a acelerar la transmisión internacional de las perturbaciones 

económicas y, muy en part icular , de la in f lac ión . El mismo efecto ha tenido 

la incertidumbre en materia de abastecimiento de recursos naturales e 

insumos industr ia les . Todo e l l o ha creado una prolongada situación de 

inestabil idad internacional que a su vez contribuye a for ta lecer las 

tendencias inf lac ionar ias y recesivas anteriormente señaladas. 

Estas tendencias, en e l fondo, son expresión de la nueva forma de 

organización transnacional adoptada por la economía internacional . La teoría 

macroeconómica convencional está fundada sobre c ier tos supuestos acerca del 

comportamiento de LAS empresas en la economía que han dejado de ser válidos. 

En primer lugar, se presume que las firmas venden sus mercaderías en mercados 

relativamente perfectos, que aseguran un comportamiento f l e x i b l e de los 

precios frente a las variaciones de la oferta o de la demanda. Suponía, en 
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segundo lugar , que todas l a s eaqpffesas se comportas en f o m a parec ida , e s t o 

e s , que l a s d i f e r e n c i a s nac iona les en cuanto a l a organización de l a s 

empresas, a s i como también en cuanto a sia taran© y ámbito de a cc ión , ao 

i n c i d e en su comportamientos Usa t e r c e r a siap@siei6n c e r n i s t e ea que l a s 

operaciones de l a s d iversas empine sas son independien ees y ao e s t á n inf luidas 

por l a s ac t ividades de o t r a s ©apresas ubicadas en d i s t i n t o s puntos de la 

misma cadena productiva o en o t r a s ramas i n d u s t r i a l e s , , P@r último, esa 

t e o r í a suponía que l a s d e c i s i o n e s encajnimdas a f i j a r l o s p r e c i o s dentro de 

una empresa están motivadas exclusivamente por e l deseo de ¡caximizar sus 

ganancias a c o r t o plazo, y que e s t a s ganancias se derivan sustancialmente 

de l as ac t ividades de una séla• empresao 

La poderosa tendencia hac ia l a conglosaeraciSn i n d u s t r i a l , a n t e r i o r -

mente mencionada, ha erosionado completamente la val idez de e s t a s suposiciones. 

Como consecuencia de lo a n t e r i o r , e l mercado ha dejado de funcionar para 

muchos e f e c t o s p r á c t i c o s , y l a s firmas tienden a comportarse en función de 

una programación global encaminada a maxiraizar sus benefic ios de la rgo plazo 

a l i n t e r i o r del conglomerado* que abarca una gran variedad de ac t iv idades 

v e r t i c a l u horizontalmente integradas , d is t r ibuidas en diversas naciones. 

Como se observara hace bastante tiempo„ e l l o toraa más r ígida l a s c o r r e s -

pondientes decisiones , toda vez que l a s inversiones involucradas en e l l a s 

r e s u l t a n más c u a t i o s a s y más prolongado e l lapso de tiempo requerido para 

implementarlas (Galbraith 9 1 9 6 7 ) . Al mismo tiempo e l hecho de que l a 

maximización de l a s u t i l idades de la empresa se busque en e l plano global y 

con r e l a c i ó n a l conglomerado en su conjunto, a s í como también de que l a s 

preferencias en mater ia de l o c a l i z a c i ó n de sus diversas a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s 

se resuelvan sobre l a base del mercado i n t e r n a c i o n a l , ha inducido a l a s 

corporaciones transnacionales a t r a n s f e r i r ent re sus subsidiar ias bienes 

intermedios y de c a p i t a l , reeOTsos f i n a n c i e r o s 0 t e c n o l o g í a , información y 

personal a t ravés de l a s f r o n t e r a s nacionales , reemplazando los mecanismos 



21 

del mercado y detemiaaado eo» asaplia l i b e r t a d l@n ci.o¡¿s c o s t e s , tasas 

de in te rés y, en general p e l valor de sus di tresnas transaos!eaaa s a través 

de w a variedad de prác t i cas encaminadas a la f i j a c i ó n de los correspon-

dientes precios de transferewteia» En suaa,, dic±as eap^üsas a 

independizarse del foncionajaieaito del taereado íaeeaaisss© á t i l papa 

re lac ioaa? l a s d i s t i n t a s unidades prod^actims y deíosKjias? los ¡?yaci©s„ fi jarás» 

estos últimos ea forsna ce&traiiaada, a l eelesas5 l a s d i s t i n t a s vsddadas 

dentro de «Ea raigrea organiaaeiéa y ba jo e l rcaado de sola esteactsara de 

decisiones (Sutótel y Fuenzalida¡> 1973) o 

Ei ira-pacto de e s t a s tendencias observables ea l a s (áccaesías de l e s 

centros sobre e l costo de ©pegaciáa de sus sistemas pseduetivos se ^g 

agravad©® e l swgiraiesto de wsa s e r i e de pspobla^s globales cuyo 

adeemd© ¡aaaej© y solución requiere asumir costos adí eí©sales e Ents*e e l l o s 

se cuentan los ¡»fssjfteiemtoa plasteados ea ntateria de pr®diaecifec almacena«' 

raieat© y d is tr ibución de alimentosB es uaa s i t í sac iáa en que l a quinta parte 

de l a peblaciéa mmdial su£r-s feasabre y d@sraatrieiéa0 s i tuación adeaás 

tiende a agravarse debido a que eia muchos países esa d e s a s a ! ! © l a poblaci&s 

crece ®ás rápidamente que la disponibil idad de aliiaeat^s« Se incluye adesaás, 

y con caracte^ss a d r á s t i c o s , l a iacertidíttibre y los Rayeres cos tes 

vinculados coa e l abastecimiento de energía y otras saa Ser ias primas indos» 

t r í a l e s » Bebe® c o n t a b i l i g a r s e t asisnissa©0 los preblssas p l a s t e a o s por la 

excesiva concentración del crecimiento iadastir ial registrad® duraste las 

ultiraas décadaso Similares problemas plantea l a eo©fcaíainaci<Ja aiabiental 

generada fuadañieatalnente por e l a l t o grad© de ©©acesat^aeifa de la poblaeién 

urbaaa y de l a s act ividades económicas a «pe se l:ex"£.s, rafercsacia saás a r r iba 0 

En l a sección s iguiente se hará r e f e r e n c i a , e@& n&y®? de ta l l e a a aquellos 

de estos problemas vaás directamente vinculados coa l e s fac tores Medio 

aiñbieEítaleso 
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El hecho es que cemenzé © reconocerse de e s t e saodo que e l ritmo y 

e l grado de c o n c e a t r a c i o a del c rec imiento en l o s c e n t r o s había teaido lugar 

a expensas del raedi© ambientes, l a d o t a e i f e ele recursos n a t w a l e s y l a 

capacidad de s u s t e n t a r eeoB&ieaserate c i e r t a s a c t i v i d a d e s productivas. 

Comenzó a percibirse, por lo ';anto» el peligro que podría entrañar un c rec i -

miento económico desmedido o incontrolado¡> desde e l punto de v i s t a del 

mantenimiento o l a ruptura del delicado e q u i l i b r i o ecológico en que se basa 

l a vida de l a humanidad sobre l a t i e r r a , entendiendo e s t e e q u i l i b r i o en un 

sentido amplio, que incluye l a s relaciones con e l ssedi© f í s i c o , s o c i a l y 

c u l t u r a l del hombre. 

Como ya se ha a n t i c i p a d o , e l males tar p r e v a l e c i e n t e en l a s economías 

de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s } junto con e l surgimiento de problemas 

globales como l o s anteriormente señalados 9 han t r a i d o aparejada una profundi-

zación de l a s relaciones de interdependencia e n t r e todos l o s pueblos del 

mundoo Este proceso se expresa en e l hecho de que cada vez r e s u l t e más 

d i f í c i l a i s l a r una sociedad nacional con respecto a l a s tendencias y 

acontecimientos que tienen llagar en e l i n t e r i o r de o t r a s sociedades 0 Se 

expresa , en o t r a s p a l a b r a s , en l a consol idación de un sistema t ransnacional 

basado en l a gradual i n t e r p e n e t r a c i ó n de l a s sociedades n a c i o n a l e s . La 

extensión de la interdependencia alcanzada por l a s d i s t i n t a s economías 

nacionales puede s e r apreciada con r e f e r e n c i a a l caso de l o s Estados Unidos. 

En 1960 l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s firmas estadounidenses l o c a l i z a d a s en e l 

e x t r a n j e r o en l a s ganancias globales de l a s empresas de dicho país fue 

solamente de 7%s habiéndose elevado a a l rededor de un 30% a mediados del 

presente decenio. Del mismo modo9 l a inversión estadounidense en e l 

e x t r a n j e r o representaba e l 9% de l a invers ión en 1957 y había l legado a 

r e p r e s e n t a r e l 28% en 1972. Las ventas a l e x t e r i o r efectuadas por l a 
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t o t a l i d a d de l a s empresas manufactureras de l o s Estados Unidos representaban 

en 1971 e l 7% del t o t a l de sus ventas , elevándose e s t a proporción a l 13/£ en 

1970 (Mttller, 1 9 7 7 - 7 8 ) . Esta s i t u a c i ó n es r e p r e s e n t a t i v a de l a s tendencias 

r e g i s t r a d a s en e l r e s t o de l a s economías centrales® El proceso se completa 

debido a l a a p a r i c i ó n en e l escenar io i n t e r n a c i o n a l de un c r e c i e n t e número 

de a c t o r e s - p a í s e s , organizaciones in ternac ionales y empresas o agrupaciones 

t r a n s n a c i o n a l e s - c o r r i e n t e s de opinión y cent ros de i n f l u e n c i a , fenómeno que 

también ya ha s ido señalado. Una manifestación obvia del proceso c o n s i s t e 

en e l hecho de que e l d e s a r r o l l o de cada p a í s dependa cada vez más de los 

r e c u r s o s , mercados, a c t i t u d e s p o l í t i c a s , s is temas de vida y v a l o r e s c u l t u r a l e s 

p r e v a l e c i e n t e s en o t r o s p a í s e s , y de que sus e s t i l o s de d e s a r r o l l o se encuentran 

cada' vez más determinados por l a s tendencias p r e v a l e c i e n t e s en e l sistema 

transnacional en su conjunto (Cooper, 1968; Cooper, 1972; L. Brown, 1972} 

C.P* Bergsten, e t . a l . , 1973; S. Brown, 1974; C.F. Bergsten y L .B. Krause, 

1975; Keohane y Nye, 1 9 7 7 ) . 

En un escenar io in ternac ional c a r a c t e r i z a d o por l o s rasgos a n t e r i o r « 

mente mencionados, l o s cent ros i n d u s t r i a l e s continúan creyendo que e l 

crecimiento económico es necesar io para l a solución de sus problemas y e l 

b i e n e s t a r de sus sociedades. Parecen reconocer , s i n embargo, que en e l 

pasado aquel crec imiento fue responsable de un consumo excesivo de recursos 

n a t u r a l e s , de una concentración indeseable de l a s a c t i v i d a d e s económicas y 

de un rápido d e t e r i o r o del medio ambiente. La causa de e s t a s contradicc iones 

no es necesariamente e l proceso de crecimiento en s i mismo s ino su e s t i l o , 

es d e c i r , c i e r t a s formas de vida , c i e r t o s s e c t o r e s de l a a c t i v i d a d económica 

y c i e r t a s tecnologías empleadas para l a s a t i s f a c c i ó n de determinadas 

pr ior idades . De s e r e l l o a s í , esos f a c t o r e s podrían s e r corregidos no tanto 

a t ravés de una detención general del crecimiento s ino de un mayor é n f a s i s 

en l a c a l i d a d del d e s a r r o l l o , perseguida a t r a v é s de una intervención 

s e l e c t i v a en e l proceso. Las sociedades i n d u s t r i a l e s enfrentan l a a l t e r n a t i v a 
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de i n s i s t i r en l a preservación de sus Poicas de v i d a , profundizando e s a s 

contradicc iones t a n t o a n i v e l interno cora© i n t e r n a c i o n a l , o de modificar 

su e s t i l o de crecimiento,, La percepción de que é s t e enfrenta c i e r t o s 

l í m i t e s ha generado a l a m a s , e x p e c t a t i v a s , presiones y medidas muy concretas 

encaminadas en p a r t e a a l e j a r esos l í m i t e s y en p a r t e a modif icar aquel 

e s t i l o , con e l objeto de r e d a c i r l a s presiones que é s t e desencadena sobre 

e l ecosistema» La conciencia progresiva de que e x i s t e n l í m i t e s a l c r e c í » 

miento económico c o n t r i b u i r á a hacer f a c t i b l e l a segunda de dichas opciones» 

Al mismo tiempo, l a percepción de l a interdependencia, en buena 

medida basada en consideraciones ecológicas, , e s t á a l t e r a n d o l o s términos 

en que t radicionalmente se han planteado l a s r e l a c i o n e s c a n t ? o - p e r i f e r i a , y 

e s t á imprimiendo una nueva d i r e c c i ó n a l proceso de t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n que 

a l o l a r g o de l o s últimos 15 o 20 años había promovido l a i n t e g r a c i ó n de 

ambos t i p o s de economías en un sistema económico g l o b a l . 

Desde l a i n i c i a c i ó n del periodo de postguerra 9 e s a s relaciones se 

plantearon en términos de l o s i n t e r e s e s c o n f l i c t i v o s e x i s t e n t e s e n t r e dos 

grupos de países que ocupaban una posic ión bien definida en l a d i v i s i ó n 

i n t e r n a c i o n a l del t r a b a j o . Dentro de aquel c o n f l i c t o de i n t e r e s e s , l o s 

p a í s e s en d e s a r r o l l o luchaban por mejorar su p a r t i c i p a c i ó n en l a d i s t r i b u c i ó n 

de l o s b e n e f i c i o s derivados de l a s r e l a c i o n e s económicas i n t e r n a c i o n a l e s , a 

t ravés de a c c i o n e s u n i l a t e r a l e s de c a r á c t e r concesional o p r e f e r e n c i a l que 

debían s e r adoptadas principalmente por l o s países desarrollados, , No había 

vina c l a r a conciencia de que e l b i e n e s t a r de cada uno de esos grupos dependía, 

en alguna medida, del progreso de todos - y del funcionamiento de l a economía 

global en su conjunto. Este enfoque di6 por r e s u l t a d o l a e laborac ión de un 

programa encaminado a l o g r a r l a e s t a b i l i z a c i ó n y e l mejoramiento de los 

prec ios de l o s productos primarios que c o n s t i t u í a n e l grueso de l a s e x p o r t a -

ciones de l o s países de la p e r i f e r i a a t ravés de mecanismos de intervención 
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en e l mercado tendientes a r e g u l a r su o f e r t a ; a conseguir que l a s mnaufacturas 

de l o s p a i s e s en d e s a r r o l l o tuvieran acceso p r e f e r e n c i a a l o s mercados de 

los paises i n d u s t r i a l i z a d o s ; a incrementar e imprimir una mayor automaticidad 

a los f l u j o s de financiamiento publico e x t e m o otorgado en condiciones 

concesionales ; a r e g u l a r e l comportamiento de l a s corporaciones t r a n s n a c i o -

nales y e l proceso de t r a n s f e r e n c i a de tecnología , y en general a adoptar 

medidas tendientes a f o r t a l e c e r l a t r a n s f e r e n c i a de recursos desde l o s países 

c e n t r a l e s hacia l o s paises p e r i f é r i c o s » Los modestos logros obtenidos por 

l o s países en d e s a r r o l l o mediante l a a p l i c a c i ó n de ese programa durante l o s 

diez años s i g u i e n t e s a l a primera reunión de l a UNCI&D se vieron p o s t e r i o r -

mente aún más reducidos, como consecuencia de l a s d i f i c u l t a d e s que comenzaron 

a experimentar l a s economías c e n t r a l e s , de los cuales se esperaban t a l e s 

t r a n s f e r e n c i a s . 

Hoy día , s in que l a s medidas contempladas en dicho programa hayan 

pérdido su v i g e n c i a , l a s r e l a c i o n e s e n t r e ambos grupos de p a í s e s tienden a 

plantearse en términos que hagan posible complementar ese proceso de 

t r a n s f e r e n c i a u n i l a t e r a l de recursos mediante l a i d e n t i f i c a c i ó n de i n t e r e s e s 

mutuos que s i rvan de base para l a formulación de acc iones recíprocamente 

benef ic iosas (Sewell, 1978; Spero, 1977; McLaughlin, e t . a l . , 1979; Hansen, 

1979)« El reconocimiento de l a e x i s t e n c i a de una mutualidad potencia l de 

i n t e r e s e s e n t r e p a i s e s desarrol lados y en d e s a r r o l l o ha puesto de manif iesto 

la importancia de buscar acuerdos sobre e l abastecimiento y l o s prec ios de l a 

energía y e l d e s a r r o l l o de l o s recursos n a t u r a l e s ; l a reducción del p r o t e c -

cionismo de l o s c e n t r o s ; l a r e d i s t r i b u c i ó n de sus a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s ; 

e l acceso de l o s países en d e s a r r o l l o a l o s mercados f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o n a l e s 

y a l f inanciamiento público de mediano y largo plazo; l a búsqueda de nuevas 

formas de a s o c i a c i ó n con e l c a p i t a l e x t r a n j e r o y l a s empresas t ransnac ionales , 

y sobre o t r a s á r e a s de i n t e r é s común. No se puede desconocer que l a búsqueda 

que aquel la rec iprocidad es t r a b a j o s a , y que e l l a no dimanará de una suer te 

de "armonía n a t u r a l de i n t e r e s e s " que no e x i s t e , s ino que por e l c o n t r a r i o 
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supondrá negociaciones espinosas y con f recuencia c o n f l i c t i v a s . Por encima de 

todo, la r e a l i z a c i ó n de acciones de mutuo b e n e f i c i o en e s t a s y o t r a s á r e a s 

requer i rá que los p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , que no han dejado de ocupar una 

posición c e n t r a l dentro del sistema t ransnacional contemporáneo, acepten l a 

introducción de reformas e s t r u c t u r a l e s más o menos profundas en l a economía 

i n t e r n a c i o n a l , que permitan a los países en d e s a r r o l l o hacer pleno y j u s t o uso 

de sus recursos n a t u r a l e s , acceder con sus bienes i n d u s t r i a l e s a l o s mercados 

de l o s p a í s e s desarrol lados y, en general , ocupar e l lugar para e l cual se 

han estado capacitando en l a nueva div is ión i n t e r n a c i o n a l del t r a b a j o que se 

esboza. La ausencia de e s t a s reformas determinará que sus r e l a c i o n e s con l o s 

p a í s e s en d e s a r r o l l o se convier tan en nuevas formas de explotac ión y dependencia 

inaceptables para e s t o s últ imos, e impidirá l a c o n c e r t a c i ó n de entendimientos 

de los cuales l a prosperidad de l a s propias economías c e n t r a l e s depende cada 

vez en mayor medida. 

La conciencia de e s t a r alcanzado c i e r t o s l í m i t e s en su proceso de 

crecimiento económico, que de momento ha tornado más d i f í c i l e s l a s negociaciones 

económicas entre países desarro l lados y en d e s a r r o l l o , podría f a v o r e c e r en e l 

mediano y l a r g o plazo l a aceptac ión de e s t a s reformas por p a r t e de l o s primeros. 

Los p a í s e s desarrol lados n e c e s i t a n de l o s recursos n a t u r a l e s de que disponen 

los países en d e s a r r o l l o para proseguir su proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n ; de l o s 

productos que e s t o s últimos están en condiciones de e x p o r t a r ventajosamente, 

como p a r t e i n t e g r a n t e de su lucha a n t i n f l a c i o n a r i a ; de l a s condiciones que 

e s t o s países poseen para d e s a r r o l l a r c i e r t a s a c t i v i d a d e s product ivas , por 

disponer de v e n t a j a s comparativas entre l a s c u a l e s l a s consideraciones medio 

ambientales ocupan un lugar importante , ,usándolos como un elemento que l o s 

induzca a r a c i o n a l i z a r l a as ignación de sus r e c u r s o s ; de su capacidad, en f i n , 

para u t i l i z a r recursos f i n a n c i e r o s , importar bienes de c a p i t a l y productos 

intermedios, y para absorver productivamente nuevas invers iones en función de 

su proceso de d e s a r r o l l o . En o t r a s palabras , dicha conciencia podría f a c i l i t a r 

e l reconocimiento de que una nueva e s t r u c t u r a de v e n t a j a s comparativas y una 

nueva div is ión i n t e r n a c i o n a l del t r a b a j o se e s t á abriendo paso en e l mundo. 
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En suma, estos elementos de interdependencia están determinando que 

el proceso de transnacionalización esté dejando de representar un camino de 

una sola vía que conduce a una dependencia cada vez mayor de los países de 

l a p e r i f e r i a y a su progresiva pauperización r e l a t i v a para c o n v e r t i r s e en un f a c t o r 

de redistribución de capacidades y de actividades económicas-y, potencial-

mente, de sus correspondientes beneficios- en que los países en desarrollo 

podrían encontrar mayores elementos de negociación que en e l pasado. 

De lo que se t r a t a , en definit iva , es que los países en desarrollo 

no adopten una act i tud pasiva frente a este proceso, sino que lo enfrenten 

mediante es t ra tegias que l e s permitan controlar y escoger sus formas de 

participación en términos de maximizar los beneficios y minimizar los costos 

derivados de su integración en el sistema, preservando sus e s t i l o s de desa-

r r o l l o , y con el los sus objetivos, intereses y valores . Asi, por ejemplo, 

las presiones ejercidas sobre e l ecosistema por e l e s t i l o de desarrollo 

prevalecientes en los países industrializados representa un riesgo para los 

países en desarrollo, en la medida en que en e l futuro estos deban adoptar 

medidas encaminadas a e v i t a r que esas presiones se repitan en su propio caso y 

deban absorver, por consiguiente, los mayores costos que estas medidas 

representen, pero los enfrentan también con nuevas oportunidades. El desafío 

que encaran estos países consiste en lograr un equilibrio adecuado entre los 

costos de l a s medidas destinadas a prevenir e l deterioro ecológico y los 

beneficios derivados de las acciones que podrían emprender con el objeto 

de aprovechar aquellas oportunidades. La definición del balance de beneficios 

y costos que cada país desee sólo podrá hacerse dentro del marco de una 

r e v i s i ó n profunda y e x p l í c i t a de sus e s t i l o s de desarrol lo y 

sobre todo, dependerá decisivamente de su forma de inserción en e l sistema 

internacional. 

A continuación se examinan t res de l a s áreas en que l a s consideraciones 

vinculadas al medio ambiente y al equilibrio ecológico parecen e s t a r 



llamadas a tener una inf luencia determinante sobre l a revis ión de l o s e s t i l o s 

de d e s a r r o l l o p r e v a l e c i e n t e s tanto en los centros como en l a p e r i f e r i a y, en 

todo caso , sobre l a forma que adopten en e l futuro l a s r e l a c i o n e s económicas 

entre ambos grupos de p a í s e s . 

De acuerdo con la h i p ó t e s i s que i n s p i r a e s t e t r a b a j o , esos f a c t o r e s 

-en conjunción con o t r o s con los cuales se encuentran estrechamente vinculados-

están contribuyendo a modificar l a d i recc ión que hasta ahora ha seguido e l 

proceso de t ransnac ional izac ión de la economía i n t e r n a c i o n a l y, consiguiente -

mente, la forma t r a d i c i o n a l de vinculación externa de l o s p a í s e s la t inoamer i -

canos y de los países en d e s a r r o l l o en general . Dicha forma de insers ión 

externa influye a su vez en los e s t i l o s de d e s a r r o l l o p r e v a l e c i e n t e s en dichos 

p a í s e s . 

En o t r o lugar 1 / se ha señalado que e l e s t i l o de d e s a r r o l l o predomi-

nante en una sociedad se puede c a r a c t e r i z a r en función de l a s opciones que 

é s t a adopta f r e n t e a algunas de l a s s i g u i e n t e s dimensiones: (a ) e l ritmo y 

forma de l o s procesos de crecimiento económico; (b) l o s avances y modalidades 

alcanzados en materia de d e s a r r o l l o s o c i a l ; ( c ) l a e s t r u c t u r a y d i s t r i b u c i ó n 

del poder; (d) los va lores c u l t u r a l e s en que se i n s p i r a ; ( e ) sus r e l a c i o n e s con 

e l medio ambiente, y (f^ e l grado de autonomía o forma de insers ión i n t e r n a c i o n a l 
¿ adopta e l proceso. 

Aunque en e s t e documento se p r i v i l e g i a l a c o r r e l a c i ó n e x i s t e n t e entre 

e s t a última v a r i a b l e y l o que inmediatamente l a precede, e s t o s s e i s f a c t o r e s 

es tán estrechamente i n t e r r e l a c i o n a d o s , y l a misma vinculación puede e s t a b l e c e r s e 

entre l a v a r i a b l e externa mencionada en la l e t r a (d) y todas l a s a n t e r i o r e s . 

i / Ver Informe Global preparado para e l Seminario sobre E s t i l o s de 
Desarrol lo y Medio Ambiente en América Lat ina , 1979. 
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2« Algunos f a c t o r e s medio ambientales de i n t e r é s para l a s re lac iones entre l o s 

p a í s e s desarrol lados y en d e s a r r o l l o 

Presiones sobre la capacidad a b s o r t i v a del ecosistema. 

El d e t e r i o r o del / n o d r e s p e t a e f a s f r o n t e r a s nac ionales . La a c t i v i d a d 

económica desarrol lada dentro del t e r r i t o r i o de un estado puede comprometer 

la integridad ambiental de o t ros estados o de bienes comunes a toda l a 

humanidad. Se t r a t a de l a s dos formas posibles de d e t e r i o r o / ^ ^ \ f í t e m a c i o n a l < 

Ambas afec tan l a s r e l a c i o n e s entre los países desarrol lados y los países en 

d e s a r r o l l o (Pearson, 1 9 7 8 ) . 
, ^ecológico 

El d e t e r i o r o / t ransnacional debe s e r analizada en l a misma forma 

que l a s external idades que tienen lugar en e l plano interno . En ambos casos 

se t r a t a de examinar l a s consecuencias d i s t r i b u t i v a s que l a s external idades 

no controladas o e l costo de l a s medidas adoptadas para c o n t r o l a r l a s pueden 

tener sobre e l b i e n e s t e r de l o s diversos países involucrados. En e l caso de 

external idades producidas en e l ámbito nacional , e x i s t e una autoridad capaz 

de adoptar medidas para r e g u l a r l a s y para d i s t r i b u i r los c o s t o s acarreados 

por dichas medidas entre los d i s t i n t o s agentes de la economía. En e l caso 

del d e t e r i o r o t ransnacional , t a l autoridad no e x i s t e , por lo que esas 

medidas deben s e r adoptadas mediante acuerdo entre l a s p a r t e s . No ex is t iendo 

una autoridad supranacional capaz de imponer esas medidas, y en ausencia de 

acuerdo entre l a s p a r t e s , debe suponerse que l o s agentes contaminantes pueden 

usar libremente la capacidad absor t iva del ecosistema, incluso sin considera-

ción dê  f ronteras nacionales . El hecho de que en muchos casos esa capacidad 

se encuentre prácticamente saturada en los países i n d u s t r i a l i z a d o s los induce 

a r e o r i e n t a r en l a medida de lo posible los e f e c t o s contaminantes de sus 

ac t ividades productivas hacia los países en d e s a r r o l l o . Sin embargo, l a 



medida en que é s t o s se encuentran expuestos a t a l e s presiones no depende 

exclusivamente de l a s acc iones emprendidas por l o s p a í s e s desarrollados» 

s ino también, en alguna medida, de decisiones adoptadas por l o s p a í s e s menos 

d e s a r r o l l a d o s , l a s cuales a su vez dependen del e s t i l o de d e s a r r o l l o p r e v a l e -

c i e n t e en dichos p a í s e s . En l a medida en que dichos e s t i l o s y , consiguiente -

mente, l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o de e s t e grupo de países p r e s t e atención 

p r e f e r e n t e a l a s r e l a c i o n e s e n t r e d e s a r r o l l o y medio ambiente, es indudable 

que tenderá a f o r t a l e c e r s e su capacidad negociadora f r e n t e a los p a í s e s 

i n d u s t r i a l i z a d o s en e s t a mater ia . A f a l t a de autoridades o regulaciones 

supranacionales sobre l a mater ia , e l hecho de que un país en v í a s de desa-

r r o l l o cuente con p o l í t i c a s , l e g i s l a c i o n e s y agencias diseñadas para manejar 

e s t o s problemas i n c i d i r á decisivamente en l o s acuerdos r e s p e c t i v o s . En todo 

caso , debe tenerse presente que para l a configuración de un marco de r e l a c i o n e s 

Económicas con los países i n d u s t r i a l i z a d o s que sean sanas desde e l punto de 

v i s t a medio ambiental, no basta con contar con un conjunto de normas e i n s t i -

tuciones e s p e c i a l i z a d a s , sino que es n e c e s a r i o que e s t a s preocupaciones 

formen p a r t e i n t e g r a l de l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o de l o s p a í s e s p e r i f é r i c o s . 

En d e f i n i t i v a , e l punto de par t ida para incorporar e s t a s preocupaciones 

a l a s correspondientes e s t r a t e g i d a s c o n s i s t e en i d e n t i f i c a r correctamente l a s 

p r i n c i p a l e s fuentes de d e t e r i o r o medio ambiental a n i v e l t r a n s n a c i o n a l . Se 

han propuesto diversas taxonomías para e l l o . Algunas dist inguen entre 

e f e c t o s medio ambientales transmitidos a t r a v é s de vinculaciones f í s i c a s o 

s o c i a l e s , a s i como también entre problemas g l o b a l e s , regionales o binacionales 

(Russell y Landsberg, 1 9 7 2 ) . Tomando en cuenta l a generalidad de sus o b j e t i v o s , 
o «. 

e s t e documento no e laborará detalladamente a e s t e r e s p e c t o , s ino que se 

l i m i t a r á as s e ñ a l a r algunas de l a s p r i n c i p a l e s fuentes de contaminación 
i.' 

transnacitónal. ( 

? 
Una de l a s más importantes^ radica en l a contaminación del medio 

ambiente marino causada por e l pe t ró leo . La contaminación de l o s océanos 
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a causa del p e t r ó l e o t iene un gran número de e f e c t o s negat ivos , que van 

desde l o s p e l i g r o s de i n g e r i r alimentos marinos contaminados hasta e l 

depósito masivo de organismos muertos en l a s p layas . Los e f e c t o s a l a r g o 

plazo de l a contaminación de l o s océanos por e l p e t r ó l e o son aun desconocidos. 

Sin embargo, se estima que l a descarga de p e t r ó l e o en ese medio equivale a 

5 . 5 millones de toneladas métr icas por año. El 60% de ese f l u j o corresponde 

a plantas t e r r e s t r e s y e l 40% r e s t a n t e a fuentes f l o t a n t e s . Es i n t e r e s a n t e 

señalar que l a s fuentes t e r r e s t r e s son más d i f í c i l e s de r e g u l a r i n t e r n a c l o -

na lmen te que e s t a s últimas y que su control depende fundamentalmente de l a s 

p o l í t i c a s ambientales que se adopten a nivel n a c i o n a l . La p r i n c i p a l fuente 

individual de contaminación por medio del pet róleo es e l t ranspor te marino, 

es d e c i r , l a s operaciones normales de l o s grandes tanqueros. Reinan grandes 

dudas en torno a l a magnitud de l a contaminación proveniente de p r e c i p i t a c i o n e s 

a tmosfér icas , s i bien una estimación l a hace ascender a 9 millones de 

toneladas métr icas anuales . Los países i n d u s t r i a l i z a d o s contribuyen con e l 

71% del p e t r ó l e o que fluye hacia l o s océanos, l o s países en d e s a r r o l l o con e l 

18%, y l a s economías centralmente p l a n i f i c a d a s con e l 11%. Estas c i f r a s 

se comparan con una p a r t i c i p a c i ó n de cada uno de esos grupos de países en 

e l consumo mundial del pe t ró leo del orden del 68% a 15% y 17%, r e s p e c t i v a -

mente. (Pearson y P r y o r ) . Lo a n t e r i o r muestra que los países i n d u s t r i a l i z a d o s 

no son todo l o cuidadosos que debieran en e l manejo de e s t e problema y que 

e jercen presiones exces ivas sobre l a capacidad de absorción de los océanos. 

Los elevados índices de bióxido de carbono en l a atmósfera y de 

p a r t í c u l a s de e s t a sustancia en la e s t r a t ó f e r a , originadas en e l empleo de 

combustibles f ó s i l e s , cons t i tuye o t r o problema importante, por cuanto tiende 

a e l e v a r l a temperatura de l a t i e r r a y a a l t e r a r e l c l ima. El C02 e s 

relat ivamente e s t a b l e y sus moléculas no pueden s e r removidas rápidamente 

de l a atmósfera . A d i f e r e n c i a de o t r o s f a c t o r e s contaminantes, cuyos 

e f e c t o s se producen a n i v e l l o c a l , l o s cambios del clima r e s u l t a n t e s de 

l a e x i s t e n c i a de a l t o nivel de C0„ en la atmósfera no serán l o c a l e s ni 
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r e g i o n a l e s , sino auténticamente g lobales . De hecho, l a acumulación de 

CC>2 parece c o n s t i t u i r e l f a c t o r más importante de cambios "climáticos 

a t r i b u i b l e s a a c t i v i d a d e s del hombre, pop encima del aumento de l a 

radiac ión de la t i e r r a ( y por l o tanto de l a temperatura) causado por 

l o s a e r o s o l e s derivados de l a combustión de m a t e r i a l e s f ó s i l e s . Se ha 

estimado que l o s e f e c t o s de acumulación de CÔ  sobre l a temperatura durante 

l a s próximas décadas serán 10 veces mayores que los e f e c t o s termales prove-

n i e n t e s del uso de energía» No se sabe a c i e n c i a c i e r t a en que medida l a s 

emisiones de 00^ son absorbidas por los t r e s elementos s i g u i e n t e s s l o s 

océanos, l a .atmósfera y l a f o t o s í n t e s i s de l a biomasa. El n i v e l de 0 0 2 en 

l a atmósfera ha estado siendo medido desde 1958 en l a e s t a c i ó n de Mauna Loa 

(Hawai), habiéndose incrementado a un ritmo de 0 . 9 p a r t í c u l a s por metro (ppm) 

por año, lo que es c o n s i s t e n t e con l a presunción de que e l 50% de CÔ  que se 

emite es r e t e n i d o por l a atmósfera . Se ha estimado que e l n i v e l p r e i n d u s t r i a l 

de C02 e r a de 293 ppm, en tanto que en l a ac tual idad alcanza a un nive l 

de 331 ppm, e s t o es un 13% más a l t o que en e l período p r e i n d u s t r i a l . Este 

incremento ha Ocurrido fundamentalmente a l o l a r g o de l a s últimas t r e s 

décadas. Estas mismas est imaciones a n t i c i p a n que dicho n i v e l a l c a n z a r á 

a 403 ppm en e l año 20109 es d e c i r , un n i v e l 22% más elevado que e l a c t u a l . 

Por o t r a p a r t e , se ha estimado también que una duplicación del n ive l de CÔ  

en l a atmósfera t r a e r í a consigo un aumento de l a temperatura de l a t i e r r a • 

de entre 1 . 5 y 3o c e n t í g r a d o s , e f e c t o que s e r í a v a r i a s veces super ior en l a s 

regiones polares (BroeckerP 1975; Schneider y Dennedt, 1 9 7 5 ) . El proceso 

se ve reforzado por l a ace lerada destrucción de l a s s e l v a s t r o p i c a l e s a 
,y de la expansión de l a f r o n t e r a a g r í c o l a 

manos de l a i n d u s t r i a de la c e l u l o s a / y l a consiguiente disminución de su 

capacidad para absorber e l exceso de CO «̂ Las fuentes de emisión de CÔ  

es tán altamente concentradas en l o s países desarrol lados» 



- 33 -

Los gases de fluorocarbono fueron usados por primera vez en 

l o s años 30 como r e f r i g e r a n t e s y después de l a segunda guerra mundial 

como propelentes para a e r o s o l e s . Solamente en l a década del 70 se 

reconoció que e s t o s gases c o n s t i t u í a n una amenaza a t m o s f é r i c a . En 

e f e c t o , dichos gases l iberados en l a s capas i n f e r i o r e s de l a atmósfera 

se difunden lentamente hac ia l a e s t r a t ó f e r a donde son descompuestos por 

l a s radiac iones u l t r a v i o l e t a s producidas por e l s o l , emitiendo átomos 

l i b r e s de c l o r o . Estos átomos, a t r a v é s de reacc iones c a t a l í t i c a s en 

cadena, i n t e r a c t u a n con e l ozono, reduciendo la zona de concentración 

de e s t e último gas en l a e s t r a t ó f e r a . Los depósitos de ozono en l a 

e s t r a t ó f e r a const i tuyen un escudo p r o t e c t o r contra l a radiac ión u l t r a -

v i o l e t a . La reducción de e s t a zona permit i rá una c r e c i e n t e penetración 

de rayos u l t r a v i o l e t a s en l a s u p e r f i c i e de l a t i e r r a . La exposición a 

esos rayos causa cáncer y envejecimiento prematuro de l a p i e l . Las 

estimaciones a c e r c a del ritmo de reducción de l a zona de ozono en l a 

e s t r a t ó f e r a v a r í a n , pero no cabe duda de que se t r a t a de un problema 

sumamente s e r i o . Probablemente más s e r i o es e l problema de que l o s 

fluorocarbonos emitidos en la atmósfera pueden c o n t r i b u i r también a 

e l e v a r l a temperatura y a a l t e r a r e l clima de l a t i e r r a . Por l o demás, 

l a reducción de l a capa de ozono podría tener e l mismo e f e c t o , a l 

e l e v a r e l n ive l de temperatura en la e s t r a t ó f e r a , con l a s consiguientes 

a l t e r a c i o n e s del clima en l a s u p e r f i c i e t e r r e s t r e » 

Los p e s t i c i d a s t ienen también un e f e c t o potencialmente negativo 

sobre e l medio ambiente. Estas s u s t a n c i a s pueden s e r c l a s i f i c a d a s de 

acuerdo con su uso ( i n s e c t i c i d a s , herbic idas , fungic idas , e t c . ) o con 

su composición ( p e s t i c i d a s orgánicos , compuestos inorgánicos , e t c . ) . A l g u n o s 

de e l l o s t ienen e f e c t o s medio ambientales part icularmente severos y p e r s i s -
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t e n t e s . El DDT y otros compuestos s imilares parecen c o n s t i t u i r e l pr inc ipal 

f a c t o r contaminante dentro de e s t e grupo. Se producen en grandes cantidades, 

su e f e c t o tóxico se extiende a un amplio aspectro de organismos, son 

p e r s i s t e n t e s y sufren biomagnificación, es to es , concentración conforme 

avanzan en la cadena a l i m e n t i c i a . A s í , por ejemplo, un estudio efectuado 

en un lago mostró una concentración de e s t o s sedimentos en e l fondo del 

lago de solo O.Uü85 ppm; de 0 .41 en el organismo de invertebrados pequeños; 

de entre 3 . 0 y 8 . 0 en los peces y de 3.177 en l a s gaviotas . Buena par te de 

la acción detrimental del DDT comienza cuando e s t o s residuos son removidos 

de la t i e r r a por los cursos de agua, fluyendo hacia depósitos r i c o s en 

recursos pesqueros, que se ven afec tados . Este fenómeno const i tuye un caso 

t í p i c o de contaminación transnacional y de sus posibles s u t i l e z a s . En 

e f e c t o , los peces no solo son recogidos en aguas internacionales donde 

pueden haber sido contaminados, sino que habiendo sido recogidos en aguas 

l o c a l e s pueden ser comercializados internacionalmente, con lo que l o s 

e f e c t o s negativos de es tos p e s t i c i d a s afectana t e r c e r o s pa íses . El DDT y 

otros p e s t i c i d a s son responsables también de l a reducción de especies e 

inventarios genéticos en escala importante, un fenómeno que aunque 

aparentemente se ver if ique dentro del ámbito nacional , representa una 

reducción de los ac t ivos ecológicos a disposición de la humanidad en su 

conjunto. El problema se agrava por e l hecho de que es tos productos cumplen 

importantes funciones en e l desarrol lo a g r í c o l a , l a salud pública y en otros 

s e c t o r e s , por l o que la reducción de su uso no puede ser encarada s u p e r f i -

cialmente. 

En todos es tos casos , s i se considera que desde c i e r t o punto de 

v i s t a la capacidad absort iva del ecosistema constituiré un recurso económico, 

s a l t a a la v i s t a e l problema planteado por e l ámbito de l a s re lac iones 

entre países desarrollados y en desarrol lo debido a l o s esfuerzos que 
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real izan los primeros para r e o r i e n t a r los e f e c t o s ecológicamente adversos 

de sus act ividades económicas hacia los segundos. Estas prác t i cas repre-

sentan un uso abusivo de un recurso relativamente escaso de que disponen 

los países en desarro l lo y cuya u t i l i z a c i ó n debería ser programada por 

és tos en función de sus e s t r a t e g i a s nacionales y de los ob je t ivos de su 

proceso de desar ro l lo . Por otra parte , tratándose de la u t i l i z a c i ó n de la 

capacidad absort iva He recursos comunes a toda la comunidad in ternac iona l , 

se plantea e l problema c3e quien obtiene la renta proveniente del uso de 

esa capacidad absor t iva . La progresiva l imi tac ión de l a capacidad absort iva 

disponible, como consecuencia de l as excesivas presiones a que ha sido 

sometida por e l riüno y forma que adoptó e l crecimiento económico en los 

centros , tornará más agudo es te problema y más va l iosa la u t i l i z a c i ó n de 

e s t e recurso. 

Esta sección se l imi tó a examinar algunas de l as presiones sobre l a 

capacidad absort iva del ecosistema de oricen directamente transnacional . 

El patrón de u t i l i z a c i ó n de recursos naturales y de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 

prevaleciente en los centros , a los cuales se r e f i e r e n l a s dos secciones 

s igu ientes , a l i n f l u i r en los e s t i l o s de desarrol lo de los países de la 

p e r i f e r i a agrega, indirectamente, presiones adic ionales sobre su medio 

ambiente. 

Energía y recursos na tura les . 

El e s t i l o de desarro l lo prevalec iente en los centros i n d u s t r i a l e s , 

y la tecnología que conlleva , ha tornado sus economías extremada-

mente dependientes de una amplia disponibi l idad de recursos natura les , que 

tardaron millones de años en crearse y cuyas reservas son f i n i t a s y, por 

consiguiente , no renovables. • Aunque más de la mitad de l a s reservas 

conocidas de dichos recursos se encuentran loca l izadas en los países desa-

r r o l l a d o s , es tos son responsables de cerca del 90% del consumo mundial 
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de los mismos, por lo cual dependen estrechamente de aquellos de que 

disponen l o s países en d e s a r r o l l o para e l normal funcionamiento de sus 

economías. Esta dependencia tiende a acentuarse . Así , por ejemplo, 

e l consumo de energía per c á p i t a en los países i n d u s t r i a l i z a d o s es 10 

veces superior a l que se r e g i s t r a en l o s p a í s e s de ingresos medios 

(como B r a s i l o Corea del Sur ) , y 100 veces superior a l que pueden 

a f r o n t a r l o s p a í s e s de bajos ingresos . Mientras que l o s países desa-

r r o l l a d o s producen 2 . 5 veces más minerales per c á p i t a que l o s países 

en d e s a r r o l l o , consumen 16 veces más e s t e t ipo de r e c u r s o s . Consi-

guientemente, para asegurar su abastecimiento , dependen de importaciones 

que provienen fundamentalmente de l o s países en d e s a r r o l l o (Connelly y 

Periman, 1975; Chesshire y P a v i t t , 1 9 7 8 ) . 

Los Estados Unidos carecen - o disponen de cantidades marginales-

de minerales t a l e s como estaño, p l a t i n o , cromio, b a u x i t a , n iquel , 

cobal to y manganeso. Al mismo tiempo e s t á importando cantidades c r e c i e n t e s 

de z i n c y h i e r r o . La dependencia de l a Comunidad Económica Europea y e l 

Japón con respecto a l a importación de esos productos es aun mayor, como 

l o muestra e l cuadro s i g u i e n t e : 
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Dependencia de l a s importaciones para e l abastecimiento 
de algunos minerales en 1972 (%) 

Europa Japón 

Hierro 37 94 

Cobre 93 90 

Plomo 75 76 

Zinc 8 0 

Bauxita 51 100 

Estaño 96 97 

Niquel 89 100 

P e t r ó l e o 96 100 

Fuente: I n t e r n a t i o n a l Economic Studies I n s t i t u t e , 1976. 
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La c r i s i s e n e r g é t i c a provocada por l a s r e s o l u c i o n e s de l a OFEP en 

1973 desencadenó una preocupac ión g e n e r a l i z a d a en t o m o a e s t o s problemas . 

Hasta ahora e l l o s han s i d o o b j e t o de i n t e r p r e t a c i o n e s b a s t a n t e c o n t r a p u e s t a s 

( l o m a s s i n i , 1 9 7 8 ) . Para a lgunos e l p e t r ó l e o s e r í a " l a e x c e p c i ó n " , para u s a r 

e l t í t u l o de uno de l o s t r a b a j o s a p a r e c i d o s inmediatamente después de l a 

c r i s i s e n e r g é t i c a ( K r a s n e r , 1 9 7 4 ) , y su comportamiento no s e r í a r e l e v a d o r 

de una t e n d e n c i a n i se r e p r o d u c i r í a f á c i l m e n t e en e l c a s o de l o s demás 

r e c u r s o s no r e n o v a b l e s . P a r a o t r o s o b s e r v a d o r e s l a c r i s i s d e l p e t r ó l e o 

s e r i a so lamente l a cabeza d e l i c e b e r g de un problema que t i e n d e a g e n e r a l i -

z a r s e para e l c o n j u n t o de l a s m a t e r i a s p r i m a s . E s t a ú l t i m a a l t e r n a t i v a no 

puede s e r d e s c a r t a d a , aunque más no sea por l a gravedad que una s i t u a c i ó n 

a s í e n t r a ñ a r í a . 

"Hasta ahora operábamos s o b r e l a p r e s u n c i ó n de que h a b í a una o f e r t a 

i l i m i t a d a , no s o l o de e n e r g í a , s i n o de r e c u r s o s n a t u r a l e s en g e n e r a l . S i l o 

h i z o de l c r e c i m i e n t o económico e l p r i n c i p a l o b j e t i v o de p r á c t i c a m e n t e todos 
/La d e c l i n a c i ó n de l c i c l o de 

l o s p a í s e s en e l mundo./ p r o s p e r i d a d s i n p r e c e d e n t e s de l o s años 1 9 7 0 -

1974 mostró que 'habíanos a l c a n z a d o un punto en e l t iempo en que no podíamos 

s e g u i r contando despreocupadamente con l a g e n e r o s i d a d de l a n a t u r a l e z a , y en 

que l a s i d e a s • a c e r c a del c r e c i m i e n t o económico deb ían s e r r e e x a m i n a d a s . E s t o 

e s , s i n una programación apropiada en e l l a r g o p l a z o , e l hombre e s t a b a 

creando p r o b l ^ i m s , m i e n t r a s no h a c í a nada para r e s o l v e r l o s . La c r i s i s 

e n e r g é t i c a de 1974 fue s o l o l a cabeza d e l i c e b e r g de un v a s t o problema en 

l o r e f e r e n t e a l a o f e r t a de r e c u r s o s n a t u r a l e s c r e a d o por l a e x c e s i v a 

p r o s p e r i d a d de que habíamos gozado. Las fenomenales t a s a s de c r e c i m i e n t o 

económico que se r e g i s t r a r o n durante l a p o s t - g u e r r a i m p l i c a b a n u s a r l o s 

r e c u r s o s m i n e r a l e s , f o r e s t a l e s y a l i m e n t i c i o s d i s p o n i b l e s a un r i t m o mucho 

más rápido de l o que se t a r d a r í a en d e s a r r o l l a r f u e n t e s a d i c i o n a l e s de 

a b a s t e c i m i e n t o de d i c h o s p r o d u c t o s " (Novick , 1976)« 
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Los grandes d e s c u b r i m i e n t o s de p e t r ó l e o y gas n a t u r a l e f e c t u a d o s 

después de l a segunda g u e r r a mundial incrementaron l a s r e s e r v a s mundia les , 

a b a t i e r o n a r t i f i c i a l m e n t e e l p r e c i o de l a e n e r g í a , d e b i l i t a r o n l o s e s f u e r z o s 

n a c i o n a l e s para a l c a n z a r l a a u t o s u f i c i e n c i a e n e r g é t i c a en v a r i o s p a í s e s 

i n d u s t r i a l e s y s u b s i d i a r i o s , para todos l o s e f e c t o s p r á c t i c o s , e l c r e c i m i e n t o 

i n d u s t r i a l y urbano en d i c h o s p a í s e s . En p a r t i c u l a r , e l l o e s t i m u l ó l a 

c r e a c i ó n de nuevas i n d u s t r i a s basadas en e l uso i n t e n s i v o d e l p e t r ó l e o a s í 

como l a expans ión del automóvi l y d e s a l e n t ó l a búsqueda de nuevas f u e n t e s de 

e n e r g í a , induciendo o r e f o r z a n d o l a d e c l i n a c i ó n de l a i n d u s t r i a d e l carbón 

y de l o s s i s t e m a s de t r a n s p o r t e p ú b l i c o s . 

E x i s t e una e s t r e c h a a s o c i a c i ó n e n t r e e l d e s a r r o l l o económico y e l 

uso de e n e r g í a , como se a d v i e r t e en e l s i g u i e n t e c u a d r o , que demuestra l a 

s i m i l a r i d a d e x i s t e n t e e n t r e l a p a r t i c i p a c i ó n en e l producto mundial y en e l 

consumo mundial de e n e r g í a de l o s d i s t i n t o s p a í s e s , l a s profundas d i f e r e n c i a s 

e n t r e l a s r e g i o n e s en cuanto a consumo de e n e r g í a p e r c á p i t a , dependiendo de 

sus n i v e l e s de i n g r e s o , y e l aumento d e l consumo de e n e r g í a p e r c á p i t a e n t r e 

1925 y 1965 (Freeman y Jahoda , 1 9 7 8 ) . 
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D i f e r e n c i a s r e g i o n a l e s en producto n a c i o n a l b r u t o y consumo de e n e r g í a 

D i s t r i b u c i ó n p e r c e n t u a l e 1965 Consumo de e n e r g í a 
p e r c á p i t a 

Región P a r t i c i p a c i ó n P a r t i c i p a c i ó n ( t o n e l a d a s de carbón 
en e l producto en e l consumo e q u i v a l e n t e ) 
mundial mundial de 1925 1965 

e n e r g í a 

América d e l Norte 3 3 . 3 3 7 . 3 6 . 0 9 , 5 
( E s t a d o s Unidos ( 3 U . 9 ) ( 3 4 . 4 ) ( 6 . 2 ) ( 9 . 7 ) 

Europa O c c i d e n t a l 2 6 . 1 2 0 . 4 1 . 8 3 . 3 

Oceanía 1 . 3 1 . 1 1 . 7 3 . 6 

Unión S o v i é t i c a 1 4 . 0 1 6 . 0 0 . 2 3 . 8 

Europa O r i e n t a l 5 . 1 6 . 9 
• ¿!¡ 

0 . 3 3 . 7 

América L a t i n a 4 . 3 3 . 6 't 0 . 3 

O r i e n t e Medio 1 , 1 1 . 0 
1 

n,a°. n , a . 

Japón 5» 4 3 . 4 0 . 5 1 . 9 

Asia Comunista 3 . 7 5 . 9 0 . 1 0 . 4 

Otros P a í s e s 3 , 8 2 . 5 0 . 1 0 . 2 
A s i á t i c o s 

A f r i c a de l Sur u . 5 1 . 0 V / 

Otros P a í s e s 
\ 0 . 1 0 . 3 

Otros P a í s e s 1 . 5 0 . 7 ) 
A f r i c a n o s 

MUNDO 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 0 . 3 1 . 7 

P u e n t e : Darmstadter ( 1 9 7 1 ) • 
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El consumo de energía comercial aumentó en 10 veces e n t r e 1900 

y 1974, siendo part icularmente acelerado a p a r t i r de 1950. A p a r t i r de 

ese año, l a p a r t i c i p a c i ó n de los países occ identa les con economía de 

mercado en e l consumo t o t a l declinó del 75 a l 60%, mientras que l a de 

los países de Europa Oriental y l a Unión S o v i é t i c a aumentaba del 18 a l 

23% y l a de l o s países en d e s a r r o l l o , del 7 a l 17%. El consumo global 
9 9 de energía aumentó de 0 . 7 6 por 10 t c e en 1900, a 2 . 5 0 por 10 t c e en 

9 

1950 y a 7 . 9 7 por 10 t c e en 1974 . Al mismo tiempo, l a importancia 

r e l a t i v a del carbón declinó del 90% en 1900 a l 32% en 1974, mientras que 

l a del p e t r ó l e o aumentó del 4 a l 45% y e l gas natura l del 1 a l 21% durante 

e l mismo período (Freeman y Jahoda, 1 9 7 8 ) . 

Esta e x t r a o r d i n a r i a expansión del consumo de recursos e n e r g é t i c o s , 

part icularmente de p e t r ó l e o , fue acompañada de p r e c i o s deprimidos que 

implicaron un verdadero subsidio otorgado por l o s países productores a 

los países i n d u s t r i a l i z a d o s . En adición a l o a n t e r i o r , e l subsidio 

e n e r g é t i c o otorgado a e s t o s últimos por l o s p a í s e s exportadores de 

p e t r ó l e o contribuyó a ( i ) e l d e s a r r o l l o de l a petroquímica y l a i n d u s t r i a 

de los derivados, l o que dió lugar a un proceso de s u s t i t u c i ó n de productos 

n a t u r a l e s por s i n t é t i c o s , con l a correspondiente reducción de l a demanda y 

de los prec ios de c i e r t o s productos bás icos (minerales , maderas y f i b r a s ) 

que ocupaban un papel importante entre l a s exportaciones de l o s países en 

d e s a r r o l l o ; ( 2 ) l a modernización y aumento de l o s rendimientos y l a 

productividad de l a s ac t iv idades a g r í c o l a s en los p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , 

proceso que, unido a l a protecc ión y a los subsidios otorgados en esos 

países a dicho s e c t o r por* e l es tado, impidió que l o s productos a g r í c o l a s 

de los países en d e s a r r o l l o compitieran en aquellos mercados y a f e c t ó 

l a s perspec t ivas de d e s a r r o l l o de su a g r i c u l t u r a , y (3 ) l a expansión de l a 

urbanización en l o s países d e s a r r o l l a d o s , l o s c u a l e s pueden manejar una 
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a g r i c u l t u r a e f i c i e n t e manteniendo alrededor del 5% de su población a c t i v a 

empleada en ese s e c t o r , y d e s a r r o l l a r a l mismo tiempo un t ipo de urbanización 

altamente in tensiva en e l consumo de energía , cuyos patrones luego son 

exportados a l o s países en d e s a r r o l l o , en donde resu l t an tan cos tosos como 

inapropiados. 

Esta s i t u a c i ó n cambió apreciablemente en los años 70 . La demanda 

de energía comenzó a c r e c e r más rápidamente que e l producto en los países 

de la OECD y excedió l o s ritmos p r e v i s t o s . Las importaciones estadounidenses 

de pet ró leo se elevaron en t&rminos absolutos de 25 a 173 millones de 

toneladas entre 1950 y 1974, e s t o es , desde e l 14 hasta e l 40% del consumo 

t o t a l de pet ró leo de ese pais„ constituyéndose en una de l a s p r i n c i p a l e s 

causas de l a c r i s i s . La i n d u s t r i a del carbón e n t r ó en d i f i c u l t a d e s cada 

vez,más s e r i a s y e l d e s a r r o l l o de l a energía nuclear no avanzó a l ritmo 

esperado. A p r i n c i p i o s del decenio se consideraba i n e v i t a b l e una tendencia 

a l a lza de los p r e c i o s y la emergencia de un mercado de vendedores, lo que 

en e f e c t o o c u r r i ó a p a r t i r de 1973. 

Aunque es f recuente que en los países i n d u s t r i a l i z a d o s surjan 

voces desde diversos ángulos que abogan por e l re torno a l o s buenos tiempos 

de l a energía b a r a t a , sea con base en razonamientos económicos n e o c l á s i c o s 

( l o s monopolios son malos y e l c o s t o de producción del p e t r ó l e o en e l 

medio o r i e n t e es b a j o ) , o simplemente en términos de consideraciones 

de poder, es prácticamente imposible que e s t a s condiciones se r e p i t a n . 

En e f e c t o , con l a perspect iva que da e l tiempo t r a n s c u r r i d o después del 

a l z a de los prec ios del p e t r ó l e o , se ha ido poniendo de manif ies to que 

e s t e fenómeno contó con l a anuencia - e incluso e l est ímulo- de l a s empresas 
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p e t r o l e r a s y de algunos países i n d u s t r i a l i z a d o s , principalmente de los 

Estados Unidos, Así , por ejemplo, un año antes de l a s primeras a l z a s 

v i o l e n t a s en los prec ios del combustible, se ce lebró una conferencia 

en Alger ia , a l a que concurr ió uno de l o s expertos más influyentes en 

e l Departamento de Estado en e l campo p e t r o l e r o , James Akins, quien en 

aquella oportunidad a n t i c i p ó l o que s e r í a e l a n á l i s i s o f i c i a l de los 

Estados Unidos, según e l cual e r a i n e v i t a b l e un a l z a de l o s p r e c i o s del 

p e t r ó l e o f r e n t e a l a f a l t a de fuentes a l t e r n a t i v a s . i n m e d i a t a s para e l 

suministro de energía , y como una manera de es t imular e l d e s a r r o l l o de 

esas fuentes . El representante canadiense en esa misma conferencia 

señaló, días más tarde , que e s t a aprec iac ión formulada por e l vocero 

de los Estados Unidos había equivalido a extender una a u t o r i z a c i ó n a l a s 

compañías y a l o s países p e t r o l e r o s para e l e v a r e l p r e c i o de ese combus-

t i b l e a 5 dólares por b a r r i l dentro de un período de 2 o 3 años, cosa que 

ocurr ió precisamente un año más tarde (Oppenheim, 1 9 7 7 ) . Esta a c t i t u d se 

basaba en l a percepción de un inminente amenaza de escasez generalizada 

de energía y recursos n a t u r a l e s a e s c a l a mundial. 

Diversos síntomas y voces de alarma han contribuido a difundir 

e s t a percepción. El primer informe a l Club de Roma previó que la t o t a l i d a d 

de l a s reservas de combustibles f ó s i l e s (que incluyen carbón, pe t ró leo y 

gas n a t u r a l ) se agotarán dentro de los próximos 150 a 200 años y que e l 

p e t r ó l e o , en p a r t i c u l a r , l o hará dentro de los próximos 20 o 30 años 

(Meadows, 1 9 7 2 ) . Este t ipo de estimaciones incluso condujeron a p r e s c r i p -

ciones de p o l í t i c a encaminadas a detener y aun a r e d u c i r e l d e s a r r o l l o . 

Contrastan e s t a s proyecciones con aprec iac iones más o p t i m i s t a s , sea de 

tono moderado (Dumont, 1974; Mesarevic y P e s t e l , 1 9 7 4 ) , o abiertamente 

opt imis tas , como l a s del Hudson I n s t i t u t e (Kahn, 1976) y los e s c r i t o r e s 

s o v i é t i c o s . Sin embargo, en e l balance, pocas dudas caben de que e s t e 

const i tuye e l p r i n c i p a l d e s a f i o que actualmente enfrenta l a comunidad 
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i n t e r n a c i o n a l -un desaf ío que deberá s e r respondido mediante una combinación 

dé acciones que incluyan» entre o t r a s , tanto programas encaminados a l a 

búsqueda de fuentes a l t e r n a t i v a s de energía como a promover l a conservación 

o ahorro del recurso . 

No s e r í a prudente que la comunidad i n t e r n a c i o n a l se l i m i t a r a a 

promover esfuerzos para e l d e s a r r o l l o de l o s recursos e n e r g é t i c o s y l a 

búsqueda de fuentes a l t e r n a t i v a s de r e c u r s o s , por grandes que e l l o s fueren,, 

s i no es tuvieran acompañados de p o l í t i c a s c o n s e r v a c i o n i s t a s . No e x i s t e n 

razones para pensar en forma i n f l e x i b l e que en e l futuro e l crecimiento 

económico, part icularmente en los países i n d u s t r i a l i z a d o s , r e g i s t r a r á la 

misma r e l a c i ó n entre crecimiento y consumo de energía que en e l pasado. 

Entre 1925 y 1965 hubo considerables v a r i a c i o n e s e n t r e los p a í s e s . Los 

requerimientos e n e r g é t i c o s del crecimiento fueron más bajos durante ese 

período para países industrialmente maduros, como B é l g i c a , Alemania, e l 

Reino Unido y los Estados Unidos, que para p a í s e s más recientemente 

i n d u s t r i a l i z a d o s , t a l e s como Canadá, I t a l i a , Japón, Holanda, Suiza, Suecia , 

l a Unión S o v i é t i c a y Yugoslavia. En 1975 se regis t raban considerables 

d i f e r e n c i a s e n t r e los d i s t i n t o s países en cuanto a l a cant idad de energía 

requerida para generar cada unidad de producto, variando e n t r e 2 . 7 y 13 

k i l o s de carbón equivalente en los casos de Canadá, e l Reino Unido, Estados 

Unidos y l a Unión S o v i é t i c a , y entre 1 . 2 y 2 k i l o s en l o s casos de F r a n c i a , 

I t a l i a , Japón, Holanda, Sueciea, Suiza y Yugoslavia (Darmastadter, c i t a d o 

en Freeman y Jahoda, 1 9 7 8 ) . El autor de e s t a s observaciones sugiere t r e s 

f a c t o r e s para e x p l i c a r e s t a s var iac iones? d i f e r e n c i a s r e f e r e n t e s a l c l ima, 

a l a importancia de l a s i n d u s t r i a s intensivas de energía y a l a e f i c i e n c i a 

de la conversión e n e r g é t i c a , dependiendo en gran p a r t e de l a p a r t i c i p a c i ó n 

r e l a t i v a del carbón y del p e t r ó l e o en e l consumo, por s e r más e f i c i e n t e 

la combustión de e s t e último. En todo c a s o , e s t a s observaciones sugieren 

una c o r r e l a c i ó n entre e l grado de madurez i n d u s t r i a l de l o s p a í s e s y l o s 
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requerimientos e n e r g é t i c o s de su u l t e r i o r proceso de crecimiento económico. 

Lo que es más importante, no e x i s t e n razones poderosas para c r e e r que en 

e l mediano y largo plazo no e x i s t a n amplias posibi l idades de mejorar sustan-

cialmente los procedimientos de conversión de l a energía y de l o g r a r ahorros 

muy s i g n i f i c a t i v o s en e l consumo de r e c u r s o s . Una de l a s estimaciones 

r e l a t i v a a l a posibi l idad de ahorro de energía tanto en e l uso como en l a 

conversión de l a misma en l o s países i n d u s t r i a l i z a d o s para los años 2000 

y 2050 l l e g a a l a conclusión de que e l margen de ahorro parece ser c o n s i -

derables en comparación con l a tecnología p r e v a l e c i e n t e hoy en Europa 

Occidental , de un quinto a más de un t e r c i o hacia e l año 2000, y de l a 

mitad a l a s t r e s cuar tas p a r t e s hacia e l año 2050, pudiendo l o g r a r s e 

reducciones aun mayores en comparación con la tecnología prevalec iente 

hoy en los Estados Unidos. En t a l sentido, l a s d i f e r e n t e s e x p e r i e n c i a s 

acumuladas por los Estados Unidos y Europa Occidental en e l d e s a r r o l l o de 

t ranspor te público , en e l consumo de energía en los automóviles, y en e l 

uso de energía en l a indust r ia y en e l s e c t o r doméstico y de los s e r v i c i o s , 

sugiere l a pos ibi l idad de e f e c t u a r cambios en l o s n i v e l e s de consumo 

e n e r g é t i c o de considerable magnitud. Estos cambios implican, naturalmente, 

a l t e r a c i o n e s más o menos profundas en l o s e s t i l o s de d e s a r r o l l o prevale -

c i e n t e s en esos p a í s e s . 

Escapa a los propósi tos de e s t e documento examinar l a s posibi l idades 

que ofrecen diversas fuentes a l t e r n a t i v a s de energía y sus implicaciones 

medio ambientales. Una primera conclusión parece c o n s i s t i r en l a importancia 

del carbón, que representa alrededor de l a mitad de l a s reservas conocidas 

de combustibles f ó s i l e s , para s a t i s f a c e r l o s requerimientos energét icos 

futuros del mundo. Otra conclusión se r e f i e r e a l a escasa contribución 

que, aparentemente, e s t a r í a n en condiciones de e f e c t u a r l a leña , e l e s t i e r c o l 

y la basura, pese a la importancia que su uso aun r e v i s t e en algunos países 

en d e s a r r o l l o , a s í como también e l p e t r ó l e o obtenido de arenas y esquistos 
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betuminosos, a l o s cuales algunas proyecciones han asignado mayores 

p e r s p e c t i v a s . Más importante aun son l a s reservas que cabe formular 

f r e n t e a l a contr ibución p o t e n c i a l de energía n u c l e a r , part icularmente 

de aquella basada en la fusión termonuclear, debido a que sus venta jas 

económicas son muy d i s c u t i b l e s , l a s inversiones y l a tecnología requeridas 

para e l d e s a r r o l l o de e s t a fuente es relat ivamente i n f l e x i b l e , l a s proba-

bi l idades de a c c i d e n t e s nucleares conllevan consecuencias imprevisibles , y 

su diseminación puede tener implicaciones muy graves en r e l a c i ó n con l a 

seguridad, l a p r o l i f e r a c i ó n nuclear y l a s l i b e r t a d e s públ icas . Un uso 

balanceado de una variedad de fuentes de energía , e n t r e l a s cuales se 

promueva deliberadamente e l uso de aquellas que pueden s e r más fácilmente 

controladas por la comunidad, parece e l enfoque económica y pol i t icamente 

más f a c t i b l e . Junto a aquel las consideraciones deben tenerse en cuenta 

l o s a f e c t o s e c o l ó g i c o s adversos que puede implicar e l d e s a r r o l l o de 

fuentes t a l e s como l a s mareas, l a producción de p e t r ó l e o a p a r t i r de 

l a s arenas y esquis tos betuminosos, y sobre todo de l a s fuentes n u c l e a r e s . 

Un aspecto fundamental para e l f lu ido funcionamiento de l a 

economía i n t e r n a c i o n a l e inc luso para la paz mundial se r e f i e r e a l a s 

d i f e r e n c i a s i n t r a r e g i o n a l e s en materia de p e r s p e c t i v a s de abastecimiento 

e n e r g é t i c o , y a l a s tensiones a que esas d i f e r e n c i a s pueden dar lugar , 

debido a l a posición dominante de los Estados Unidos y la Unión S o v i é t i c a 

en la o f e r t a de combustibles £ 6 s i l e s „ a l a vulnerabi l idad de A f r i c a y 

América Lat ina , y a l a l t o grado de dependencia del Sudeste A s i á t i c o . A 

e s t a conclusión l l e v a un c á l c u l o c o n s i s t e n t e en d i v i d i r e l tamaño de l a s 

reservas últimamente recuperables de p e t r ó l e o y gas n a t u r a l de cada una de 

esas regiones por sus necesidades e n e r g é t i c a s acumuladas hasta e l año 

2000, estimadas sobre l a base de la presunción de que hasta esa época 

e l consumo se e levará gradualmente hasta a l c a n z a r un volumen de 6 t c e 
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per c á p i t a ( c h e s s h i r e y P a v i t t ) . Según ese c á l c u l o , l a Unión S o v i é t i c a 

y Europa Oriental podrán c u b r i r sus propias necesidades por un f a c t o r 

de entre 30 y 50 . Los Estados Unidos podrán hacer lo por un f a c t o r de 

entre 15 y 26 . Las necesidades de China están c u b i e r t a s solamente por 

un f a c t o r e n t r e 1 . 4 y 3 . 6 . Europa Occidental , por un f a c t o r de entre 

2 y 5 . La posición de Afr ica y América Latina es más i n c i e r t a , y l a 

región más dependiente es e l Asia Septentr ional . 

De l a s consideraciones a n t e r i o r e s se desprenden algunas de l a s 

presiones a que se verán s u j e t a s l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s durante 

l o s próximos decenios, part icularmente l a s r e l a c i o n e s e n t r e los países 

desarrol lados y l o s países en d e s a r r o l l o , como consecuencia de los problemas 

e n e r g é t i c o s . Entre e s t o s problemas se cuentan la evolución de l a demanda 

global y de los prec ios de l o s recursos e n e r g é t i c o s , de los cuales dependen 

vitalmente l a s p e r s p e c t i v a s del d e s a r r o l l o económico y l a s necesidades de 

financiamiento de l o s países de la p e r i f e r i a ; l a s perspec t ivas de adoptar 

p o l í t i c a s c o n s e r v a c i o n i s t a s y e s t i l o s de d e s a r r o l l o c o n s i s t e n t e s con e l l a s 

en l o s grandes cent ros i n d u s t r i a l e s , lo que a t ravés de los patrones de 

producción y de consumo y de l a tecnología proveniente de e s t o s cent ros 

i n f l u i r á a su vez en l o s e s t i l o s de d e s a r r o l l o que adopten l o s países de 

la p e r i f e r i a , y por consiguiente en su posibi l idad de mantener un ritmo 

de crecimiento adecuado y de l o g r a r una d i s t r i b u c i ó n más i g u a l i t a r i a del 

ingreso; l a combinación de fuentes de energía que en e l mediano y largo 

plazo d e s a r r o l l e n los países c e n t r a l e s , y e l grado de concentración del 

poder y de l o s recursos f i n a n c i e r o s y tecnológicos requerida para 

d e s a r r o l l a r cada una de esas fuentes , l o que determinará un margen de 

decis ión de que dispongan a e s t e r e s p e c t o l o s países p e r i f é r i c o s ; l a s 

consecuencias medio ambientales del d e s a r r o l l o de cada una de l a s fuentes 

a l t e r n a t i v a s señaladas más a r r i b a , y o t r o s . 
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Conviene detenerse también en los problemas de o t r o s recursos no 

renovables, part icularmente l o s de origen mineral . La gama de f a c t o r e s de 

los cuales depende l a evolución de es tos problemas es muy amplia y no puede 

ser planteada aquí : l a disponibil idad de e s t o s recursos ; los c o s t o s , l a 

tecnología y l a concentración geográf ica de l a s a c t i v i d a d e s de exploración 

y e x t r a c c i ó n ; los requerimientos de l a s a c t i v i d a d e s mineras en términos de 

invers ión, t ransporte y comerc ia l izac ión ; l a organización de l a s a c t i v i d a d e s 

de procesamiento de l o s minerales;; e l uso f i n a l de l o s productos; l a s 

posibi l idades de conservación, s u s t i t u c i ó n y r e c i c l a j e , y los márgenes 

dentro de l o s cuales podrían modificarse los e s t i l o s de d e s a r r o l l o p r e v a l e -

c i e n t e s a f i n de adoptarse a l a disponibil idad de m a t e r i a l e s , son algunos 

de e l l o s . 

La demanda mundial de minerales ha c r e c i d o muy rápidamente a p a r t i r 

de 1900 y, muy en e s p e c i a l , de 1950. Así , por ejemplo (y en miles de 

t o n e l a d a s ) , l a de acero c r e c i ó de 28 .000 a 169 .000 y a 5 9 0 . 0 0 0 , r e s p e c t i v a -

mente; l a de aluminio, de prácticamente 0 a 1 . 5 1 0 y a 1 0 . 0 0 0 ; l a de cobre 

de 500 a 2 . 5 2 0 y 6 . 3 1 0 , y a s í sucesivamente. El ritmo de crecimiento de la 

demanda de esos 3 productos durante e l período de 1950 a 1970, por ejemplo, 

fue de 6.5%, 10.1% y 4.7%, en comparación con un ritmo de crec imiento de 

3.0%, 8.9% y 2.4% correspondiente a l período de 1925-1950 (Page, 1 9 7 8 ) . 

Contrariamente a lo que se supone, l a s a c t i v i d a d e s mineras es tán 

concentradas en los países i n d u s t r i a l i z a d o s . Sin embargo, dado que l o s 

países i n d u s t r i a l i z a d o s consumen considerablemente más m a t e r i a l e s que l o s que 

producen, p a r t í c u l a miente en e l caso de los Estados Unidos y l a Unión 

S o v i é t i c a , l o s países en d e s a r r o l l o desempeñan un papel importante en e l 

comercio i n t e r n a c i o n a l de minerales . Lo que es más, su papel como 

productores se ha f o r t a l e c i d o considerablemente de p r i n c i p i o s de s i g l o , 

en que era muy l imitado, debido a l a gran r e o r i e n t a c i ó n que han 

experimentado l a s inversiones hacia minas l o c a l i z a d a s en e s t o s 
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p a í s e s . Así , por ejemplo, e n t r e 1899 y 1974 l a p a r t i c i p a c i ó n de los 

países i n d u s t r i a l e s en la producción de h i e r r o , cobre y plomo disminuyó 

del 99% a l 63%, del 90% a l 56% y del 90% a l 71%, respectivamente, en 

tanto que l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s países en d e s a r r o l l o aumentó de 1% a 

37%, 10% a 44% y 10% a 29% en esos mismos rubros. Esta tendencia se ha 

acelerado en forma p e r c e p t i b l e en e l decenio de los años 70 , colocando 

en e l primer plano de l a s preocupaciones los problemas relacionados con 

l a nac ional izac ión de l a s ac t iv idades productivas , l o s regímenes adoptados 

por los países productores en materia de impuestos y r e g a l í a s , los 

a r r e g l o s para l a f i j a c i ó n de prec ios y l a comerc ia l izac ión de l o s productos 

y, en general , l a s modalidades adoptadas por l o s c o n t r a t o s entre l o s países 

productores y l o s i n v e r s i o n i s t a s e x t r a n j e r o s » 

La exigencia de mejorar l a d i s t r i b u c i ó n de los benef ic ios derivados 

de las a c t i v i d a d e s de e x t r a c c i ó n y procesamiento de minerales entre países 

productores y consumidores continuará presionando hacia l a búsqueda de 

nuevas formas de c o n t r a t a c i ó n entre ambos grupos de p a í s e s o e n t r e l a s 

empresas t ransnacionales y l o s países productores . Ciertamente, l a 

magnitud y o r i e n t a c i ó n de esas presiones dependerá del balance a que se 

l legue entre incrementar l a e x t r a c c i ó n de minerales y consumir menos 

r e c u r s o s , par t icularmente en los países i n d u s t r i a l e s que son l o s p r i n c i p a l e s 

consumidores. E l l o , a su vez, dependerá de l a evolución que experimenten 

sus e s t i l o s de d e s a r r o l l o . La cantidad de m a t e r i a l e s requerida para 

producir determinados bienes ha declinado en muchos casos con e l tiempo. 

La posibi l idad de reduci r e l consumo de mater ia les introduciendo economías 

en su uso parece mayor que l a s que podrían a b r i r e l r e c i c l a j e de m a t e r i a l e s 

ya u t i l i z a d o s . En todo caso , l a s posibi l idades de implementar con é x i t o 

p o l í t i c a s c o n s e r v a c i o n i s t a s parecen más i n c i e r t a s que l a de que e l 

d e s a r r o l l o de l o s c e n t r o s i n d u s t r i a l e s continué presionando sobre e l uso 
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de recursos minerales , aun cuando sea p r e v i s i b l e que e l ritmo de crec imiento 

de esas economías disminuya por un período bastante p r o l o n g a r e incluso 

sean imaginables cambios de c i e r t a s s i g n i f i c a c i ó n en sus e s t i l o s de d e s a r r o l l o . 

En suma, pues, e x i s t e una percepción cada vez más acentuada de que 

l a o f e r t a de recursos no renovables a bajos c o s t o s no s e r á s u f i c i e n t e para 

mantener y aún acentuar en forma indefinida los e s t i l o s de vida que hoy 

prevalecen en l a s sociedades i n d u s t r i a l i z a d a s ni para e l e v a r l o s n i v e l e s de 

vida en los países en d e s a r r o l l o , cuyos requerimientos en e s t e campo son 

c r e c i e n t e s , debido a que su p r i n c i p a l imperativo c o n s i s t e precisamente en 

a c e l e r a r su d e s a r r o l l o , y a l incremento de su población. Sin embargo, l a s 

pautas imperantes en materia de exploración y explotac ión de recursos 

na tura les han s ido hasta ahora inadecuadas. 

Las inversiones efectuadas en exploración han sido inadecuadas. 

Se han concentrado en unos pocos p a í s e s , que ya han sido obje to de un r e c o -

nocimiento bas tante exhaustivo y en donde l a s pos ibi l idades de encontrar 

nuevas fuentes de recursos son pequeñas, mientras e l r e s t o del mundo 

permanece práct icamente inexplorado. Cerca del 90% de l o s gas tos en 

explorac ión, durante l o s últimos años, se han r e a l i z a d o en los p a í s e s 

d e s a r r o l l a d o s . Esa d i s t r i b u c i ó n es i n e f i c i e n t e . Los países desarro l lados 

se esfuerzan por mantener esa pauta ya que desean preservar su independencia 

en materia de r e c u r s o s , y temen perder su c o n t r o l sobre esas fuentes , dando 

l a espalda a l hecho de que viven en un mundo cada vez más interdependiente . 

La explotac ión de esas fuentes a d i c i o n a l e s de r e c u r s o s , l o c a l i z a d a s 

en los países en d e s a r r o l l o , ha dependido fundamentalmente del c a p i t a l 

e x t r a n j e r o y de l a s empresas t rnansnacionales , l a s cuales han conducido 

sus a c t i v i d a d e s de t a l manera que han creado " e n c l a v e s " a i s l a d o s del r e s t o 

de l a economía y en poco o nada han contribuido a l d e s a r r o l l o de los países 

a n f i t r i o n e s , que son precisamente los p r o p i e t a r i o s del r e c u r s o . E l lo ha 

dado origen a una secuela de c o n f l i c t o s y tens iones . El reconocimiento 
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gradual de que l o s países en d e s a r r o l l o deben disponer soberanamente de 

sus recursos natura les ha tendido a d i s i p a r esas tens iones . Pero e l 

d e s a r r o l l o de l o s recursos na tura les de que dispone e l t e r c e r mundo 

requiere que l a comunidad internac ional no solamente acepte la soberanía 

de esos países sobre sus propios recursos sino también que presten más 

atención a l a forma que adopta e l financiamiento de esas inversiones ¡, a 

l a e s t a b i l i d a d de los mercados de productos b á s i c o s , a l d e s a r r o l l o de 

ac t iv idades encaminadas a l procesamiento de dichos recursos en los propios 

países productores y a l comportamiento de l a s corporaciones t ransnacionales 

que operan en ese campo. Ello supone, sobre todo, e l f o r t a l e c i m i e n t o de l a 

capacidad negociadora de l o s países en d e s a r r o l l o , l a cual debe basarse 

en l a d i v e r s i f i c a c i ó n de sus fuentes de financiamiento, en l a búsqueda de 

nuevas formas de a s o c i a c i ó n con e l c a p i t a l e x t r a n j e r o , de su progresivo 

c o n t r o l sobre l o s canales de comercia l ización de sus productos y de un 

c r e c i e n t e conocimiento técnico y geológico . Por l o demás, sólo aquel 

incremento de su capacidad negociadora l e s permit i rá obtener un balance 

adecuado e n t r e su i n t e r é s en d e s a r r o l l a r l o s recursos n a t u r a l e s de que 

disponen y l a necesidad de proseguir vina p o l í t i c a de conservación que 

at ienda a l a s necesidades del d e s a r r o l l o del país a la rgo plazo, prestando 

debida consideración a l o s requerimientos e c o l ó g i c o s . 

El es tablec imiento de una nueva r e l a c i ó n e n t r e consumidores y 

productores , en e l campo de l o s recursos n a t u r a l e s , permit i rá también 

r e v i s a r l o s c r i t e r i o s en que durante la rgo tiempo se ha asentado aquí 

l a p o l í t i c a de p r e c i o s . A f i n de p a l i a r los e f e c t o s del gradual a g o t a -

miento de sus propios recursos y su c r e c i e n t e dependencia con r e s p e c t o 

a productos importados, l o s países i n d u s t r i a l i z a d o s han desarrol lado una 

p o l í t i c a que l e s ha permitido obtener materias primas subsidiadas, basada 

en una concepción del c rec imiento económico y en un sistema de p r e c i o s 

que i d e n t i f i c a l a riqueza con l o s " f l u j o s " de bienes y s e r v i c i o s que 
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normalmente se c o n t a b i l i z a en el cómputo del producto nacional y excluye 

los " inventar ios" representados por la dotación de recursos natura les y 

de bienes c u l t u r a l e s que constituyen el patrimonio h e r e d i t a r i o de una 

sociedad. Es más, esos países han logrado hacer que e s t e último acervo 

forme parte de su propio " i n v e n t a r i o " , mediante diversos a r r e g l o s enca-

minados a asegurar su c o n t r o l sobre los recursos naturales de que dispone 

e l r e s t o de l a comunidad internacional . Mientras e s t o s conceptos económicos 

y e s t a s realidades p o l í t i c a s prevalezcan será d i f í c i l pensar en precios 

j u s t o s , e s t a b l e s y remunerativos para l a producción basada en l o s recursos 

naturales de que disponen l o s países en d e s a r r o l l o . Para c o n t r a r e s t a r 

e s t a s tendencias se requiere vina e s t r a t e g i a encaminada a acentuar la 

autonomía del desar ro l lo de l o s países p e r i f é r i c o s y a l o g r a r e l reconoci -

miento de que, dentro del sistema de prec ios , es necesar io considerar l a 

amortización de los recursos u t i l i z a d o s para la producción de esos bienes, 

tomando como base su valor de reposición, ya sea por l a v ía de la f i j a c i ó n 

de sus p r e c i o s , del establecimiento de impuestos o de una combinación entre 

e s t a s y o t r a s medidas. La inclusión del c o s t o de amortización en la 

f i j a c i ó n de los prec ios de los recursos naturales debería e fec tuarse de una 

manera no muy diferente a la que se apl ica tratándose de equipos o bienes 

de c a p i t a l . Keynes reconocía que e l " cos to de uso" debía a p l i c a r s e no sólo 

a es tos últimos sino también a l a s materias primas, ya que con e l l a s ocurre 

lo mismo que con los primeros, en donde "para d e c i d i r su e s c a l a de producción 

el empresario t iene que hacer una opción entre usar su equipo ahora o 

preservarlo para ser usado después". De es te modo, " l a decisión de u t i l i z a r 

los recursos naturales es considerada, por l o tanto , como s imi lar a la de 

d e s i n v e r t i r en e l rubro de bienes de c a p i t a l , mientras que la búsqueda de 

nuevas fuentes de recursos naturales es simplemente una forma de inversión" 

(Davidson, 1979; Mishan, 1971) . 
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En todo c a s o , t a l vez l a l e c c i ó n más importante que se deriva 

de l a s tendencias anotadas en materia de recursos no renovables c o n s i s t a 

en la inconveniencia de que l o s países en d e s a r r o l l o continúen centrando 

su e s t r a t e g i a e x c l u s i v a o principalmente en l a búsqueda de mecanismos 

para l o g r a r la e s t a b i l i z a c i ó n y e l mejoramiento de los p r e c i o s de sus 

productos bás icos de exportac ión, l a cual debe i r acompañada de e s t r a t e g i a s 

orientadas a promover e l d e s a r r o l l o de sus recursos n a t u r a l e s , que presten 

atención a l a s oportunidades que se abren para hacer lo bajo modalidades 

más favorables que en e l pasado, en un p r e v i s i b l e contex to de e s c a s e z . 

I n d u s t r i a l i z a c i ó n y d iv is ión in ternac ional del t r a b a j o . 

La i n d u s t r i a l i z a c i ó n ha sido e l p r i n c i p a l motor del e x t r a o r d i n a r i o 

ritmo de expansión económica que ha vivido e l mundo desde e l s i g l o pasado 

pero, muy par t icularmente , a p a r t i r de l a segunda postguerra . Como r e s u l t a d o 

de la divis ión del mundo e n t r e unos pocos c e n t r o s i n d u s t r i a l e s y un gran 

número de p a í s e s p e r i f é r i c o s a los cuales se reservó e l papel de suministrar 

l a s mater ias primas que necesitaban l o s primeros para proseguir su proceso 

de crecimiento e i n d u s t r i a l i z a c i ó n , d ivis ión cuyo establecimiento se aseguró 

mediante amplias operaciones c o l o n i a l e s , l a capacidad i n d u s t r i a l del mundo 

se encuentra muy desigualmente d i s t r i b u i d a , concentrándose en más de un 90% 

en l o s países c e n t r a l e s . Contra ese telón de fondo debe a p r e c i a r s e l a 

magnitud del desaf io que implica l a meta es tablec ida en l a conferencia de 

la ONUDI en Lima, en 1975p en e l sent ido de que a f i n e s del presente s i g l o 

l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s países en d e s a r r o l l o en l a producción i n d u s t r i a l 

mundial debería aumentar a l 25%. El cumplimiento de e s t a meta r e q u e r i r í a 

un proceso de r e d i s t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l de grandes proporciones. 
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Se entiende por redis t r ibución i n d u s t r i a l e l t ras lado de una 

industr ia e x i s t e n t e desde una l o c a l i z a c i ó n a o t r a en respuesta a f a c t o r e s 

de mercado o a una intervención gubernamental. No hay duda de que se t r a t a 

de un proceso que se ha inic iado y que incluso se e s t á desarrollando en forma 

cada vez más acelerada , como reacción a c i e r t o s f a c t o r e s que predominan 

en l o s c e n t r o s , entre los cvales se cuentan l a e x i s t e n c i a de costos de 

producción en aumento como consecuencia de l o s niveles s a l a r i a l e s que 

predominan en esas sociedades y de la magnitud del gasto público, tasas 

de rentabilidad decl inantes , menor inversión en esos países y reorientación 

de l a misma hacia o t r a s á r e a s , y l imitaciones derivadas de la necesidad de 

preservar o remediar e l d e t e r i o r o causado a l medio ambiente con l a s 

ac t ividades económicas, lo que conlleva l a adopción o b l i g a t o r i a de medidas 

para e l c o n t r o l de l a contaminación, que encarecen l a s inversiones respectivas. 

Como consecuencia de e s t o s y o t ros f a c t o r e s , ha ido tomando cuerpo 

en muchos c í r c u l o s la convicción de que la d is t r ibución de act ividades 

económicas entre los d i s t i n t o s países y, muy particularmente entre países 

desarrollados y países en d e s a r r o l l o , habrá de enfrentar una mutación 

profunda. Las r a i c e s e s t r u c t u r a l e s que parece tener e l cuadro recesivo 

e i n f l a c i o n a r i o que presentan las economías c e n t r a l e s , en un escenario 

de inestabi l idad c rónica , e s t a r í a estimulando ese proceso. Por e l l o desde 

muchos ángulos se señala que la aceptación de p o l í t i c a s de a j u s t e , y de sus 

c o s t o s , const i tuye e l pr inc ipal desafío que hoy enfrentan los países 

industr ia l izados ( i n s t i t u t e of Social Sciences , 1977? Evers, e t . a l . , 1977; 

Malmgrem, 1977; Katzenstein. 1977; Helleiner , 1977? Grunwald, 1978, y entre 

la l i t e r a t u r a latinoamericana, Villanueva8 1978; González, 1979; Donges 

e t . a . , 1979; Hill y Tomassini, 1979) . De hecho, e s t e proceso ya se ha 

iniciado en forma acelerada. 

Cabe añadir a es tos f a c t o r e s la e x i s t e n c i a de una s i tuación 

recesiva cuyas perspect ivas de recuperación parecen l e n t a s , con un nivel 
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de desempleo que d i f i c u l t a los cambios que habría que i n t r o d u c i r en esas 

economías» incluyendo l a automatización de un número c r e c i e n t e de procesos 

i n d u s t r i a l e s . La misma s i t u a c i ó n , a l i n c i d i r en l a rentabi l idad del 

c a p i t a l , inhibe la inversión y promueve la s a l i d a de c a p i t a l e s en busca 

de o t r a s l o c a l i z a c i o n e s más r e n t a b l e s . De e l l a se deriva también l a 

e x i s t e n c i a de ramas i n d u s t r i a l e s relat ivamente r e t r a s a d a s y sometidas a 

la c r e c i e n t e competencia in ternac ional de un número cada vez mayor de países 

en d e s a r r o l l o . Los problemas vinculados a l a disponibil idad y l a seguridad 

en e l abastecimiento de recursos n a t u r a l e s , part icularmente de origen 

e n e r g é t i c o , deben i n c l u i r s e en e s t e e s c e n a r i o . El hecho de que un elevado 

nivel de desempleo forme parte del síndrome anotado no excluye e l 

surgimiento de dudas a c e r c a de l a disponibilidad a largo plazo de mano de 

obra abundante y, sobre todo, b a r a t a , l a que hasta ahora fue suministrada 

por l a s migraciones. Los c o s t o s de preservación del medio ambiente, a 

que se r e f i e r e más adelante e s t e documento, es o t r o elemento c e n t r a l de 

e s t e e s c e n a r i o . Todos e s t o s elementos deben s e r apreciados a l a luz de 

la l e n t i t u d con que históricamente ha tenido lugar l a incorporación de 

nuevas t e c n o l o g í a s . 

Estas tendencias encontraron su c o n t r a p a r t i d a en la c r e c i e n t e 

d i f e r e n c i a c i ó n observable e n t r e los países en d e s a r r o l l o , y en l a emergencia 

e n t r e esos de un número cada vez mayor de p a í s e s en rápido proceso de 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n o de " d e s a r r o l l o intermedio". Durante los últimos años 

algunos países de Europa Meridional y Oriental 5 del Oriente A s i á t i c o y 

América Latina han desarrol lado rápidamente su capacidad para producir 

manufacturas altamente competi t ivas en los mercados mundiales. Este 

fenómeno, que alguna vez fue d e s c r i t o como " l a emergencia de dos o t r e s 

japones" en e l campo comercia l , e s t á adquiriendo cada vez mayor importancia 
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(Banco Mundial, 1979? Tomassini, 1 9 7 9 ) . En general , e s t o s países pueden 

d e f i n i r s e como aquellos en que l a producción i n d u s t r i a l , considerada como 

aquella que supera l a s primeras etapas del procesamiento l o c a l de l o s 

recursos n a t u r a l e s , excede c i e r t a proporción del producto in terno bruto 

y c r e c e más rápidamente que en los países ya i n d u s t r i a l i z a d o s , sea que 

e s t a producción se dest ine a l a exportación o a s u s t i t u i r importaciones. 

La c r e c i e n t e importancia de l a s manufacturas como porcenta je de sus expor-

tac iones t o t a l e s , e l v a l o r per c á p i t a de sus exportaciones de bienes 

i n d u s t r i a l e s y l a p a r t i c i p a c i ó n de "productos complejos" en e s t e t ipo de 

exportac iones , const i tuyen o t r o s tantos indicadores que contribuyen a l a 

def in ic ión de e s t o s p a í s e s , l o s que son v i s t o s por l o s países i n d u s t r i a -

l izados como competidores cada vez más s e r i o s en l o s mercados i n t e r n a c i o -

nales ( B a l a s s a , 1977; IBRD, 1979; Kahn, 1979? CEPAL, 1979? Tomassini, 1 9 7 6 ) . 

Como consecuencia de l a s tendencias anteriormente señaladas , e l 

esquema i n t e r n a c i o n a l de venta jas comparativas e n t r e p a í s e s desarrol lados 

y p a í s e s en d e s a r r o l l o se encuentra s u j e t o a cambios profundos. 

Estos cambios se manifiestan primeramente en l a e s t r u c t u r a del 

comercio i n t e r n a c i o n a l . Las exportaciones de productos manufacturados 

efectuadas por l o s países en d e s a r r o l l o han estado creciendo mucho más 

rápidamente de lo que se había previs tos la tasa promedio de crecimiento 

anual subió de un 12% en e l período 1960-1966 a un 25% en e l correspondiente 

a 1967-1973 , l o cual se compara con un 17% para e l caso de l a s naciones 

desarrol ladas durante e l último período ( B a l a s s a , 1 9 7 7 ) . En e l de América 

Lat ina , l a s exportaciones cíe manufacturas aumentaron 23 veces durante l o s 

dos decenios comprendidos entre 1955 y 1974, en c o n t r a s t e con un aumento 

de 11 veces para e.l mundo considerado en su conjunto. Por l o demás, l a 

competit ividad de l a s manufacturas producidas por los países en d e s a r r o l l o 

no solo se manif ies ta en los mercados i n t e r n a c i o n a l e s , s ino que e s t á dando 
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lugar a nuevas formas de s u s t i t u c i ó n de importaciones en sus propios 

mercados, s u s t i t u c i o n e s que e s t á n comprendiendo un número c r e c i e n t e de 

bienes de c a p i t a l y mater ia les i n d u s t r i a l e s b á s i c o s , de los cuales los 

países i n d u s t r i a l i z a d o s habían sido l o s p r i n c i p a l e s proveedores. El 

recrudecimiento del proteccionismo en e s t o s últimos p a í s e s , o t r o tema 

que escapa a los a l cances de e s t e documento, ha sido su respuesta f r e n t e 

a e s t e fenómeno. 

Al mismo tiempo, desde f ines del decenio pasado la p a r t i c i p a c i ó n 

de l o s países en d e s a r r o l l o en l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n mundial comenzó a 

incrementarse y a adoptar modalidades nuevas c o n s i s t e n t e en l a absorción 

de un número c r e c i e n t e de a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s anteriormente l o c a l i z a d a s 

en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , como l a s que se señalaba más a r r i b a . En e f e c t o , 

a p a r t i r de esa época l a s firmas i n d u s t r i a l e s de e s t o s últimos países 

comenzaron a compartir su producción con s u b s i d i a r i a s o empresas indepen-

dientes l o c a l i z a d a s en l o s países en d e s a r r o l l o , aprovechando l a s ventajas 

de que e s t o s disponían en cuanto a n ive les s a l a r i a l e s , imposit ivos , dispo-

nibi l idad de recursos n a t u r a l e s , regulaciones ambientales menos e s t r i c t a s 

o e l otorgamiento d i r e c t o de subsidios , con lo cual a l mismo tiempo 

disminuían sus r i e s g o s como consecuencia de una mejor d i s t r i b u c i ó n i n t e r -

nacional de sus a c t i v i d a d e s . Debido a e s t o comenzó a d e s a r r o l l a r s e un 

a c t i v o intercambio de los componentes y procesos requeridos para l l e g a r 

a l producto f i n a l en adición a l comercio i n t e r n a c i o n a l de l o s mismos. Esta 

nueva divis ión del t rabajo permite r a c i o n a l i z a r c i e r t a s indust r ias 

i n e f i c i e n t e s en l o s c e n t r o s y hace posible pronover l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n 

en l a p e r i f e r i a , dando lugar a l logro de mutuos b e n e f i c i o s , en concordancia 

con l a s tendencias que se señalaban en l a primera p a r t e de e s t e documento. 

Por o t r a p a r t e , l a r e d i s t r i b u c i ó n i n t e r n a c i o n a l de a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s 

contribuye a dar respuesta a l a tendencia p r o t e c c i o n i s t a en los c e n t r o s , en 
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l a medida en que l a s importaciones de productos i n d u s t r i a l e s complementarios 

encuentren menos r e s i s t e n c i a que l a importación de bienes f i n a l e s producidos 

en e l e x t r a n j e r o . Un ejemplo de e s t e fenómeno se encuentra en l a subcontra-

tac ión de firmas estadounidenses con s u b s i d i a r i a s mexicanass en 1975 e s t o s 

a r r e g l o s contr ibuían con más de 1000 millones de dólares a l a s exportaciones 

i n d u s t r i a l e s mexicanas, es d e c i r , con c a s i l a mitad del v a l o r de sus 

exportaciones t o t a l e s de manufacturas. 

De hecho, un proceso cada vez más importante de r e d i s t r i b u c i ó n 

i n d u s t r i a l e s t á teniendo lugar en los Estados Unidos y, en forma más 

a c e l e r a d a , en Europa (part icularmente en Alemania Occidental) y e l Japón. 

Las ramas en que e s t a tendencia es más n o t o r i a - e n l a mayor p a r t e de l a s 

cuales t i e n e e s p e c i a l g r a v i t a c i ó n l a natura leza contaminante de l a s 

a c t i v i d a d e s r e s p e c t i v a s - incluyen l a s i n d u s t r i a s pesadas ( s i d e r u r g i a , 

r e f i n a c i ó n , petroquímica y f e r t i l i z a n t e s ) y l a s i n d u s t r i a s contaminantes 

propiamente dichas , a saber , l a industr ia química y l a de l a pulpa y e l 

papel . La producción naval , metal mecánica y t e x t i l es tán siendo i g u a l -

mente desplazadas. Toda la i n d u s t r i a de transformación de mater ias primas, 

en general , e s t á siendo t r a n s f e r i d a fuera de p a í s e s como Japón y Alemania 

Occidental . Ya sea como consecuencia de l a s fuerzas del mercado o de 

decis iones gubernamentales, en donde l a s consideraciones medio ambientales 

t ienen un gran peso, no menos del 30% de l a s nuevas invers iones desde ahora 

hasta e l año 2000 se radicarán en países en d e s a r r o l l o , l o que representa 

un volumen de alrededor de 7 5 . 0 0 0 millones de dólares por año. 

Una de l a s consideraciones que e s t á de t rás de e s t e proceso c o n s i s t e 

en l a conveniencia de hacer un uso más r a c i o n a l de l a capacidad a b s o r t i v a 

del eaosistema a nivel mundial. Para que e s t a capacidad sea u t i l i z a d a en 

forma e f i c i e n t e , debe s e r concebida de una manera s i m i l a r a l a s venta jas 

comparativas que tradicionalmente han determinado l a d iv is ión i n t e r n a c i o n a l 

del t r a b a j o , como por ejemplo e l c a p i t a l y l a mano de obra. En o t r a s 



- 59 -

palabras , siendo l a capacidad de absorción del medio ambiente una condición 

n e c e s a r i a para e l d e s a r r o l l o de c i e r t a s ac t iv idades i n d u s t r i a l e s , e s t a s 

últimas deben ser d i s t r i b u i d a s tomando en cuenta no solamente l a s d i f e r e n c i a s 

r e f e r e n t e s a la dotación de c a p i t a l y de t rabajo entre los dis t intos países 

sino también su dotación n a t u r a l de capacidad de as imilac ión medio ambiental, 

definida como l a capacidad del medio ambiente natura l para absorver y 

n e u t r a l i z a r desechos i n d u s t r i a l e s (d 'Arge, 1 9 7 7 ) . 

En e f e c t o , es necesar io ampliar e l concepto de venta jas compara-

t i v a s . Tradicionalmente, e s t a s han sido definidas en términos de l a 

correspondencia e n t r e la dotación que posee un país de c a p i t a l y fuerza de 

t r a b a j o y l a combinación de e s t o s f a c t o r e s requerida para l a producción 

de l o s d i s t i n t o s bienes . Sin embargo, tomando en cuenta l a diversidad 

observable en cuanto a l a capacidad de absorción de desechos entre l o s 

d i s t i n t o s países a s í como l a presencia de regulaciones ambientales cada 

vez más e s t r i c t a s en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , parece n e c e s a r i o reconocer 

que la e x i s t e n c i a de "capacidad o c i o s a " en e s t e campo const i tuye en l a 

ac tual idad una venta ja comparativa. Esta v e n t a j a puede e s t a r vinculada 

a una mayor capacidad a s i m i l a t i v a ociosa o a l a e x i s t e n c i a de regulaciones 

menos e s t r i c t a s pero, en todo c a s o , parece e s t a r constituyendo un c r i t e r i o 

cada vez más importante desde e l punto de v i s t a de l a s decisiones sobre 

l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l . 

Las disposic iones del c lean a i r ammendments a c t aprobada por e l 

congreso de l o s Estados Unidos en 1970 const i tuye un buen ejemplo de 

regulaciones ambientales s u s c e p t i b l e s de i n f l u i r en l a l o c a l i z a c i ó n de 

nuevas i n d u s t r i a s . De acuerdo con esa l e g i s l a c i ó n , l a i n s t a l a c i ó n de toda 

nueva i n d u s t r i a requiere que l a Agencia para l a P r o t e c c i ó n Ambiental de 

l o s Estados Unidos declare que e l l a no implicará una forma de "degración 

s i g n i f i c a t i v a " del medio en que pretende e s t a b l e c e r s e . Ya sea que e s t a 

d isposic ión se i n t e r p r e t e como a p l i c a b l e a l a nueva i n d u s t r i a en p a r t i c u l a r , 
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ya sea e l n ive l global de contaminación er. cada zona (de manera que l a 

i n s t a l a c i ó n de toda i n d u s t r i a contaminante nueva obligue a l a el iminación 

o desplazamiento de o t r a s a c t i v i d a d e s de una capacidad contaminante s i m i l a r ) , 

e s t á determinando un considerable proceso de desplazamiento i n d u s t r i a l en 

l o s Estados Unidos. Este t ipo de regulaciones e s t á aumentando y» a l a vez, 

tornándose más e s t r i c t o en l o s países i n d u s t r i a l i z a d o s , como consecuencia 

del aumento de l o s desechos i n d u s t r i a l e s y de l a u t i l i z a c i ó n de l a 

capacidad a b s o r t i v a , a s í cono también de l o s c r e c i e n t e s costos de l a s 

tecnologías requeridas para c o n t r o l a r dichas emisiones o disponer de los 

desechos. Así , por ejemplo, l a l e g i s l a c i ó n aprobada en 1977 en l o s Estados 

Unidos incluye e n t r e l o s requerimientos medio ambientales l o s e f e c t o s 

e s t é t i c o s de l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s . 

La r e d i s t r i b u c i ó n de i n d u s t r i a s h a c i a l o s países en d e s a r r o l l o 

originada en e s t e t i p o de consideraciones envuelve indudables r i e s g o s para 

e s t o s úl t imos . Los standarás medio ambientales dados por l o s p a í s e s indus-

t r i a l i z a d o s pueden e l e v a r e l monto de l a s inversiones e implicar c o s t o s 

s o c i a l e s inaceptables para p a í s e s que se encuentran en l a s primeras 

etapas de su proceso de d e s a r r o l l o . Para países que poseen un grado 

considerable de capacidad a b s o r t i v a o c i o s a , la adopción de standards 

r e s t r i c t i v o s y sus correspondientes c o s t o s puede dar lugar a una asignación 

altamente i n e f i c i e n t e de sus r e c u r s o s . Lo a n t e r i o r no s i g n i f i c a , por o t r a 

p a r t e , que l o s países, en d e s a r r o l l o deban a c e p t a r indiscriminadamente todas 

l a s ac t iv idades contaminantes que tiendan a s e r e r radicadas de l o s países 

d e s a r r o l l a d o s , sino que„ muy por e l c o n t r a r i o , deben adoptar l a s decis iones 

r e s p e c t i v a s en cada caso dentro del contex to de una e s t r a t e g i a global de 

d e s a r r o l l o en que l a s consideraciones medio ambientales ocupan un lugar 

muy importante. 



3. Principales a l t e r n a t i v a s de los países en desarrollo 

En es te trabajo se sustenta que los términos en que t radic ional -

mente se plantearon las relaciones c e n t r o - p e r i f e r i a se han modificado 

significativamente a lo largo de los años 70 como resultado del surgimiento 

en un conjunto de problemas globales, que han estimulado e l proceso de 

transnacionalización experimentado por la economía mundial a p a r t i r del 

decenio pasado, y acentuado la interdependencia entre todos los países del 

mundo. Entre esos problemas, algunos factores medio ambientales ocupan un 

lugar muy destacado. Se sostiene también que es te proceso, a l poner de 

manifiesto la ex is tencia de l ímites a l crecimiento económico en los centros , 

podría contr ibuir a c r e a r conciencia de que esa relación de interdependencia 

no solamente se da entre los países desarrollados sino también entre estos y 

los países en desarrol lo . Gomo consecuencia de lo a n t e r i o r , e l mejoramiento 

de las relaciones entre ambos grupos de países se concibe cada vez más dentro 

del marco de la evolución de la economía internacional en su conjunto. No 

depende, por tanto, solamente de los programas específ icos de cooperación 

internacional puestos en juego por los países industrial izados. Depende 

también, y muy principalmente, de l a s reformas es t ruc tura les que éstos 

acepten introducir en e l sistema, con e l objeto de a b r i r paso a un desarrollo 

ecológicamente equilibrado y a una división internacional del trabajo más 

acorde con la nueva estructura de ventajas comparativas que e s t á esbozándose 

en el mundo, como consecuencia de los factores analizados más a r r i b a . 

De es ta conclusión se deriva, entre otros corolar ios , la noción 

de que el desarrollo de los países de la per i fer ia es tará cada vez más 

estrechamente asociado a l ritmo y la forma que adopte su integración en e l 

sistema transnacional. Esa integración entraña a l mismo tiempo riesgos y 

beneficios para e l l o s . Dichos países enfrentan e l desafío de encontrar un 

1_/ Las c o n s i d e r a c i o n e s que s i g u e n se basan en -un documento i n é d i t o de 
Osvaldo Sunlcel, t i t u l a d o : "Opciones de i n s e r c i ó n de l o s p a í s e s 
s u b d e s a r r o l l a d o s en e l s i s t e m a i n t e r n a c i o n a l " . S a n t i a g o , 1 9 7 8 . 
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equi l ibr io adecuado entre l o s cos tos que podría i n f l i g i r l e s ese proceso 

- e n t r e l o s cuales se cuentan l o s costos ambientales- y los benefic ios 

que podrían obtener de una p a r t i c i p a c i ó n más amplia» agresiva y d i v e r s i -

f icada en e l sistema. Estos c o s t o s y benefic ios desbordan»ciertamente, 

l a esfera económica. 

La sugerencia que se quiere dejar planteada a l término de e s t e 

documento c o n s i s t e en que e l proceso de integración de los países p e r i f é r i c o s 

en el sistema económico transnacional no acar rea necesariamente consecuencias 

puramente negativas o p o s i t i v a s ni responde, exclusivamente a l o s i n t e r e s e s 

o designios de aquellos países que ocupan una posición c e n t r a l en e l sistema. 

Se t r a t a , por e l c o n t r a r i o , de un proceso que posee un margen de ambigüedad 

considerable , desde e l punto de v i s t a de sus consecuencias para l o s países 

de la p e r i f e r i a , y f r e n t e a l cual és tos pueden asumir un papel pasivo o 

a c t i v o ( i g l e s i a s , 1 9 7 9 ) . Lo a n t e r i o r debería inducir a esos países a 

rechazar tanto una e s t r a t e g i a de integración indiscriminada en l a economía 

transnacional en formación, como una de aislamiento internacional o 

" d e s a r r o l l o separado", explorando l a perspectiva de a r t i c u l a r e s t r a t e g i a s 

de "par t i c ipac ión s e l e c t i v a " en e l sistema. E l l o supone l a posibil idad de 

combinar diversos grados de apertura y de intervención dentro de una gama 

de a l t e r n a t i v a s como la que se sugiere a modo general en e l s iguiente 

diagrama 

Intervención 
e s t a t a l + -

Apertura 
externa 
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En forma s implif icada, e l l o permit i r ía d i s t i n g u i r 4 t ipos de 

e s t r a t e g i a externas ( i ) apertura con intervención; (2 ) apertura s in 

intervención; (3 ) aislamiento (o protección) con intervención, y (4 ) 

aislamiento s in intervención. El concepto de intervención es u t i l i z a d o 

como e l e j e r c i c i o de la capacidad nacional - o del estado- para regular 

la apl i cac ión de l a e s t r a t e g i a . 

El margen de maniobra para l a apl icac ión de uno u o t r o t ipo de 

e s t r a t e g i a dependerá, obviamente, de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de cada p a í s , 

incluyendo e l tamaño y grado de desarrol lo de su economía, l a forma que 

tradicionalmente han adoptado sus re lac iones económicas ex ternas , su 

l o c a l i z a c i ó n geográfica y su d e s a r r o l l o s o c i a l e i n s t i t u c i o n a l , entre 

o t r a s . Es evidente que un país en desarrol lo cuya economía haya adquirido 

c i e r t a s dimensiones, cuente con un mayor apoyo r e l a t i v o en e l marco 

interno, posea c i e r t o grado de conglomeración i n d u s t r i a l , e s t é haciendo 

uso de economías de e s c a l a , cuente con un desarrol lo c i e n t í f i c o y tecnoló-

gico -aunque i n c i p i e n t e - propio, posea c i e r t o grado de d e s a r r o l l o s o c i a l , 

se apoye en un sistema i n s t i t u c i o n a l y f inanciero bien e s t a b l e c i d o , y haya 

desarrollado durante un periodo prolongado relac iones económicas externas 

con mercados e s t a b l e s y disponga de c i e r t o poder de negociación f r e n t e a 

t e r c e r o s , contará con un margen de maniobra muy superior a un país pequeño, 

que no reúna e s t a s condiciones y que tenga mayor necesidad de e s p e c i a l i z a r 

su economía en función de su l o c a l i z a c i ó n geográf ica , de sus recursos 

naturales o de su abundancia de mano de obra no c a l i f i c a d a , y cuyas r e l a -

ciones económicas externas sean altamente concentradas y, por lo tanto , 

vulnerables. 

Estas c a r a c t e r í s t i c a s , y l o s márgenes de maniobra consiguientes , 

no sólo dependen de la dimensión y e l grado de d e s a r r o l l o de cada economía 

sino también de su e s t r u c t u r a . Las diferencias observables en cuanto a 

la e s t r u c t u r a productiva y l a composición de l a s exportaciones de un país 



- 64 -

en desarrollo pueden ser explicados, en buena medida, por referencia a l 

tamaño de su población y a su ingreso per cápi ta . Otra variable que 

influye en este plano radica en su dotación de recursos naturales» 

"Si uno conoce e l ingreso per cápi ta , la población y l a dotación de 

fac tores (cuantificándola de alguna manera) para un país en desarrollo 

determinado, uno debería e s t a r en condiciones de a n t i c i p a r en forma 

valedera las c a r a c t e r í s t i c a s de la estructura productiva y del comercio 

e x t e r i o r de ese país , lo cual a su vez juega un papel c e n t r a l , s i bien 

no necesariamente determinante, en l a formulación de su p o l í t i c a 

económica internacional" (Díaz-Alejandro, 1977) . 

La forma de insersión internacional de cada país - y , por consi -

guiente, e l grado de autonomía r e l a t i v a de su respectivo proceso de 

desarrol lo- e s t á estrictamente conectada con las opciones que dicha 

sociedad adopte respecto a las restantes dimensiones en función de las 

cuales es posible c a r a c t e r i z a r su e s t i l o de desarrol lo , t a l como se i d e n t i f i -

caron más a r r i b a . 1 / Estas dimensiones se refieren a l ritmo y dirección 

de su proceso de crecimiento económico, a su grado de desarrollo s o c i a l , 

su estructura de poder, sus valores cul tura les y sus relaciones con e l 

medio ambiente. En t a l sentido, indudablemente una e s t r a t e g i a de 

part ic ipación a c t i v a , controlada o se lec t iva en e l sistema internacional 

s e r í a , a l mismo tiempo, l a más funcional o favorable a l a elección de 

opciones compatibles con los intereses específ icos de esa sociedad frente 

a cada una de l a s dimensiones mencionadas. 

Aplicando las diversas opciones susceptibles de ser adoptadas por 

los países en desarrollo desde e l punto de v i s t a de su e s t r a t e g i a externa 

a su posición frente a las consecuencias medio ambientales de sus relaciones 

Ver pág. 29 y también el documento a que se r e f i e r e la nota que 
aparece a l pie de dicha página. 



económicas internacionales y sus e s t i l o s internos de desarrollo es posible 

sugerir también l a exis tencia de cuatro a l t e r n a t i v a s . Para e l l o se 

u t i l i z a r á e l concepto de costos y beneficios derivados de su part ic ipación 

en un proceso de desarrollo transnacional caracterizado por severas presiones 

ecológicas» partiendo del concepto de que ese proceso envuelve a l mismo 

tiempo riesgos y oportunidades, como se señalaba más a r r i b a . Estas a l t e r n a -

t ivas serían l a s s iguientes : (1 ) aceptación de los costos y búsqueda de 

los beneficios; (2) aceptación de los costos sin búsqueda de los beneficios; 

(3) rechazo de los costos y búsqueda de los beneficios , y (4) rechazo de 

los costos sin búsqueda de los beneficios . Ciertamente es posible imaginar 

diversas formas de regulación de los costos medio ambientales inducidos en 

una economía por su integración en e l sistema transnacional, intermedios entre 

su aceptación o su rechazo. Lo que se quiere sugerir aquí es , simplemente, 

que ser ía d i f í c i l buscar los beneficios que podrían derivarse de una nueva 

división internacional del trabajo entre los países industrializados y los 

países en desarrollo sin que estos últimos incurran en algunos costos medio 

ambientales. La necesidad de regularlos , por su par te , se plantea prec isa -

mente en la medida en que se los t r a t e como costos y se reconozca que en 

c i e r t a s circunstancias pueden anular los beneficios derivados de la adopción 

de las nuevas formas de participación en el sistema. 

Las implicaciones de es tas a l ternat ivas desde e l punto de v i s t a del 

deterioro o de la preservación del medio ambiente de los países en desarrollo 

parecen c l a r a s . Desde e l punto de v i s t a de sus recursos naturales , e l l a s 

incidirán en la forma que adopte l a propiedad de esos recursos y en el 

peso r e l a t i v o y l a s formas de asociación que en este campo presenten los 

intereses nacionales y extranjeros ; en l a capacidad del país para retener 

una mayor o menor proporción de los beneficios derivados de l a s operaciones 

respect ivas , ya sea por l a vía de l a propiedad de e l l a s , por la vía f i s c a l 

o por otros medios; e l grado de procesamiento local de los recursos naturales 
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que se procure y la utilización que se haga de dichas posibilidades para 

completar la infraestructura industrial del país, su capacidad para 

participar en los canales de comercialización» en la fijación de los 

precios del producto, y su, disposición para participar en asociaciones 

de productores u otros esquemas internacionales adoptados para el mejo-

ramiento de sus precios o para el desarrollo del sector» En el campo 

de la industrialización, estas opciones dependerán del balance que 

predomine en cada país entre la protección a la industria nacional y la 

apertura externa; la magnitud y forma que adopte la presencia de las 

«apresas transnacionales en su economía y las modalidades de asociación 

entre el capital nacional y extranjero que prevalezcan en ella; el valor 

agregado que generen las actividades industriales basadas en acuerdos 

de comp1ementación, subcontratación u otros arreglos de este tipo con 

productores extranjeros, y la capacidad de su economía para generar una 

capacidad de desarrollo tecnológico propia a partir de actividades 

industriales provenientes del exterior, entre otras. 

Las decisiones nacionales concernientes al grado y 

forma de apertura que se desee para una economía y al balance de 

beneficios y costos que se busque en sus relaciones económicas externas 

-así como a su escalonamiento en el tiempo- dependerá del estilo de 

desarrollo que desee seguir cada país y a su vez influirá en la 

orientación futura del proceso. 
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