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PREFACIO 

El debate acerca dellDlpacto ambIental del 
comerCIO se ha caractenzado más por el calor de las 
diSCUSiones que por su clandad Tanto asl que nuestra 
comprensIón básica de las cuesttones centrales es aun muy 
hmltada En este campo el anallsls empmco es un producto 
parbcularmente escaso Sm embargo es mucho lo que esta 
en Juego 

En Expanslon sostemble del comercIO en Amenca 
Latma y el Caribe analzsls y evaluaclon, e Ford Runge y 
sus coautores hacen una reViSión de los temas cnttcos para 
la regtón lattnoamencana en referencIa a la relación entre 
comerCIO y medio ambiente, con el objeto de ofrecer una 
muy necesana evaluación empmca y de pohttcas El 
mforme comtenza con una diSCUSión sobre los cambIOS 
recientes en las pohttcas comerciales y se concentra en los 
lDlpactos sectonales de dichos cambIOS sus consecuencias 
ambIentales más probables y por ultlDlo en las 
oportunidades que eXisten para promover estrategias 
comerCIales más sosterubles 

Este mforme y los cuadros que lo acompañan 
proporcionan por pnmera vez un coOJunto de mdlcadores 
para evaluar los lDlpactos del comercIo en el mediO 
ambIente de la regtón Estas esttmaclones abarcan 14 
categonas de contamtnaclón relacIonadas con 8 sectores 
exportadores en 16 p81ses El anáhsls llama la atenclon 
sobre los sectores que ttenen los lDlpactos ambIentales mas 
grandes, a saber, metales básICOS sustanCIas qmmtcas 
mdustrtales y productos no metáhcos Aunque es probable 
que estos sectores generen "focos cahentes" en térmtnos 
ambientales no son los que se veran mas esttmulados por 
la apertura comercial El mayor creclIDlento ocurnra mas 
bIen en mdustrtas con un menor rastro ambIental mclmdos 
los texttles, los productos metallcos y los allDlenttclos 

La evaluación también pone en eVidenCia que los 
efectos ambientales del comercIo vanan amphamente en 
mtensldad y también en ubIcacIón geográfica EIlDlpacto 

VI 

general del comercIo sobre el medIO ambiente no es fácil de 
dlscerrur ya que depende de una vanedad de factores, entre 
ellos la efiCienCia con la que se asignan los recursos, la 
escala de prodUCCión, la composIción del producto, la 
tecnologta y fmalmente, aunque no por ello menos 
lIDportantes las pohtlcas En ulttmas, lo que determtnará SI 
la hberallZaclón del comercIo mejora el bienestar general 
sera la voluntad pohtlca de lIDponer dlsclplma normahva y 
de responsablhdad clvtl frente a los problemas ambientales 
Al ffilsmo tiempo las pohhcas comerciales debenan ser 
diseñadas con el fm de que se mtnlD11cen dichos problemas 

Runge y sus colegas vuelven repehdamente sobre 
el tema de que un mcremento del acceso de los productos de 
los paises en Vlas de desarrollo a los mercados de los p81ses 
desarrollados deben a verse acompañado por compromtsos 
por parte de los pnmeros de mejorar su desempeño 
ambiental Los autores creen que el comercIo puede ser 
aprovechado para promover el progreso tecnológtco e 
mstltucIOnal por Vlas que son complementanas tanto con su 
expanslon como con un desarrollo económtco sosteruble 

La hberallZacIOn del comercIo a todo lo largo de 
Amenca Latma contmuará por un tlempo SI bien la 
expansión de la producclOn puede mcrementar la escala de 
los problemas ambientales el creClIDlento econÓffilCO 
lIDpulsado por el comercIo generará la voluntad y los 
recursos para reducrr el desperdiCIO y la contammaclón 
Pero los beneficlOs netos de la expansIón comerCIal podnan 
mcrementarse slgnillcatIvamente SI la regtón relaciona el 
creClffilento que se produzca a través del comercIo con 
esfuerzos sosterudos por remediar los problemas 
ambientales Este mforme muestra algunos cammos para 
lograr esa relaCión 

WalterReld 
Vice PreSidente de Programa 
InstItuto de Recursos Mundiales 
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1. INTRODUCCION 

Este estudIo consldera los lffipactos amblentales de 
la hberahzaclón del comerclo en la reg¡.ón de Aménca 
Latma y el Canbe (ALC) en torno a cuatro preguntas 
claves 

• ¿Cuáles son los camblos más lffiportantes en las 
pohtlcas comerclales reclentes y como se reflejan 
en el desarrollo de esquemas comerclales 
reg¡.onales y subreg¡.onales así como en las 
pohtlcas naclonales? 

• A medJ.(la que camblan los patrones comerclales 
¿cuáles serán los lffipactoS sectonales sobre la 
composlclón y la tasa de consumo y producclón de 
los mstmtos recursos? 

• ¿Cuáles son algunas de las consecuenclas 
amb,entales probables de estos desplazarntentos y 
dónde plantean los desafios más grandes a los 
patrones sostembles de desarrollo econóffilCO? 

• Dentro de estos patrones camblantes ¿qué 
oporturudades tlenen los goblernos las 
orgamzaclOnes no gubernamentales (ONG) el 
sector pnvado y la comumdad mternaclonal de 
donantes para dtngrr tanto las mnovaclOnes 
mstltuclOnales y tecnológ¡.cas como las pohtlcas 
ffilsmas hacla una mayor sostemblhdad amblental? 
Específicamente, ¿cómo pueden las mnovaclones 
en los marcos normatlvos y las pohtlcas pubhcas 
mejorar la protecclón mstltuc10nal del medto 
ambiente, ffiltlgar la contarntnaclón en mdustrlas 
claves afectadas por las polibcas comerciales 
atender las cuesbones SaDltanas denvadas de 
nesgos ambientales en los sectores en expanslón y 
sostener la producbVidad en los sectores basados 
en recursos naturales? 

Las respuestas a estas preguntas se ven 
necesanamente hmttadas por la mcerttdumbre que rodea a 
los mmcadores econóffilcos y amblentales, y por el hecho de 
que muchos de los camb10s son aun muy reclentes Con 
todo, los fundamentos de las polítlcas, las concluslones y las 

recomendac10nes relatlvamente claras pueden gwar el 
desarrollo de estrateg¡.as comerclales más sostembles 

Nuestro estudIo se concentra en la manera en que 
la expanslón comerc1al puede faclhtar y complementar la 
sostemblhdad en la reg¡.ón de Aménca Latma y el Canbe 
(ALC) Este se basa en dos observaclones claves Pnmero 
el comerClO, tanto mtrarreg¡.onal como con el resto del 
mundo se está expanmendo ráp1damente, generando 
aumentos en los ruveles de mgreso per cáp1ta Segundo, este 
creclffilento hderado por el comerC10 creará desafios y 
oporturudades para la Calldad amblental y la conservaclón 
de los recursos naturales Los desafios surgrrán a partlr de la 
tasa y la modal1dad de extracc16n de los recursos en 
sectores como el agncola, forestal y pesquero yen 
mdustnas como la mmería, el petróleo y los allffientos 
procesados Pero tamblén eXisten oporturudades para 
responder a los desafios amb1entales en estos sectores, 
acrecentadas por los mgresos generados por el comerClO 
Además, la ehmmaclón de pohtlcas que mstorslOnan el 
comerClO puede por S1 ffilsma tener benefic10s amb1entales 
Fundamentalmente, tanto el comerC10 como el medto 
amb1ente se beneficlarán a partlr de la ehmmac16n de 
mstoTSlOnes ongmadas en el mercado y por fuera de él 
(gubernamentales) 

Un tema recurrente es el hecho de que un mayor 
acceso a los mercados puede verse vmculado a 
comprOffilSOS para mejorar el ruvel de las lDlclatlvas 
amb1entales, generando mcentlvos competltlvos que 
apunten al "verdeo" y a la armoruzac16n ascendente de los 
patrones de medtdas amblentales En parbcular, nos 
concentraremos en cómo el comerclo puede ser 
aprovechado para promover mnovaclones tanto 
tecnolÓgiCas como mstltuclonales que apunten a meJorar el 
desempeilo amblental en los p81seS de ALe Por ejemplo el 
desarrollo de tecnologías agrícolas que conservan agua o 
reducen la eroslón, los S1stemas de tratamtento de aguas 
seTV1das con petróleo o matenales bloI6g¡.cos, los procesos 
de refinac16n que capturen y rec1clen subproductos 
contarntnantes contnbuman todos a preverur la 
contarntnaclón en la fuente ffilsma Del lado mstltuclonal, 
una mnovac16n como la regenerac16n de bosques a través 
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de la certt:ficaclón de exportaciones es un ejemplo pOSible 
La cuestIón crítica es cómo relacionar estos procesos de 
mnovación con la expansión del comerCiO de una manera 
que sea complementana y no confhctiva 

Para anal1Z8.r este complejO conjunto de temas en 
la regtón de ALC identtficaremos cambiOS recientes y otros 
que se espera se produzcan en las pobticas comerCiales y 
macroeconórrucas regionales, herrusféncas y nacIOnales La 
pnmera tarea COnsiste en bosquejar estos cambIOS 
(mclwdos los esquemas comerciales regtonales tales como 
Mercosur y el TLC), y los probables Impactos de las 
medulas de ajuste estructural ejecutadas por los gobiernos 
nacionales Estas pobticas expansiVas del comerCiO tendrán 
efectos Importantes, aunque chferenciados sobre los 
sectores de mterés 

La segunda tarea consiste en concentrarse en los 
sectores y áreas geográficas donde la expansión del 
comercIO hace que sea más probable que SWJan desafios 
ambientales y oportunidades o donde los estándares 
ambientales podrtan tener Impactos comerCiales 
Importantes Comprender el sentido de la naturaleza y 
magrutud de estas cuestIones hará pOSible la tarea de 
establecer pnondades entre problemas alternahvos, asi 
como la identtficación, con algun mvel de preciSión, de 
áreas geográficas objetivo 

Por pnmera vez realiZaremos esttmaclones 
detalladas, pros por pais, de la contarnmación probable 
ongtnada en numerosos sectores de ALC, usando datos 
mdustnales y comerCiales de dos dtgttos 

La tercera tarea consistlrá en ldentdicar los puntos 
de rnfluencia más Importantes para las agenCias de 
desarrollo de manera que los esfuerzos de los gobIernos 
las ONG, el sector pnvado y otros puedan contnbwr a 
aumentar la complementanedad entre objetivos comerciales 
y ambientales Esto mclwrá tanto la rmtigaclón de los costos 
y la promOCión de benefiCiOS ambientales como el 
mejorarmento de las pobticas ambientales y comerCiales, 
concentrándose en la preparación de talleres, el desarrollo 
de bases de datos, la mvesbgaclón, el segulIDlento y la 
evaluación 

Nuestra metodologta es coherente con la que ha 
Sido desarrollada por la Organtzaclón para la Cooperación y 
el Desarrollo Econórmco (OeDE 1994) para la reViSión 
ambiental de acuerdos comerCiales y Viceversa Se basa en 
esfuerzos antenores (por ejemplo, Wmograd y otros 1993) 
de util1Z8.r el enfoque de 'respuesta al estado de presión" 
para realiZar estImativos sobre el Impacto del uso de la 
tierra en ALC extendtendo este tipo de análISIS al terreno 
del comercIo Esta metodología está dtseflada para mformar 
con la debida antiCipación a los responsables de la 
formulación de pobticas, acerca de algunas de las 
consecuencias probables de chferentes políticas 
comerciales con el fin de promover asi la mtegracl6n entre 
comerCiO y medio ambiente Una reViSión como ésta puede 
también ayudar en la formulación de opciones para atender 
preocupacIOnes ambientales, ya sea a través de 
estipulaciones de pobtlca comercial o de mecamsmos 
ambientales complementanos 
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2. ENFOQUE ANALITICO y EMPIRICO 

En las décadas de los ochenta y noventa la 
atenCIón mternaclOnal prestada a la deforestación la 
contammaclón de los recursos hIdncos y el cambiO 
clunátlco puso en eVidenCia el reconOC1ffi1ento creciente del 
1IIlpacto global que tlene el desarrollo econÓmICO asI como 
el agrav8ffi1ento del problema por causa de los nesgos 
ambientales mternaclOnales que trascienden las fronteras 
nacionales y afectan a los océanos, el arre y el cl1IIla 

Este reconOC1ffi1ento sugIere nuevas realIdades en 
materIa de normatlVIdad ambiental y sanltana, y de sus 
vinculos con el comercIo Cuando las nacIOnes mtercambIan 
bienes y serVICIOS también comercian en nesgos 
ambIentales y sanltanOS Estos nesgos son lo opuesto a los 
serVICIOS, es decIr son males ambientales y daños a la salud 
que se comercian a través de las fronteras nacIOnales Este 
comercIo en males y daños constltuye una fuente reciente de 
tensión en las negociaciones comerciales, reflejada 
exphcltamente en el acuerdo ambiental colateral al Tratado 
de Libre ComercIo de Aroénca del Norte (TLC) A medida 
que las naciones de Aroénca Launa y el Canbe 
experunenten con expansiones adicIOnales del comercIO 
regIonal, es muy probable que los temas ambientales 
alcancen una mayor prommencla ¿Qué líneas de causalidad 
pueden ser rastreadas a través de semejante compleJidad? 
Pueden dIscermrse dos En pnmer lugar están los 1IIlpactos 
ambientales de la expansión comercIal regIonal y 
heffi1sfénca En segundo lugar estan los efectos potenciales 
de los estándares ambientales sobre el comerCIO, así como 
la neceSidad de coordmar y armomzar el desarrollo de 
dichos estándares en aras de maxuruzar las oportunIdades 
de acceso a los mercados por parte de los exportadores de 
ALe 

2 1 Los Impactos ambientales del comercIo 

La OpoSICión a la hberahzaclón del comercIo ha 
hecho hmcaplé en sus 1IIlpactos negatIvos sobre la Calidad 
del medio ambiente, aunque con base en una cantldad 
hmItada de eVIdenCia En reahdad, los 1IIlpactos del 
comercIo sobre el medio ambiente vanan amplIamente, 
tanto en el grado como en la ubIcación geográfica, tal como 

lo demostraremos En agncultura, por ejemplo, eXiste 
eVidenCia de que la reducción de los subSIdios Y de las 
distorsIOnes del comercIo contnbuye a mItlgar los daños 
ambientales medIante la dIsmmuclón del uso de fertll1Z8Iltes 
y plagwcldas y el aumento de la efiCienCia en el uso de los 
recursos edáficos e hidncos (Runge 1987, Harold y Runge 
1993 Faeth 1995, Johnstone 1996) En cambiO en la regIón 
mdustnal frontenza de MéXlco l

, la InsUfiCienCia del ruvel de 
mverslones en sistemas de tratamIento de aguas serVIdas y 
ellffilnaclón de desechos pehgrosos ha creado sertos daños 
ambientales como consecuencia de las mverslones 
extranjeras Sm embargo, a medida que el aumento del 
comercIo mcrementa los ruveles de mgreso, tlenden a 
elevarse las eXigencias respecto a un medio ambiente más 
lunPlO, al tlempo que las nuevas restncclones normatlvas 
conducen a mnovacIones tecnolÓgICas ambientalmente más 
berugnas (Runge 1987, Grossman y Krueger 1995) 

Se pueden dIstmgurr cmco 1IIlpactos separados del 
aumento del comercIo en el medio ambiente sobre la 
efiCIenCia en la asIgnación de recursos, la escala, la 
compOSICión del producto, la tecnologIa y las pohtlcas El 
efecto general del comercIo sobre el ambiente representa la 
suma de estos 1IIlpactos separados, que pueden ser pOSItlVOS 
o negatlvos dependiendo del caso 

La efiCienCia en la tl.Jlgnaclón de recursos se da 
cuando los paises se especialIZan en la prodUCCión de 
aquellas cosas que hacen mejor y compran otros productos 
de otras naciones en lugar de tratar elaborar ellos mIsmos 
todo lo que necesitan El resultado es una asignacIón 
eficiente de recursos a ruvel global y el fomento a la 

I A éste se le denomma frecuentemente "sector de 
maqwladoras" Una maquilad ora es una planta de 
propiedad extranjera mstalada en MéXIco exenta de 
aranceles de 1IIlportaclón de materIas pnmas Sus productos 
termInados son exportados, también exentos de aranceles, 
con excepcIón de los correspondientes al valor agregado en 
MéXIco Ver Mallssa H McKelth, "The EnVIronment and 
Free Trade Meeung Halfway at the MeXlcan Border" 
Pacific Basm LawJournallO (1) 183-211 (1991) 
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protección del medio ambiente De acuerdo con esta teona 
de las ventajas comparatIVas, en la producción de bienes y 
servICIOS se emplearán más aquellos recursos que eXistan en 
abundanCia y no aquellos donde se presente escasez -- los 
cuales serán conservados--, creando asi patrones 
producuvos con menor tendenCla al desperdiCIO Esta 
opmtón es cuesuonada por los defensores de la leona de la 
dependencia, qwenes argumentan que las ventajas 
comparauvas conducen -- en el caso de paises que 
dependen de las exportaciones de productos báslcos-- a 
convertIrse en satélItes de econoffilas grandes como las de 
los Estados Umdos Qwenes sosttenen esta teoria han 
tendIdo a favorecer poliucas protecclomstas a mvel mterno 
en las que la prodUCCión nacional sustttuye las 
1lIl.portaclOnes del extenor 2 En la ulttma década, la mayor 
parte de la regtón de ALC ha abandonado la susutuclón de 
1lIl.portaclOnes en favor de pohucas comerciales más 
lIberales onentadas hacia la exportación Es generalmente 
aceptado que la apertura comercial en la reglón ha 
conducido a mayores mveles de creclffilento econóffilco que 
las pohhcas onentadas "hacia adentro", las cuales 
desperdICiaron recursos escasos en pos de la 
autosufiCienCia La mejor eVidenCia empmca del 
desperdIclO resultante de economias cerradas proViene de 
Europa Onental y la anugua Umón SoVléuca donde la 
autosufiCienCia se usó con frecuencia para Justúicar un 
proceso de destrucción ambiental generahzado (Boyd 
1993) Aunque menos dramáuco, también ha Sido 
sustanCial el daño ambiental resultante de la campaña 
1lIl.plementada por la Umón Europea para lograr la 
autosufiCienCia en la agncultura (Hartmann y Matthews 
1995) 

Una ve:z. aceptada la efiCienCia de asignación de 
recursos mduclda por el comercIo --SI se la compara con la 
que resultaria en su ausencia --, eXisten pocas dudas acerca 
de que la escala de la acUVldad econóffilca en un heffilsfeno 
sm comercIo seria mucho menor y, en este senudo, 
1lIl.pondria menos desgaste en el medto ambiente A medIda 
que el mcremento del comercIo aumenta el producto mterno 
bruto (Pffi) per Cáplta, {,daña la escala de acUVldad 
econóffilca el medIo ambiente en proporciones Idénhcas o 
slffillares? En térrnlnos generales, la eVidenCia mdIca que 
eXiste una relación no lmeal entre la escala de acUVldad 
econóffilca y el mvel de daños ambientales, sug¡nendo que 
otras :fuerzas mf1uyen sobre la manera en que el creclffilento 
del comercIo afecta el mvel de calIdad ambiental (Grossman 
y Krueger 1991, Lucas 1996) Entre ellas figuran la 

2Ver, por ejemplo, trabajOS antenores del actual 
Presidente de Brasu (Cardoso y Faletio 1975) 

composIción del producto, la tecnología y las deciSiones en 
matena de pohtlcas 

La composlclon del producto puede causar 
1lIl.pactos ambientales asociados con el comercIo cuando los 
aumentos en el Pffi conducen a desplazanuentos en la 
prodUCCión sectonal vmculados con ruveles de 
contaffilnaclón dúerenclales Este cambiO en la compOSICión 
sectonal del producto puede tanto neutralIZar como agravar 
algunos de los efectos de escala del creclffilento econóffilco 
a través del comercIo El creclffilento relauvo de sectores de 
baja o alta mtensldad de contaffilnaclón puede por lo tanto 
aumentar o dISffilnUlr los mveles de contaffilnantes per 
cáplta 

Las mnovaclOnes tecnologlcas pueden también 
afectar el medio ambiente a través del comercIo A medIda 
que se le asigna un mayor valor a la Calidad ambiental, se 
pueden desarrollar y expandIr mercados de tecnologías de 
prevención de la contaffilnaclón Estas tecnologías 
ambientales (trataffilentos de aguas servidas o reciclaje de 
matenales entre otras), pueden Ir acompañadas por 
cambiOS en tecnologías tradIcionales (tales como un 
desplazanuento hacia una slderurgta energéucamente más 
efiCiente y menos contaffilnante) que reducen el mvel 
general de reSiduos y nesgos asociados con procesos 
manufactureros 

Todos estos efectos ambientales del comercIo 
operan en el contexto de pollllCas gubernamentales, 
mclwdas las normas que defmen y cambian los "derechos a 
contaffilnar" o a no cortaffilnar Efecuvamente, sm estos 
cambiOS en los derechos de propiedad, muchos de los 
mcenuvos para alterar la índole y los métodos de 
prodUCCión en el senudo de reducIr el derroche y la 
contaffilnaclón serian mucho más débIles Mientras que el 
comercio puede fomentar una mayor efiCienCia en la 
asignación de recursos, los efectos negauvos de la escala 
del creclffilento econóffilco sobre el medIo ambiente se ven 
compensados por la compoSICión del producto y por la 
tecnología, pero sólo hasta el punto en que ese resultado se 
vea favorecido por el marco normauvo y de responsabilIdad 
clVll En ulttma mstanCla, lo que hará pOSible que la 
IIberaltzaclón acreciente el bienestar general es la voluntad 
poliuca para 1lIl.poner dIcha dIsclplma sobre las 
externalldades ambientales (Anderson 1992) 

La suma de estos efectos del comercIo sobre el 
medIo ambiente puede ser posluva o negauva, dependIendo 
del sector o del contaffilnante en cuesttón (Mufioz 1997) 
Esquemáucamente podemos pensar que el comerclO crea 
efiCienCias en la asignaciÓn, lo que a su ve:z. conduce al 
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crecumento econóffilco y al aumento en el PIB per cáplta, 
Junto con los efectos negauvos ongmados en la escala 
Estos efectos de escala pueden conducrr a mcrementos en la 
eXIgenCia de protección ambiental y de pohbcas para 
lograrla, contnbuyendo a lffipulsar cambiOS en la 
compOSICión del producto y en las tecnologIas de 
prodUCCIÓn, lo que a su vez. ruSffilfiuye las externalldades 
negauvas (Vease figura 1) Sm embargo, las fallas del 
gobierno en el desarrollo y aphcaclón de normas derechos 
de propiedad y legislación de responsabilidad clVll con 
frecuencia mterrumpen esta cadena de eventos En 
sItuacIOnes donde las eXIgenCias de protección ambiental no 
son expresadas o escuchadas, tal como ocurre en muchos 
paises de ALC, es poSible que los cambiOS de pohbcas que 
contnbuyan a mducrr cambIOS en composIción y tecnologIa 
no se produzcan 

Figural 
lmp~ctOi del t(Jmerdo $C)brt ~I mediO 
ambiente 

ComercIo <!> EfiCienCia en la asignación de recursos 
(+) 
<!> Crecumento en PIB per cáplta 
<!> Efectos de escala (-) ~ EXIgenCia de protecclOn 
ambiental 
~ CambiO de pohbcas <!> CambiO en la compOSICión 
(+) 
~ CambiO de tecnología (+) 

CLAVE 
+ Impacto ambiental poSIUVO 
- Impacto ambiental negabvo 

Esta era la slblaclón en MéXICO hasta hace poco 
uempo Sm embargo, una de las consecuencias más 
mteresantes y potencialmente más beneficIOSas del TLC ha 
S1(lo el haber ayudado a mducrr cambiOS msbtucIOnales en 
MéXICO y en el marco del Tratado Norteamencano de 
Cooperación Ambiental (Johnson y Beauheu 1996) Estos 
cambIOS ayudarán a desarrollar una normauV1dad ambiental 
más estncta y su aphcaclón tanto en MéXICO como en los 
Estados Umdos y Canadá Este proceso abre un nuevo e 
lffiPOrtante capitulo en la evolUCión de las respuestas 
mstltuclOnales a la mteracclón del comercIO con el medio 
ambiente (Runge y otros 1994 Vogel1995) 

2 2 Medidas ambientales y preocupaciones 
comerciales 

Una segunda lmea de causahdad en el vinculo 
entre comercIO y medio ambiente es ellffipacto de las 
normas ambientales mternas sobre el comercIo y su rol 
como formas enmascaradas de protecclOmsmo En buena 
parte de la región, ruchas normas están ausentes o no se 
aphcan y por lo tanto plantean relauvamente pocos temas 
relevantes Sm embargo, a medida que se desarrollan y 
aphcan nuevas normas, será 1mportante que ellas no 
lmpongan --en nombre de la protección ambiental mterna (y 
a veces mternaclOnal)--, cargas mnecesanas sobre 
mdlV1duos o empresas dedicados a exportar o 1mportar 
bienes y serVICIOS La pregunta pasa por 81 la norma 
ambiental se Justlfica pnnclpalmente como una forma de 
proteccIón ambiental necesana, o SI se trata de una 
restncclón encubierta al comerCIO, en cuyo caso los efectos 
dañmos sobre éste plantean amenazas mayores que los 
efectos ambientales benéficos (Hudec y F arber 1992, Runge 
Y otros 1994) A medida que la reglón de ALC vaya 
formulando pohbcas ambIentales, un mvel máxtmo de 
coordmaclón asegurará que los beneficIOS no sean 
superados por los costos mediante la reducción del 
comercIo ALC puede CapltallZar la ausencia actual de 
normas a través de la adopción de enfoques armórucos con 
otros paises de la región Además, los paises de ALC, en su 
cahdad de exportadores, pueden enfrentar lffipOrtanteS 
desafios para obtener acceso a los mercados de los Estados 
Umdos, creando mcenuvos aruclOnales para adoptar 
estándares "verdes", procesos de certrlicaclón y otros 
enfoques normauvos más elaborados como una forma de 
pohuca comercial estratégica 

2 3 Bases emplrlcas del estudiO 

Las bases empmcas de este estudto están 
constttwdas por cuatro perspecuvas pnnclpales Cada una 
de ellas representa un "corte" hgeramente dtferente La 
pnmera es sectonal los lffipactoS de la expansión del 
comercIo desde el punto de Vista de los sectores específicos 
En aquellos casos en los que la mformaclón ruspomble se 
considera confiable hemos mtentado detenrunar el 
mecamsmo más problable de mteracclón futura entre los 
lmpactos ambientales y la acUV1dad comercial sectonal así 
como las pnondades que pueden ser asignadas a un sector 
versus otro segun sea nuestro mvel de conocumento 

El segundo corte del vmculo entre comercIo y 
medio ambiente en la región son las diferenCIas 
geograficas Paises como Brasil o ChUe, por ejemplo, 
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enfrentan desafíos muy diferentes a los de paises pequeños y 
mucho más pobres como Guatemala u Honduras Es 
probable que las mteraccIones reglOnales entre comercIO y 
medIo ambiente tambIén dtfieran segun la regIón por 
ejemplo, la Cuenca del Canbe responderá al contexto de la 
IruclatIva de la Cuenca del Canbe (ICC), Aménca Central 
al del Mercado Comun Centroamencano (MCCA), mIentras 
que los paises del TLC o del Mercosur responden en 
relación con sus propIos acuerdos comerciales regIonales 
Es por 10 tanto lmportante dtferencIar en 10 posible a los 
países que aparecen a la vanguardia conceptual de las 
mteracclones entre comercIo y medIo ambIente y ver de qué 
manera los acuerdos regIonales pueden servrr como 
palancas para hacer que dichas mteracclones sean más 
complementanas 

Un tercer corte de estas cueshones tIene que ver 
con vanos temas recurrentes que probablemente sean de 
aphcaclón slmultánea en mulhples sectores y áreas 
geográficas y que confieren ventajas comerciales a 
mnovadores estratégIcos Aquí figuran tanto el tema de la 
armOnIZación ascendente eJemphficada por la expenencIa 
del AnálISIS de RIesgos y Puntos Cnhcos de Control 
(HACCP por sus mtclales en mglés) como 10 pertmente a 
la OrgaruzacIón InternacIonal de Estándares (ISO por sus 
mtClales en mglés) Otra de las cuenhones está relacIOnada 
con el desarrollo de un enfoque "sm arrepenturuentos" en el 

dtseño de pohhcas ambIentales en el cual las mnovacIones 
que se acometen son aquellas con mayor probabilidad de 
promover la SOsterubIhdad como un puntal para una rápida 
expansión del comerCIO Un tercer tema de mterés es la 
defiruclón y la asignación de derechos de propiedad en 
formas que promuevan los objetIvos de sosterubthdad 

Un últtmo corte mvolucra cuestIones de 
estructura y diseño normatIVos en las que las medIdas 
apropiadas de pohhca deben estar acompañadas por metas 
comercIales y ambIentales Estas se relacIonan con el sector 
pnvado, los gobIernos nacIonales y sus pohtlcas 
regulatonas, y las estrategIas de mvestlgacIón e mtClatlvas 
de salud pubhca En el área de transferenCIa de tecnologías 
también serán COnsIderadOS el fomento de aquellas que 
promuevan la prevención de la contamInación y métodos de 
prodUCCIón más sosterubles medIante la certtficaclón y el 
ecoetlquetado 

En conclUSión, el enfoque anahhco y empmco 
empleado en este estudto considerará los lmpactos 
ambientales de la expansión del comercIo regIonal y el 
potencial para una normahVldad ambiental más efechva 
exarnmando la regIón sector por sector, considerando áreas 
geográficas dtferentes, temas recurrentes de comercIo 
estratégICO y la estructura y dtseño normativos 



ExpanSIón sosteruble del comerCIO en Aménca Latma y el Canbe 7 

3. ANALISIS 

3 1 Cambios recientes en la politlca comercIal en 
paises latlnoamencanos 

En marzo de 1996, los rrurustros de comerCIO de 34 
nacIOnes del HemIsferio OCCIdental se reurueron en 
Cartagena, ColombIa, para trazar un Itmerano en direccIón 
a un Area de LIbre ComerCIO de las Améncas (ALCA) 
para en año 2005 La reuruón fue un mtento de 
reconcIlIacIón conjunta luego del CuasI pánIco creado por la 
devaluacIón del peso meXicano de diCIembre de 1994 A 
pesar de la devaluacIón, la InVerSIÓn extranjera dIrecta en 
Aménca Latma crecIó hasta alcanzar nuevos récords en 
1995 y 1996, Y se fIrmaron numerosos acuerdos bIlaterales 
y multIlaterales de lIbre comerCIO Un área hemIsfénca de 
lIbre comercIO corno ésta seria el bloque comerCIal más 
grande del mundo, abarcando un PIB combmado de más de 
7,7 bIllones de dólares y un mercado de más de 745 
mIllones de personas (Barnrud 1996 2A) 

A la base de los esfuerzos para fOlJar estos 
acuerdos en Cartagena se encontraban una SerIe de 
comprOmISOS mstItucIOnales por parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la OrgaruzacIón de 
Estados Americanos (OEA), y la COmISIÓn EconÓmIca para 
Aménca Latma y el Canbe (CEP AL) Estos eventos 
ocurrían al tiempo que ellInpulso hacIa la lIberalIZacIón 
comerCIal se desplazaba de Aménca del Norte hacIa 
Aménca Latma y el Canbe, como reflejO del fracasado 
esfuerzo de los Estados Umdos en 1995 por consegurr 
autondad negOCIadora por la "vía rápIda" para expandir el 
TLC con la mclusIón de ChIle Las oportunidades para un 
ALCA tambIén habian mejorado en 1993 a r81Z de la 
conclUSIón eXItosa de las negOCIacIOnes del TLC y de la 
Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y ComerCIO (GATT por sus lDlcIales en mglés) y 
el estableclffilento subsecuente de la OrgaruzacIón MundIal 
de ComerCIO (OMC), a la cual todos los mIembros 
potenCIales del ALCA pertenecen ahora 

En esta seccIón haremos una breve reViSIón de las 
fuerzas mstItucIOnales y macroeconómIcas que han 
condUCIdo a Aménca Latma a esta etapa de lIberalIZacIón, 
concentrándonos en los ultunos lOa 15 años Este telón de 

fondo es lInportante para comprender cómo pueden 
promoverse objetivos ambIentales y de sosterubilidad, un 
tema que será discutIdo más adelante en este estudio Se le 
dedicará especIal atenCIón al TLC, al Mercosur, al Pacto 
Andmo y a los factores que han contnbUIdo a la apertura 
eXitosa de muchas de las econOmIas de Aménca Latma y el 
Canbe, especIalmente desde 1990 No consIderaremos 
exphcItamente al Mercado Comun Centroamericano o al 
Grupo de los Tres (ColombIa, MéXICO y Venezuela), 
excepto en análISIS posterIores sobre cuestiones 
ambIentales 

Tratado de Libre Comercio de Amenca del Norte 
(TLC) 

El TLC, negOCIado entre los gobiernos de Bush y 
Salmas aprobado por el Congreso de los EE UU y fumado 
por el PreSIdente Clmton en 1993 fue redIseí\ado a raíz de 
la campaña preSIdenCIal de los Estados Umdos de 1992 
para que mcluyera acuerdos laterales en materias laboral y 
ambIental Aunque el acuerdo se caractenza por un largo y 
complejO conjunto de detalles sus rasgos generales son 
claros el TLC prevé la ehmInacIón progreSIva de todos los 
aranceles en tres cronogramas separados dependiendo de la 
sensIbIlIdad de los productos en cuestión Se han dIseí\ado 
estnctas reglas de ongen para eVitar que MéXICO se 
transforme en una plataforma exportadora Los cupos y 
restnCCIOnes cuantitativas, especIalmente en agncultura, 
serán convertIdos en eqUIvalentes arancelanos o ellffilDados 
de la mIsma manera que los aranceles Las restnCCIones a 
las mversIOnes se mItIgan en la mayoría de los sectores 

El Capitulo 22, Articulo 2205 contiene la 
cláusula de acceso" clave 

CualqUIer pais o grupo de paises puede acceder a 
este Tratado sujeto a los térrnmos y condiCIOnes 
que hayan podido ser acordadas entre dicho pais o 
paIses y la COmISIÓn [Norteamericana de 
ComerCIO], una vez se hayan aprobado de acuerdo 
con los procedIIn1entos de aplIcacIón en cada paIS 
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Esta cláusula no especmca los medios por los 
cuales chcho acceso se poslblllta o de hecho ocumrá Sm 
embargo, a medida que este proceso se va desarrollando, la 
eXistenCIa ffilsma del TI..C ha creado mcenuvos para que 
otros países de Amenca Latlna y el Canbe se preparen para 
acceder a él de tres maneras claramente dtferencIadas 
Pnmero, los p81ses de ALC tendrán razones para consolIdar 
las reformas econóffilcas necesanas Segundo tendrán 
mcenuvos para formar grupos subreglOnales tales como el 
Mercosur Tercero, tendrán razones para mcorporar 
elementos del TI..C en lo referente a medidas laborales y 
ambientales en estas agrupaclOnes naclOnales y 
subreglOnales, con el fin de facIhtar el "acopl8ffilento", 
cuando éste ocurra siempre y cuando estos aspectos del 
TLC sigan recibiendo apoyo del gobierno de los Estados 
Urudosl Las Imphcaclones parttculares de estas tendenCias 
para el medio ambiente serán exploradas más adelante 

Mercosur 

El Mercado Comun del Sur (Merco sur) es el pacto 
comerCIal regtonal más grande de Aménca Latma Está 
constItUido por Argentlna, Brastl, Paraguay y Uruguay, 
BollVla se ha mcorporado recientemente y Venezuela ha 
formulado una propuesta de mcorporacl6n A partlr de 
enero de 1995, el pacto ha establecIdo condiclOnes de 
comercIo hbre de aranceles para más de 8700 productos 
Sus orígenes más mmediatos pueden ser rastreados a los 
cambiOS slgruficauvos en poliucas econóffilcas de fines de 
la década del ochenta, especIalmente la decISIón del 
Presidente Menem de Argentlna de quebrar las preSlOnes 
hipennflaclOnanas de 1989 Y de prmCIpIOS de 1990 Ese 
año, la adIDlrustracIón Menem lntc16 un ampho programa 
de desregulación, pnvattzacIón, redUCCión de aranceles de 
Importacl6n, ehIDlnacl6n de tmpuestos sobre las 
exportaciones estableclffilento de la converttbilIdad del 
peso y un ajuste estructural del sector pubhco Estos 
esfuerzos condUjeron mexorablemente a una reonentaclón 
exportadora de las poliucas econóffilcas 

Los antecedentes históncos más profundos del 
Mercosur se remontan al Acta de AIDlstad entre Argentma y 
Brasll, firmada en 1986 por los Presidentes Alfonsm y 
Samey, segUIda por la Declaración de Buenos Arres en 
1990 Esta declaracl6n tuvo un alcance mayor que otros 

3 Los pnmeros dos puntos han Sido elaborados 
por Pastor (1995), el tercero es una adaptación de la 
observación de Pastor de que el TI..C esttmulará la 
cooperación en cuesttones pohucas (1995,72) 

comproffilsos prevIos para expandrr el comercIo Aslffilsmo 
mclUla un llamado expliCito a constItUIr un mercado comun 
y a adoptar comproffilsos especIficos para ehmmar los 
aranceles de importación en un período de 10 años, y para 
coordmar las polfucas macroeconóffilcas En 1991, este 
comproffilso fue expandido en el marco del Tratado de 
AsunCión para mclUlf a Paraguay y Uruguay, creando asl el 
Mercosur 

El Mercosur compromeM a los cuatro países a 

• Implementar reducciones lmeales mtrabloque de 
aranceles de importación, comenzando ellro de 
enero de 1994 El proceso se completó el 1 ro de 
enero de 1995 

• Ellffilnar las barreras no arancelanas dentro del 
bloque comerCIal 

• Alcanzar la lIbre crrculacIón de bienes y serY1CIOS 
mclwdos capital y mano de obra 

• Poner en prácuca un arancel externo comun 
(ABC) con un valor promedio de 35% al 31 de 
diCiembre de 1994 

• Coordmar pohucas macroeconóffilcas y 
sectonales mcluyendo las agncolas, mdustrtales, 
monetanas y fiscales 

• Adoptar una defiruclón comun de "regla de 
ongen cualqUier bien será considerado como 
"prodUCido por Mercosur" SI por lo menos el 50% 
de su valor fue creado o agregado dentro del 
bloque 

• Crear un mecamsmo para resolver disputas 

Estos comproffilsos de polfucas fueron 
respaldados por los cuatro presidentes democráucamente 
electos de Argentlna (Menem), Brastl (Collor), Paraguay 
(Rodríguez) y Uruguay (La Calle) A fines de 1994, el 
Protocolo de Duro Preto formalIZÓ comproffilsos 
adiCionales para la creación de una uruón aduanera 

En 1995, luego de que los Estados Urudos dieran 
marcha atrás en el tema de la extensión del TI.C para mclw 
a Chile Mercosur y CMe acordaron la creación de una 
zona de hbre comercIo a partlr de fines de 1996 Para el 
1 ro de Juho de 1996, Mercosur y Chile habían creado el 
"Grupo 4+ 1" Y una zona asociada de hbre comerciO, BohVla 
mgresarta al Mercosur el 1 ro de marzo de 1997 El 3 de 
Juho de 1996 se anunció el concepto de un nuevo Banco del 
Mercosur Mientras tanto se lntCiaron negociaclOnes entre el 
Mercosur y la Uruón Europea Algunos anahstas opman 
que, considerando su Capacidad relauva para expandtrse, el 
eje de una zona contlnental de hbre comerCiO será el 
Mercosur y no el TI..C 
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En conjunto, el Mercosur representa una econOInla 
de 1 bIllón de dólares (medula en térrnmos del PIB de 
1995) Y CasI 200 Inlllones de consurrudores, esto es, un 
octavo del PIB hermsfenco y el 27% de su poblacIón Las 
dos econOInlas más grandes del Mercosur Argentma y 
Brasll, se apoyan prmclpalmente en sus mercados mternos 
con aproXImadamente la Inlsm8 onentaclon comercIal que 
los Estados Urudos (vease el Cuadro 1) Chlle constItuye la 
Untca economía verdaderamente onentada a las 
exportaclOnes, con un índIce de apertura de 46%, 
comparado con un 15% para el MercosW" en conjunto y 
18% para los Estados Urudos EconoInlas estructw-almente 
cerradas como éstas ofrecen un potenCIal enonne para la 
expanslOn del comercIo tal como lo demuestran las 
evaluacIones comercIales cuantttattvas 

Pacto Andmo 

El 23 de Julto de 1990 el Presidente Bush anuncIó 
su mtenclón de llevar a efecto un paquete de medIdas 
comercIales para los países andInos sudamencanos esto es 
BohVla, ColombIa, Ecuador y Pero, con el fin de alentarlos 
a reducrr el culttvo de especIes productoras de drogas y su 

ClUtdl'61 

elaboracIón En este paquete se mcluyó la propuesta de un 
régtmen arancel ano preferenclal para ClertoS productos El 
Acta de Preferenclas Comerclales Andmas (A TP A por sus 
lntClales en mglés) que legIslaba dIcho régtmen fue 
aprobada por el Congreso de los EE UU el 26 de 
nOVIembre de 1991 y promulgada como ley por el 
Presldente Bush el4 de dIclembre de 1991 El ATP A fue 
tmp1ementada a parttr del 2 de Jullo de 1992, cuando el 
PresIdente Bush deSIgnó a BobVla y ColombIa como sus 
beneficlanos (USITC 1995) 

El A TP A es un programa arancel ano preferenCIal 
urulateral que reduce o ellInlfia los derechos aduaneros 
sobre productos elegIbles que sean tmportados dentro de la 
Junsdtcclón terntonal de la Aduana de los Estados Urudos 
Este régtmen arancelano tomó como modelo el del Acta de 
RecuperacIón EconóInlca de la Cuenca del Canbe 
(CBERA por sus SIglas en mg1és), pero comparte muchas 
caracteristtcas con el SIstema GeneralIZado de PreferenCIas 
de los Estados Urudos (GSP por sus lntclales en mg1és) 
Está preVIsto que los aranceles preferenclales del A TP A 
exprren a más tardar 10 afios a parttr de la fecha de su 
tmp1ementaclón efecttva, o bIen e13 de diCIembre de 2001 

DaÍOl mu~~ e ibdlm de allü*lai ewuomiaJ nlWkt:l1áleJ y hlóqnes; 1994 

P-aís- PlB .ExportacIones lmportacl.ones lA 
(MtUUS$) (Ml1tOS$) (Mt110S$) (%) 

Canadá 569949 161269 155311 

MéXICO 368679 56951 75425 

Estados Urudos 6737367 512397 689310 

TLC 7675695 730617 764890 

Argentma 275657 15108 21199 

Brasll 536309 44530 36741 

Paraguay 7606 820 2107 

Uruguay 14725 1 913 2773 

Mercosur 834297 62371 62820 

ChIle 50051 11658 11319 

Mercosur+Chtle 884348 74029 74139 

Fuentes PIB World Bank Atlas (1996) Exportaciones e tmportaclones DlrectlOn ofTrade Statlstlcs, IMF (1995) 
Nota A mayor mdIce de apertw-a (lA), mayor onentaclón exportadora 
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Unos 6000 productos (el comerCIO en servICIOS no 
está mclwdo) son elegibles para beneficIarse con 
reduccIones de derechos aduaneros en el marco del ATPA 
Con algunas excepcIOnes el A TP A extme de derechos 
aduaneros a todas las tmportaclones de artículos cultIvados 
prodUCIdos o manufacturados en 1m país desIgnado por ella 
Determmados bolsos de mano eqwpllJe guantes de trabajO 
e mdumentana de cuero de paises del A TP A pueden 
mgresar con tasas aduaneras reducidas A partrr de 1992, 
los derechos aduaneros aphcables sobre estos bienes han 
SIdo reducIdos en un 20% en cmco cuotas anuales Iguales 
Los artículos no elegibles para recIbIr tratamIento 
preferenCIal baJO el A TP A son prmclpalmente textIles e 
mdumentana, CIertOS tIpos de calzado algunos relOjes y 
componentes de relOjes y CIertOS azucares, Jarabes melazas 
y ron 

El ATP A cubre las nusmas 4300 categonas 
arancelanas cubIertas por el GSP y 1700 adIcIonales Los 
reqwsltos del A TP A son slffillares a los del GSP y muchos 
productos andmos pueden mgresar a los Estados Umdos 
hbres de derechos aduaneros baJO cualqwera de los dos 
programas El ATPA ofrece a los exportadores anclmos 
vanas ventajas sobre el GSP, especIalmente aquellas 
relacIonadas con el hecho de que sus reglas de ongen son 
más hberales que las del GSP 

Cambios undaterales de pobtlcu 

Además de los acuerdos henusférIcos, regionales y 
bIlaterales dIscutIdos antenormente, las nacIOnes de 

Ctuldro " 

AmérIca LatIna y el Canbe acometIeron numerosas 
reformas urnlaterales en sus polftIcas comercIales en las 
décadas de los ochenta y noventa Los orígenes de las 
pohtIcas macroeconónucas onentadas hacIa el hbre 
mercado se remontan al ejemplo de CbIle durante el 
gobierno de Pmochet. el cual comenzó en las décadas del 
setenta y del ochenta un ajuste estructural doloroso (y 
básIcamente autontano) que transformó a ese pais en una 
economía wversúicada y onentada a las exportaciones En 
1980 se habia propuesto el concepto de un mercado comun 
encamado en la AsocIacIón LatInoamencana para la 
IntegracIón en el Marco del Tratado de MonteVideo pero el 
contexto estaba caractenzado predonunantemente por 
gobIernos nuhtares que tmponian polítIcas propIas de 
econonuas cerradas y del modelo de sustItucIón de 
tmportaclones Las ImClatIvas de CbIle dIeron conuenzo a 
1m ataque contra el protecclomsmo eXIstente en ese pais 
desde la década del tremía, con sólo penócltcos ImCIOS y 
avances hacIa polítIcas más hberales (de la Cuadra y 
Hachette 1991) 

La ola de apertura comercIal que SlgwÓ mcluyó a 
BollVla y MéXICO en 1985, a Uruguay en 1987, a ArgentIna 
y Venezuela en 1989, Y a BrasIl, Ecuador y Pero en 1990 
(Vease cuadro 2) Otros paises tambIén han llevado a cabo 
reformas comerCIales hberales, pero su avance ha SIdo lento 
e mCIerto y hay msufiencIa de datos al respecto Entre ellos 
figuran Jam81ca y Tnrndad y Tobago en 1985 Costa Rica y 
Guatemala en 1986, Paraguay en 1989, Honduras en 1990 
y Panamá en 1991 

'IpoÍliOOau. ~nÚ$ d~ UJ>e~n d#l.OO$~en A.nWl'kaLatiDa 

País Periedo de liberailZaCt6n tt 

ArgentIna Juho 1989 - abnl 1991 
BobVIa agosto 1985 - febrero 1990 
BrasIl Jubo 1990 - JulIO 1994 
ColombIa septIembre 1989 - dICIembre 1991 
Ecuador mayo 1990 - agosto 1991 
MéXICO JulIO 1985 - dICIembre 1989 
Peru agosto 1990 - agosto 1991 
Uruguay JulIO 1987 - abnl 1992 
Venezuela febrero 1989 - Juho 1991 

Fuente Alam (1992) 
* Las fechas mdIcan el periodo de la lIberalIZaCIón, defirndo de manera que cubra la promulgacIón de las reformas comerCIales 
más lffiportantes 



Expansión sosteruble del comerclO en Aménca Latma y el Canbe 11 

Con excepción de Colombla y Venezuela todos 
los países que tmplementaron Wl proceso de hberallZaclón y 
que figuran en el Cuadro 2 enfrentaban severos problemas 
macroeconóffi1cos, por ello la hberallZaclón del comerclO 
era parte de Wla combmaclón de pohbcas que comprenruan 
la desregulaclón, la pnvatlZaclón y las reformas al sistema 
financiero El Cuadro 3 presenta Wla hsta de países de ALC 
el año en el que fueron llevados a cabo los esfuerzos de 
apertura y el dato de SI las medidas tmplementadas -- en 
oplnlón de analistas del Banco MWldlal (M1chaely y 
Papageorgtou 1996)-- consUtwan Wl paquete de poht1cas 
"fuertes" El Cuadro 4 presenta el desempeño exportador de 
la regtón durante episodios recientes de hberallZaclón No 
eXiste Wla tendenCia clara hacia Wl aumento del desempeño 

Cuadro 3 
Epblódkif ddlib~16n d"~.$ p~ «ALe 

exportador cuatro pruses muestan Wl aumento seiS 
muestran una dlsrnmuclón y dos no muestran nmgun 
camblO El Cuadro 5 presenta la tendencia de aumento del 
PIE en porcentajes anuales Tampoco en este caso surge 
nmgun patrón claro siete países muestran mcrementos y 
cmco muestran rusrnmuclón En WlOS pocos países, sm 
embargo -- entre ellos Behce, Nlcaragua y Tnrudad y 
Tobago--, la hberallZ8Clón prodUJO aumentos dramábcos en 
la tasa de mcremento del PIE El Cuadro 6 resume el 
desempeño comercial y las tendenCias en los años preViOS, 
contemporáneos y posteriores a la hberallZaclón Los flUJOS 
comerciales totales, considerando tmportaclOnes y 
exportacIOnes, se mcrementaron marcadamente en estos 
pruses, con algunas tmportantes excepciones mdtVlduales 

.Áfió.de:m~~ ¿B$ un pm¡Uéft ~~ dé pOlitwas1 
.País las medidas 

Barbados 1991 No 
Behce 1986 No 
Chtle 1974 Si 
CostaRlca 1991 Si 
El Salvador 1989 Si 
Guatemala 1991 Si 
Guyana 1989 Si 
Honduras 1990 No 
Jamruca 1991 Si 
Nicaragua 1991 Si 
OECS 1991 No 
Panamá 1995 Si 
Paraguay 1989 Si 
Tnrudad y Tobago 1990 No 

Fuente MtchealyyPapageorgtou (1996), WorldBank (1995) 
Notas La caracterlZ8Clón del proceso de hberallZ8Clón, asi como las deciSiones acerca de su mtensldad, están basadas 
fundamentalmente en oplnlones de econOffilstas del Banco Munrual y del BID en el prus Se han mtroducldo algunas 
modificacIOnes luego de consultar con otras fuentes fundamentalmente Edwards (1993) Alam (1992) y Papageorgtou y 
Mtchaely (1995) 
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Cwu1to4 
JHllmpdla el~rtado .. 4Ufamie .JII<Hlic>$ d~ Ilb~~nf p~ de ALC~ 

Cám.1'm~~fu ~JÓlt <h; Ij$e~ióue$encl PlB 

p$$ ~de P~.lQ$ 
Ubetahz¡j~iÓll do$ ~ ánt«lQt'eS 

Behce 1986 0,03 
Clule 1974 -0,01 
CostaRtca 1991 003 
El Salvador 1989 -o 10 
Granada 1991 -0,02 
Guatemala 1991 0,10 
Guyana 1989 0,15 
Honduras 1990 0,05 
Jamruca 1991 0,01 
NiCaragua 1991 0,37 
Paraguay 1989 0,17 
St K1tts y NeV1s 1991 -0,07 
Tnrudad y Tobago 1990 0,09 

Fuente MIchaely y PapageorglOu (1996), World Bank (1995) 
* PromedIos de sólo dos años 

CuadroS 
Crtdmt~to lid'. durat~-ep"QdW. <k lI.be~n.,.. ft.ALC 

Afj(). P.l'~m.edw @ Ia$ uw./lii.<)$ 
hb«áliutión ~guientéS 

0,15 0,03 
049 0,02 
0,13 0,01* 
-0,16 0,03 

° 0,01* 
-o 13 -0,01 
0,44 0,15 
0,21 -0,02 
009 0,04* 
-0,15 0* 
0,07 -0,14 
0,13 na 
002 -004 

< 

rtW.~dclPlB~anual) 

P.ais Mlo. Pmm«hd)«lt.>s 
1tbend~6n dosmiO$~ 

Behce 1986 -0,4 
Clule 1974 1,7 
CostaRtca 1991 5,0 
El Salvador 1989 1,8 
Granada 1991 4,5 
Guatemala 1991 3,6 
Honduras 1990 5,3 
Jamruca 1991 5,6 
Nlcaragua 1991 -5,5 
Paraguay 1989 3,3 
St K1tts y NeV1s 1991 5,8 
Tnrudad y Tobago 1990 -4,3 

Fuente MIchaely y PapageorglOu (1996) World Bank (1995) 
* PromedIos de sólo dos años 

Jdlndc p~ de ~ fr~$'iO! 
ltbmdltáCi(m ~ 

7,3 10,3 
01 1,8 
3,6 6,1 
1,4 4,4 
5,1 0,4* 
4,4 4,6* 
-0,6 3,3 
0,1 4,1* 

-10,6 1,8* 
7,0 2,1 
0,3 4,1 
0,8 0,8 
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(:Qadro-f 
V~ii4> ~~_"W (~bw ~«awlft nuj~ ~¡aM$ _~M ck 1981) 

'ft(l$.afiO! previO$ .. A!1ode 'Tté$.ri($po~ 

la Jiberalizad6.n hberaHzaeioo fi la 1iberllliz"ootón 

Tl' ,.) .,1 .. 1 +1 +"2 +3- T~ts T'l 

Argentma (F) Export -3,3 -15 O -12,1 17,1 26,4 -4,0 0,6 2,0 6,2 -0,5 
Import 44 22,6 11,8 -212 -10 1 -182 69,9 75,8 39,3 55,8 

BohVla (F) Export -3,3 -1,1 -6,1 -2,8 -10,0 17,5 3,8 12,6 6,0 11,3 
Import -18 O -44,0 10,7 -20,7 65,7 -11 8 8,5 -30,8 7,9 -11,4 

Brastl (F) Export 11,5 14,5 173 28 -7,7 4,9 12,9 nd" 3,4 8,9 
Import 4,6 -8,0 -7 1 28,8 13,6 7,4 -1,2 nd" 6,6 3,1 

Colombia (M) Export 17,5 31,S 24,S -4,3 39,9 13,4 15,6 13,2 20,5 14,1 
Import -0,3 -133 -1 S 13,9 -2,6 16,4 -7,1 50,3 14,2 19,9 

Ecuador(F) Export 10 -173 29,0 -8,8 -1,8 200 02 nd" 6,1 10,1 
Import -42 -46 -15,5 7,4 -10 3 31,1 4,6 nd" 8,5 17,8 

MéXICO (F) Export 15,8 12,7 25,7 9,1 -S 8 4,0 -12,9 -10,5 -6,3 -6,5 
Import -9,2 -379 -264 368 13,8 15,5 -233 14 18 -21 

Peru (F) Export 35 5,6 4,6 0,4 25,2 17,6 5,2 nd" 16,0 11,4 
Import -7,0 21,2 -5,0 -37,1 226 9,6 26,1 nd" 19,4 17,8 

Uruguay(F) Export 3,2 -107 -27 229 -5,9 100 73 79 48 84 
Import 13,0 10,8 -5,7 33,9 11,6 -1,9 1,8 4,0 3,9 1,3 

Venezuela (F) Export -7,0 -6,5 0,3 -14,7 60 15,4 8,3 -4,9 6,2 6,3 
Import 3,1 -7 S 4,1 12,8 -228 5,8 54,9 24,3 15,5 28,3 

TOTAL Export 4,3 1,5 9,0 2,4 7,4 11,0 4,6 3,4 7,0 7,1 
Import -1,5 -6,7 -3,8 6,1 7,9 6,0 19,4 27,81 13,0 14,5 

Fuente World Bank (1995) 
Notas F, hberahzac1ón fuerte, M, hberahzaclón moderada n d , no dtsporuble 
-TI es el cambio anual promedio en los flUJOS comerciales para los tres años preVios al de la hberahzaclón 
b Tl es el cambio anual promedio en los flUJOS comerciales para el año de hberaltzaclón y los tres subSIguIentes 
e T 3 es el cambio anual promedio para los tres años subSigUientes a aquel en que se mtroduJo la hberalIZaclón 
" No eXIsten datos comparables para estos paises en este penodo 

3 2 Impactos sectonales de la liberalIZación del 
comercIo 

Esta sección presenta una evaluación más 
detallada de los lffipactOS sectonales de las reformas 
comerciales regionales, hemtsféncas y nacionales en la 
región de ALC Pnmero calculamos las tendenCias de 
exportac1ón pais por pais para una vanedad de sectores 

manufactureros, con base en datos con un ruvel de precIsIón 
de dos dígItos de la ClasificacIón Industnal Internacional 
Estándar (ISIC por sus ln1Clales en mglés) Postenormente 
se ofrecen algunos descubrumentos básiCOS en cuatro 
sectores extracuvos claves agrícola, forestal, pesquero y 
mmeral Los lffipactoS partIculares de estos cambiOS sobre 
el medIO ambiente se dejan prmclpalmente para la sIguIente 
sección del estuWo Aquí solamente buscamos analIZar 
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desarrollos recientes para medir algunos de los sectores que 
probablemente expenmenten adelantos o retrocesos como 
consecuencia de desarrollos recientes en matena de 
pohucas comerciales 

TendencullI de las exportacIOnes por sector 

El análISIS en tomo a la sufiCienCia comercial de la 
regIón de ALC se reaItzó calculando los cambiOS ocurndos 
en las tendenCias exportadoras de vanos sectores Con base 
en los datos de la Orgaruzaclón de las Naciones Urudas 
para el Desarrollo Industnal (UNIDO por sus lnlclales en 
mglés), hemos calculado la sufiCienCIa comercial por país 
para los slgmentes sectores productos allffienbclOs textlles 
e mdumentana, productos madereros, papel e lffipresos, 
productos qUlIDlcos mdustnales productos no metáhcos' 
metales báslcos~ y productos metahcos6 

El Cuadro 7 muestra estas tendenCIas de las 
exportacIones en los penodos para los cuales se dlspone de 
datos Las tendenCias sectonales y nacionales no son de 
nmguna manera uruformes, sugmendo que los lffipactos de 
la expansión del comercIo vanan considerablemente En el 
análiSIS que sigue mostraremos cómo algunos sectores que 
son relauvamente baJOS en mtensldad de contamIDaclón han 
Sido afectados por la expansión de las exportaclOnes en 
comparación con sectores en que tal mtensldad es alta 
Además de estos sectores manufactureros claves 
wscubremos cuatro sectores extracbvos para los cuales los 
datos correspondientes al Cuadro 7 no se hallan 
dlsporubles 

Agncultura 

La prodUCCión agncola pnmana es uno de los 
sectores lffiportantes más afectados por un comercIo más 
hbre (tanto posluva como negauvamente) en la regIón Una 
de las mobvaclOnes más claras para la parbclpaclón de 

4 Los ejemplos mcluyen ceránuca, porcelana, 
VldnO, cemento, cal yeso y otros productos romerales no 
metáhcos 

s Incluyen merro, acero y metales no ferrosos 

6 Ejemplos de este sector mcluyen cubiertos, 
motores, muebles y accesonos, vanos upos de maqumana, 
productos estructurales, eqwpo eléctnco, artefactos 
eléctncos, vemculos automotores y aVlones 

ALC en la Ronda de Uruguay era la esperanza de que la 
hberallZaclón del comercIo agricola reducrria las barreras 
de acceso para productos agncolas y tropicales afectando a 
exportadores tales como Argentma Brasll Chl1e y 
Colombia Allnlsmo uempo MéXlco y buena parte de la 
Cuenca del Canbe han temldo ellffipacto del TLC sobre sus 
sectores agncolas tradIclOnales como el malZ blanco, aun 
cuando han recibido con agrado las oportunldades (aunque 
hmItadas por los acuerdos finales negOCIados) para acceder 
a los mercados norteamencanos de frutas, hortalIZas y 
plantas ornamentales 

Entre las COnsecuenCias lffiportantes del abandono 
de las polibcas de susbtuclón de lffiportaclOnes están las 
mverSlOnes y el progreso tecnolÓgiCO en los sectores 
agncolas y de allffientos especialmente en los paises del 
Mercosur Tomados en conjunto, estos sectores 
(considerando productos básiCOS y allffienbclOs fibras 
aceites vegetales y subproductos), representaron más del 
30% del PIB total en 1995 En Paraguay, el sector agncola 
pnmano por sí sólo representa el 26% del PIB total SI se 
agregan las manufacturas agromdustnales a los productos 
básiCOS ello representó cerca del 60 % del total del valor de 
las exportaclOnes de Argentma en 1995 Un estudio reciente 
(Cap l 996a) arroja algo de luz sobre la magrutud del 
potencial de creclIDlento neto del comerclO de productos 
básiCOS agropecuanos del Mercosur El Cuadro 8 muestra 
que el Mercosur, considerado como grupo, se encuentra en 
conwclones de exportar canudades slgruficabvas de todos 
los productos agropecuanos alli considerados Un eJerCICIO 
reciente de slffiulaclón realIZado para anallZar los benefiCIOS 
potenciales de la apertura confirma que es en el sector 
agncola donde el Mercosur está en condlclOnes de 
benefiCiarse más en su comercIo con los Estados Urudos 
(Dlao y Samwaru 1996) 

Un conjunto aun más detallado de evaluaclOnes de 
los lffipactOS de las pohbcas comerciales y agncolas en la 
región de ALC desde 1984 a 1994 ha Sido reaItzado por 
Valdés y Schaeffer (y vanos coautores), aUI se consideran 
Argentma, Brasll, Chl1e, Colombia, Repubhca DOIDlnlcana, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay, usando una vanedad de 
mwcadores de poIfbcas como herramientas de morutoreo 
(Valdés y Schaeffer 1995a-e, 1996a, 1996b) Aunque los 
resumenes de estos y otros descrubUlnlentos están 
contemdos en los estudios de Valdés y Schaeffer, la 
eVldencla general mdlca que los desplazannentos en la 
dirección de la hberallZaclón han redUCido los ruveles de 
protección para los productos agncolas lffiportables y por lo 
general han mcrementado las oportunldades (por ejemplo, a 
través de la reducción de lffiPuestOS), para los productos 
agricolas exportables 
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Una estunaclón dIferente de la respuesta del sector 
agropecuano a la lIberalIzación del comercIO, preparada 
por la Agencia de los Estados Urudos para el Desarrollo 
Internacional (USAID por sus lDlClales en mglés) (Bathnck 
y otros 1996), concluyó que el sector agropecuano está 
responwendo de manera dmánnca y posItIva a estas 
tendencIas en la reglón aunque los beneficIOs son 
capturados prmcIpalmente por los productores más grandes 
QUInce paises muestran mcrementos notables en la 
prodUCCión agropecuana Argentma, BolIVIa Brasil CInle, 
ColombIa, Costa RIca, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Jam81ca, MéXlco, Paraguay, Pero, Uruguay y Venezuela 
Los mcrementos más sIgruficatlvos en térrnmos 
porcentuales se dan en BolIVIa, CInle, Ecuador y Paraguay 
debido en parte a lo reducido de sus bases lDlclales de 
prodUCCión SI se las compara con las de p81ses tales como 
Argentma y BrasIl Las expenenclas altamente negatIvas en 
El Salvador, H81tí y NIcaragua son atnbwbles 
prmcIpalmente a conflIctos pobtIcos y SOCiales BaJO estas 
tendenCIas nacIOnales de produccIón se está desarrollando 
un conjunto más sutIl de procesos a ruvel subsectonal la 
mejora en el desempefl.o general de la agncultura está 
Siendo altmentada por desplazamIentos en la chreccIón de la 
elaboración de productos básiCOS de mayor valor en 
respuesta al creclffilento en las oporturudades 
mtemacIonales de comerclal1Z8CIón de carnes, frutas, 
hortalIZas y aceltes vegetales 

Entre las prmcIpales conclUSIOnes del estudIO de 
USAID se pueden CItar las sIguIentes 

• Aunque la prodUCCIón agropecuana en muchas 
economías de ALC no es tan dornmante como lo 
fue en el pasado, debe consIderarse aun como VItal 
para la formulacIón de estrateglas comerciales y de 
desarrollo porque (1) el sector agropecuano 
emplea una gran parte de la mano de obra, tanto 
chrecta como mchrectamente (2) las exportaciones 
agropecuanas son un componente sIgruficatIvo y 
en expansIón del total de mgresos de WVIS8S y (3) 
las fuentes alternatlvas de empleo para la gente 
desplazada de la actlVIdad agropecuana no están 
actualmente en expansión En suma, un sector 
agropecuano dmánuco podria proveer Importantes 
oporturudades de generación de empleo y 
estnnular el creclffilento econÓmICO 

• La partlclpacIón de los productos agropecuanos 
pnmanos en las exportacIOnes contmua en 
declIve, tanto dentro de los mercados de ALC 
como con el resto del mundo 

• La ImportanCIa relatIva de los productos de alto 
valor, tanto procesados como sm procesar, 
contmua en aumento 

• En práctIcamente todos los paises y grupos 
comerCIales, el grado de wversrncacI6n de las 
exportacIOnes está aumentando y probablemente 
contmuará haciéndolo e mclwrá un rango aun más 
ampho de productos básICOS y de otro tIpo 

• La prodUCCIón agropecuana total, la 
wversmcacIón y, en partlcular, las exportacIones 
agncolas de ALC se han benefiCIado claramente a 
partIr del proceso de mtegracI6n econ6IIllca del 
HeIIUsfeno OCCidental (Bathnck y otros 1996) 

ActiVidad forestal 

El sector forestal en la regl6n ALC le plantea al 
analista un dIlema SI bien las wstorslones econÓmIcas y 
ambIentales en el sector son bien conOCidas, muchos 
expertos tIenen chficultades para establecer una relacl6n 
causal chrecta entre los cambIOS en el sector y la apertura 
comerCial, esto se debe a que en la regl6n, la mayor parte de 
la elboracIón y el consumo de productos forestales ocurren 
mternamente Barbler y otros (1994) han enfamado, por 
ejemplo, que sólo el 17% del total de la prodUCCIón forestal 
trOpICal se usa con propósitos mdustnales el resto se 
consume como lefl.a y se desima a usos no mdustnales Del 
total de madera comerCIal prodUCIda por paises tropicales 
aproxtmadamente el 31 % se exporta como madera en rollo 
o productos, de manera que sólo el 6% del total de la 
prodUCCión de madera tropICal en rollo partlcIpa del 
comercIo mternaclonal La madera trOpiCal en si IIllsma 
representa una pequefl.a fraccI6n del mercado global de 
madera, comparada con lo que prOVIene de las zonas 
templadas Apenas un 15% del volumen total de madera es 
prodUCido en áreas tropicales, representando un 11 % del 
valor de las exportacIOnes globales 

Otros expertos wSIenten CItando eVIdenCIas recientes en 
torno a un mcremento en las exportaciones de maderas 
tropicales desde BrasIl a partlr de la década del noventa y de 
fuertes mverslones asiátIcas en las reglOnes amaz6mcas de 
BrasIl Guyana y Surmam (SlZet" 1996) Además, las 
concesIOnes pnvadas otorgadas por los gobiernos 
latlnoamencanos a COrporacIOnes mternaclOnales así como 
las concesiones mternas y plantacIones forestales, han 
despertado preocupacIón con respecto a la CapacIdad de 
sostener la prodUCCión y proteger el mecho ambIente en el 
largo plazo (USAID 1996) Sm embargo, análISIS aun más 
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CUa.dro7 
Tatd:t:!nda$ .J$~~~, .. p~Wbw~~ por~wr 

E~onelt Q()tnO paruClpáelÓn pór«mtual ~ la próducmón' tendei1c1á$ paraALC pul' ~ 

Prus .P«ÍOdo AUmentos T e'lrtllesl Madera l?'Pel#lm~ 
ind~WtIt 

Argentina 1993 14% 13% 1% 3% 
Behce 90 92 Baja (62 53%) Sube (20 29%) 
BohVla 8891 Sube (9 21 %) Sube luego baja (19 32%) 0% 
Clule 86-91 Estable (18%) Sube (2 9%) Sube (32-46%) Baja luego sube (33 38%) 
Colombia 8691 Sube (3 5%) Sube (13 36%) Sube luego baja (7%) Sube (8 12%) 
Costa RIca 86-91 Sube (7 11 %) Sube (27-43%) Sube (8 11%) Sube (8 10%) 
Ecuador 86-90 Baja luego estable (56 10%) Sube (1 5%) F1uctuanúl (21 34%) 0% 
El Salvador 1985 7"10 43% - 36% 
Guatemala 8588 Sube luego baja (9%) Sube luego baja (19 9%) Sube luego baja (22 15%) Sube luego baja (7 3%) 
Honduras 8588 Baja (9-6%) Estable 5% Baja (39 13%) Baja (3-2%) 
MéXICO 86-92 Baja (8-4%) Baja luego sube (41 S 1 %) Sube (36-50%) Sube-blYa-sube (9 13%) 
Panamá 8589 Baja (9 5%) Sube (20-43%) Sube (3 5%) Sube (2-4%) 
Paraguay 1991 56% 33% 5% 
Peru 86-88 Sube (8 22%) Sube (15 18%) Estable (1 %) BaJa (1-0%) 
Uruguay 86-90 Baja luego sube (26%) BaJa (57 51%) 0% Baja (7 5%) 
Venezuela 8592 Sube (1 3%) Sube (1-4%) 0% Estable 4% 

Cuadro 7 «(onUnu~lÑl) 

~ontS ~ patúClpáelÓnpot~ ~ lapt~ón: ten&m<aá$ pata ALC pur ~toc 

Pals Periodo .Productos. qulmlcos Productos no Metates bástcos. ~metaücos 
met:MlCO$ 

Argentma 1993 8% 3% 14% 8% 
Behce 90 92 Sube (54-58%) 
BohVla 88-91 - Sube (2 3%) 
Clule 86-91 Sube (7 10%) Sube luego baja (1 3%) Sube (48-62%) Baja (45 9%) 
Colombia 86-91 Sube (11 14%) Baja luego sube (8 12%) Sube (11 24%) Baja luego sube (5 11%) 
Costa RIca 86-91 Sube (1621%) Estable (16 15%) Fluctuante (24-27%) 
EcuadoI' 86-90 Fluctuante (1 16%) Sube (O 3%) Sube (O 2%) Sube (2-4%) 
El Salvador 1985 15% 8% 61 % 24% 
Guatemala 8588 Sube luego baja (15 8%) Sube luego baja (11 5%) Sube luego baja (11 2%) Sube luego baja (14-6%) 
Honduras 8588 Baja (4-3%) Sube (0-6%) Baja (6-5%) 
MéXICO 86-92 Baja (21 16%) Sube luego baJa (14-10%) Baja (22-13%) Sube (23-61 %) 
Panamá 8589 Sube (1-6%) Sube (11 22%) Sube (2 8%) 
Paraguay 1991 47"10 0% - 19% 
Pcru 86-88 Estable (10%) Estable (2%) Sube (44-97"10) Sube (3-6%) 
Uruguay 86-90 Sube (8 13%) Sube (7 13%) Baja (17 13%) Baja (9-6%) 
Venezuela 8592 Baja (60 50%) Baja (19 11%) Baja (61 38%) F1uctuanúl (4-7"10) 

Fuente FaethyMcGmms (1997) 
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Cuadl'OS 
Men~'t; ERlm~IiQ de u(:~ "'~terta ~a algUM$ prt>dUeWf ~um~ ddo 2000-

A:tgentma ara&! Me.t<lOSW' : 
Exceso deuferta eXfmO de oferta Producto lPl:«sode 

SaJO M«bQ. ~ demanda*' BIIJO ~ AlU> 

Tngo 6993 8943 15498 8800 -1809 143 6698 

Mruz 8307 10358 13978 2200 6107 8158 11778 

Soya 13531 15810 16348 550 12981 15260 15798 

Grrasol 4289 4678 5015 60 4229 4618 4955 • 

Carne b 720 995 2074 440 280 555 1634 

Algodón C 320 390 456 330 -10 60 126 

Papa 965 1429 2487 220 745 1209 2267 

Fuente Mercosur Agropecuano (1995), Rodríguez (1995) 
Nota Para slffipltficar el anáhsls se fonnu1ó el supuesto de que el exceso de oferta neto fmal es resultado exclUSIVO del 
desempeño de Argentma y Brasll La estlffiaclón de exceso de oferta se presenta para tres escenanos altemabvos baja, media y 
alta producbvldad de tecnologia de prodUCCión a ruvel de fmca en el año 2000 
• De este total, aproX1madamente 4 ffilllones de toneladas de granos serán exportadas como harma y aceite 
b Peso de carne faenada (usando un factor de conversión de 0,55 x peso VIVO) 
• Fibra mdustnal (usando un factor de conversión de 0,33 x peso de fibra en bruto) 

recientes han argumentado que los bosques son replantados, 
manejados y regenerados precisamente deb,do a su valor 
econóffilco comerCial, a menos que los derechos de 
propiedad sean meficaces en témunos de permttlr que este 
valor sea capturado por sus dueños (Hyde y otros 1996) 

En el caso de la madera tropical, Centro y 
Sudaménca prodUjeron el 36% de estos productos 
forestales en 1990 y consurnteron la mayoria mtemamente 
El Cuadro 9 presenta el comercIo de estos paIses en 
productos forestales en 1990 Aunque en ellos la 
prodUCCión ha Ido en finne aumento el consumo mtemo ha 
crecido aun más rápidamente como resultado del aumento 
de población y del ruvel de mgresos de manera que las 
exportaciones han caIdo en ténnmos reales y las 
lffiportaclones han crecido Por el lado de las exportaciones 
el comercIo se está desplazando de la madera en rollo y 
acerrada hacia productos con valor agregado Las 
proyecciones de tendenCias futuras, reSUffildas por Arnold 
(1991) sugieren que la fracción trOpiCal de toda la 

prodUCCión de madera dura contmuará dISrntnuyendo, que 
las exportaciones de madera el rollo y acerrada conbnuarán 
cayendo como consecuencia de que el consumo mterno se 
manbene alto, que los productos con valor agregado 
contmuarán desplazando a los troncos y la madera, y que las 
exportacIOnes de madera contmuarán generando mgresos de 
dIVisas InSlgnrticantes en comparación con otras 
exportaciones 

Basándose en una metodologia tomada de Hyde Y 
otros (1996), Steven Stone ha analIZado el factor costos y el 
cambiO de la base tecnolÓgica de la extracción de madera 
en el Amazonas braslleño entre 1990 y 1995 (Stone 1996) 
El encuentra que a medIda que la tenencia de la berra se ha 
establhzado y las áreas de bosques acceSibles se han 
redUCido el precio de los derechos de monte, reflejados en 
la remuneración pagada a los propletanos de la berra, ha 
aumentado más del doble, de US$84 por hectárea entre 
1990 y 1995, a US$193 en dólares de 1995 El resultado es 
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Cuadro' 
lJat~ t(lm~dftl"p:w4~f<w~ '1l*C)r(~tajt del t(lmnd$ total m p~ ~t(:alt* @ c~utroy Sudamiiriea$ 
1990 

~¡~ 
~ ~ =tMdiI 
.~~ .~ F~ 
~ ~ ~ 

País <t{ttl$8) (l~tJ$S} (l1fU$$) 

Costa Rlca 40020 21895 O 
El Salvador 21800 2725 O 
Guatemala 69410 18326 O 
Honduras 137921 31061 O 

MéXICO 403605 13884 O 
NIcaragua 10566 2569 O 
Panamá 76979 3988 O 
Tnrudad y Tobago 54396 458 O 

BohV1a 4060 22160 18100 
Brastl 299402 1 750981 1 451 579 
Colombia 104056 20060 O 
Ecuador 157834 24373 O 
Paraguay 13055 24971 11 916 
Peru 104914 2558 O 

Fuente Barbleryotros (1994), 274 

que los Clmlentos de la mdustna --la materia pnma barata-
están SIendo erosIonados Los datos de una encuesta de 
1995 mrucan que el precIO de la madera en rollo se ha 
mcrementado entre 10 Y 30 % desde 1990 Los costos del 
capItal tambIén han aumentado en ténrunos reales entre 20 
y 30% anualmente desde 1990 Ello ha redUCido las 
mverslones y las exportacIones de madera se han 
encarecido como consecuencia del mcremento en el valor 
del real brastleño Aunque la mano de obra pennanece 
relauvamente barata, los costos de transporte han 
aumentado a medtda que las empresas han temdo que 
desplazarse más leJOS para consegwr troncos, generando 
demanda de V1as más amphas y C8ffi1ones más grandes, así 
como el desplazanuento de maqumana de extraccIón hacia 
el mterIor del bosque, m1entras que los aserraderos se han 
relocahzado más cerca de la :fuente de la madera Al m1smo 
uempo, el costo del combustJ.ble aumentó, en térmmos 
reales el 8% entre 1990 y 1995 Con base en estos 
factores, la rentabilidad promedto para aserraderos 
pequeños ha c81do del 15 al 2% entre 1990 y 1995, con 
cerca del 20% del volumen de la madera aserrada destmado 
a la exportaclón Como reaccIón a estas tendenCias, Stone 
encuentra respuestas de tres upos básICOS aumentos en el 

"ht¡~ 
~OOMQ 

lmp~ ~~ p;!t~. ho4u$)$~CQInO-
totales ~ ~ ~de~DnlIS 

(¡(tU$$) {.li'fOSS} ~~ ~ 

2026 1457 2,0 1,5 
1200 550 1,8 0,5 
1626 1211 4,3 1,5 
1028 916 13,4 3,4 

28063 26714 1,4 0,1 
750 379 14 0,7 

1539 321 50 1,2 
1262 2080 43 0,0 

716 923 0,6 2,4 
22459 31243 1,3 5,6 
5590 6766 19 0,3 
1862 2714 8,5 0,9 
1 113 959 1,2 2,6 
3230 3277 32 0,1 

volumen de prodUCCIón mtentos de aumentar el valor 
agregado y aumentos en el tamai'lo del aserradero 

En resumen la expanslón general del comerClO y 
el aumento asocIado en el ruvel de mgresos que está 
ocumendo en toda la reglón probablemente tenga su 
lffipacto prmclpal sobre el sector forestal aunque de una 
manera mdrrecta Pnmero el aumento de mgresos y de 
poblaclón mcrementará el consumo mtemo, 10 que 
conducrrá a la reducclón de las exportacIOnes Segundo, una 
mayor demanda de uerra agrícola puede generar mcenuvos 
aruclOnales para desmontar bosques nauvos pero a costos 
más altos y con rentablhdad reduclda Tercero, el 
mcremento de volumen puede ser la respuesta de corto 
plazo, Junto con el mtento de agregar valor e mcrementar el 
tamaño del aserradero (Bmswanger 1991, Southgate y otros 
1991 Stone 1996) Por lo tanto, m1entras que en las 
SlguIentes seccIOnes consIderaremos cuestJ.ones de gran 
mterés relauvas al sector forestal, es tmportante reconocer 
que la poliuca comerclal puede frecuentemente ser 
relevante sólo de una manera mdrrecta operando a través 
de desplaz8ffi1entos de la demanda global o de mteracclOnes 
entre agncultura y acUV1dad forestal 
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Pesca y recurso. manno. y costero. 

El sector pesquero de la regtón de ALC es 
complejO en ténnmos de prodUCCIÓn, manejO y diverSidad 
de productos Este conuene los problemas generales de 
manejo asocIadOS con la naturaleza abierta del acceso a la 
mayor parte de los recursos pesqueros la muluphcldad de 
especies las mteracclOnes pez-ecosistema y la eXIstenCia de 
flotas pesqueras altamente mÓViles A pesar de los mtentos 
de la Conferencia de las NacIOnes Urudas sobre la Ley del 
Mar para ofrecer un régtmen legal adecuado al manejO de 
los recursos pesqueros, la mayoría de las pesquenas 
marmas permanecen sujetas a explotación a través del hbre 
acceso Algunas especIes mlgratonas tales como el atun y 
otras de "alta mar' -- que no están sujetas al control de 
nmgun estado costero -- crean drlicultades adicionales de 
manejO A pesar de que muchos recursos de alta mar están 
sujetos a acuerdos mternaclOnales, los recursos mismos son 
por lo general dtficlles de manejar porque se encuentran 
dispersos y se presentan comphcaclones para estudiarlos 
con algun grado de preciSIón Sm embargo los frutos del 
mar cumplen un papel Vital en la alimentación de la 
poblacIón mundial los peces proveen el 16% del total de 
proteína animal 

Dos aconteclmlentos de los ultlmos 1 S años han 
contnbwdo a crear los complejOS COnfliCtOS comerciales 
que enfrentan los mercados de frutos de mar en la regtón 
Uno de ellos es el estableclmlento de una Junsdlcclón de los 
estados costeros hasta de 200 rnlllas náuucas para la 
tOtalidad de los recursos ViVientes la Zona Economlca 
ExclUSiva (ZEE), en el marco de la ConferenCIa de las 
NacIOnes Urudas sobre la Ley del Mar (CNULM) de 1982 
Mientras la pesca SIgue SIendo un recurso de hbre acceso 
esta pnvattzaclón naclOnalllmltada permtte CIertO control 
sobre la cosecha y el manten1m1ento de las eXIstenCIas 
pesqueras Sm embargo, Wessells y Wallstrom (1994) 
observan que el efecto ha Sido el mcremento del comercIO 
mternaclOnal en frutos del mar NacIones que hablan 
cosechado antes su prOViSIón de pescado se conV1fÍ1eron en 
algunos casos, en Importadoras Otras nacIOnes que se 
encontraron con un exceso de oferta de pescado se 
transformaron en exportadoras Con el mcremento del 
comerCIO han ocurndo repetidos COnfliCtOS entre nacIOnes 
en tomo a barreras arancelanas y para-arancelanas y otros 
relacIOnados con el manejo de las pesquenas y las pohucas 
comerCIales mternaclOnales El comercIO de pescados y 
manscos (en peso total) se ha mcrementado como 
porcentaje de la captura total, de 33,9% en 1982 a 38 5% 
en 1989 (F AO 1989) Aun asl, el rol del comerCIO en la 
generacIón de problemas ambIentales en el sector pesquero 

es dtficll de dlscemrr en medio de todos los demás factores 
mvolucrados 

La pesca de ALC uenen cuatro elementos 
pnnclpales pesquerías para especIes altamente mlgratonas, 
partIcularmente el atun, pesquerías para cardumenes 
pelágtcos (especIes que se altmentan en la superfiCIe y se 
encuentran en grandes cardumenes), pesquerías para 
especIes demersales (que se alimentan en el fondo del mar) 
que se encuentran en las plataformas contlnentales 
extendidas, y las pesquenas costeras 

En 1991 Aménca del Sur fue responsable por 
aprOXImadamente el 15% de la captura mundial de 
pescados y manscos (F AO l 992b ) Para muchas nacIones 
de ALC, la pesca representa una fuente sIgruficauva de 
diViSas En ténnmos del volumen de captura, la pesca 
marma de la regtón está dornmada abrumadoramente por 
las capturas de Pero y Crule Entre ambos estos patses 
cosecharon más de 14 millones de toneladas en 1993, esto 
es, CasI un 80% del total de la captura de ALC 
Vrrtualmente toda la captura de Pero y Crule consIste en 
especIes uuhzadas para harma de pescado y uene un valor 
urutano baJO El mgreso bruto total de la prodUCCIón de 
estos dos patses era aprOXImadamente de US$14OO 
millones en 1993 

Las tendenCIas regtonales entre la década del 
setenta y la del ochenta (dejando de lado los cambIOS en 
Pero y Crule), pueden ser Ilustradas por los cambIOS en las 
clases de especIes cosechadas AproXImadamente la mitad 
de los mcrementos en la década del setenta correspondieron 
a la captura de especIes pertenecIentes a cardumenes 
pelágtcos El aumento en el volumen de captura durante la 
década del setenta se debIÓ pnncIpalmente al mcremento en 
los mercados de exportacIón de harma de pescado En la 
década del ochenta sm embargo, la captura de estas 
especIes decayó sIgruficatlvamente Las amphas 
fluctuacIones en la abundanCIa de especIes de cardumenes 
pelágtcos son atnbulbles en buena medula a los efectos del 
fenómeno de El NIño EsenCIalmente, aunque la captura 
total en la regtón (excluyendo a Crule y Peru) no se 
mcrementó sIgruficauvamente durante la década pasada si 
expenmentó un desplazamIento desde las especIes de 
cardumenes pelágiCOS hacIa las de mayor valor usadas para 
consumo humano A pnnclplos de la década del setenta las 
exportacIOnes netas de productos pesqueros desde paises 
dtferentes a Crule y Pero eran 1DSIgmficantes Para 1980 
hablan alcanzado ruveles supenores a 1,4 millones de 
toneladas 
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Las especIes altamente mIgratonas se desplazan a 
lo largo de vastas dIstanCIas en los océanos, a través de las 
ZEE de los estados costeros y, más allá de ellas, en alta mar 
Las pnnclpales especIes comercIalIZadas son el bornto, el 
atun de OJO grande, el atun de aleta azul, el pez espada y el 
atun de aleta amarilla La pesca comercIal del aleta amanlla 
y del pez espada utthza pnnclpalmente redes de bolsa, esto 
es, grandes redes que rodean a los cardumenes de peces 
Las capturas de atun en la costa pacifica de Aménca Lattna 
son mucho mayores que las del AtIánttco La captura 
lattnoamencana de atun está a cargo Casi en su totalidad de 
cuatro nacIones MéXIco Ecuador, Venezuela y ColombIa 

Las especIes de cardumenes pelágICOS están 
asociadas con comentes ascendentes que transportan 
grandes canttdades de nutnentes desde las proñmrudades 
del océano hacIa las áreas superfiCIales donde puede 
prodUCIrse la fotosmtesls Para Aménca Lattna la más 
Importante de estas comentes se da frente a las costas de 
Crule y Peru Esta era la fuente de la pesqueria más grande 
del mundo, UbICada en Peru y dediCada a una sola especie 
la anchoda, que alcanzó un pICO de 13,8 mIllones de 
toneladas en 1970 Esta pesqueria entró en colapso en la 
década del setenta, ruSrntOuyendo a un ruvel de menos de 1 
mIllón de toneladas y desde entonces se ha recuperado hasta 
un rnvel eqwvalente a la mItad de su pICO La anchOlta y la 
sardIna son extratdas CasI totalmente por buques con redes 
de bolsa proveruentes de Crule y Peru La captura de estas 
especIes y la del Jurel es utthzada CasI en su tOtalIdad para 
SU transformacIón en harma de pescado para la exportacIón 
El precIO es afectado por hannas sustItutas, como la harma 
de soya, y por la demanda crecIente de harma para el culttvo 
dellangostmo y el salmón DebIdo a su baJO precIO, el valor 
total de la captura en Chlle y Peru es de sólo U8$ 1300 
millones lo que eqwvale aproXtmadamente al doble del 
valor de la captura de atun, aunque la masa de pescado es 
vemte veces mayor que la de aquel 

En algtmas áreas la plataforma conttnental se 
exttende más allá de las 200 mtllas de la costa En Aménca 
Lattna, el área de plataforma conttnental extenruda más 
sIgruficattva se encuentra en las costas de Argenttna, 
Uruguay y hasta CIertO punto, Brasil Esta área ttene 
recursos ncos en peces de fondo tales como la merluza 
argenttna y la merluza polaca, asI como grandes eXistenCIas 
de calamar Las eXistenCIas de peces de fondo son 
capturadas pnnclpalmente por barcos rastreadores y hasta 
CIerto punto por palangres y otros aparejos de proñmrudad 
Los barcos usados por las nacIones no costeras son 
usualmente grandes y altamente móvtles, mIentras que 
aquellos empleados por los países costeros son 
generalmente más pequeños, aunque Argentma cuenta con 

una flota de buques factorla y congeladores en expansIón 
El calamar es capturado por eqwpos de superfiCIe desde 
buques de tamai'lo mediano La mayoría de los productos 
apuntan al mercado mternaclonal, dado que la demanda 
mterna en los países costeros es relattvamente baja 

EXisten mrucIos de que las eXistenCIas de merluza 
argenttna y merluza de la Patagorua (las dos pnncIpales 
especIes capturadas en las pesquerias de fondo) están 
actualmente Siendo explotadas al máxuno (F AO 1994) En 
algtmas áreas, tales como la Plataforma y la Penruente 
Patagórncas, las eXistenCIas de calamar han SIdo explotadas 
hasta ellirntte, en otras áreas se las explota hgeramente, 
parttculannente en las zonas costeras del nordeste de Brasil 
(FAO 1994) 

Aunque para muchos patses de ALC las 
pesquenas costeras pueden ser de menor valor que otras, 
estas eXistenCIas son cruCIales en témunos SOCIales Estas 
emplean usualmente el numero más grande de pescadores, 
así como tambIén aquellos asocIados con la mdustna 
pesquera como proveedores de matenales y eqwpo, 
procesadores, vendedores y rustnbwdores Las eXistenCIas 
cercanas a la costa mcluyen un gran numero de especIes 
Las más tmportantes, en témunos de valor, son las rustmtas 
clases de langosUnos La mayorla de las especIes son 
COnsumIdas mternamente, con la excepcIón dellangostmo, 
la langosta, el mero y el besugo, cuyo precIO mternaclonal 
es relattvamente alto Por lo general, las eXistenCIas costeras 
son extratdas más allá del punto de máxImo rendIrntento 
sosteruble El uso meficlente de las pesquerias costeras es 
resultado de la conruclón de hbre acceso y se marufiesta en 
la redUCCIón de las eXistenCIas y el derroche econÓmIco Las 
eXistenCIas costeras tambIén ttenden a ser el foco de 
conflICtoS entre pescadores pequeños y grandes Esto es 
parttculannente CIertO para las pesquenas de langostmo, 
donde los rastreadores en gran escala operan en los 
caladeros usados por los pequeños pescadores 

Mmerales 

La romeria es un sector exportador Importante en 
muchos países de ALC, entre ellos BoIlVla, Brasil, Chlle, 
Jamatca, Pero y Venezuela. Esta representa la fuente más 
Importante de ruVIsas para BohVIa, con U8$366 millones 
sobre un total de mgresos por exportacIones de U8$ 630 
mIllones en 1993 Jamatca, además del turIsmo, depende de 
las exportacIones de baUXlta. El pnnclpal rubro de 
exportacIón de BohVIa es el zmc, segwdo por el estaño, el 
oro y la plata La CorporacIón MInera BohVIana (Corntbol), 
en una sene de medidas recIentes para hberallZar y 
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reestructurar el sector, ha mcrementado las mverSlones, 
trabajando en nwnerosas empresas conJWltas con el sector 
pnvado e mverSlOmstas norteamertcanos 

La extracción de oro de depÓSItos superficIales es 
también Wl subsector clave, especialmente en el Escudo de 
Guyana, un cmturón de dlonta que se extiende desde 
Venezuela a través de Guyana, Sunnam, la Guyana francesa 
yel Amazonas brasueño Además de Brastl y las naciones 
del Escudo de Guyana, la mmerla de oro se desarrolla en 
BollVla, Colombia y Pero Brasu es actualmente el cuarto 
productor mundial de oro La prodUCCIón de oro uuhza 
mercuno para separar el metal preclOso del sedtmento y 
para formar Wla amalgama que se calIenta para producrr oro 
puro con la diSipacIón del mercuno en forma de gas, la 
relacIón de mercuno que mgresa al medIo ambIente por 
cada hbra de oro es aproxunadamente de 2 1 La mayor 
parte de la acUVldad mmera que uene lugar en el Amazonas 
está a cargo de "gartmperros , un grupo de WlOS 650 000 
buscadores de oro mdlVlduales que en 1992 extrajeron el 
48% de las 76 044 toneladas métncas de oro producIdas en 
Brastl Muchos de estos buscadores, expulsados de Brastl 
en 1990 luego de disputas con los Indios Yanomaml, se han 
remstalado en el lado venezolano del Amazonas 

El cobre es también Wl sub sector cnuco de la 
mmerla, especIalmente en el norte de Crule En 1990 el 
cobre representaba la rnttad del total de las exportacIones 
crulenas, en 1992 Crule prodUjO 1 94 rntllones de toneladas 
de cobre La explotacIón de este metal está concentrada en 
el norte del p81S y se halla parcialmente controlada por 
Coldeco, la compañia mmera de propiedad estatal En Pero 
se da una dependencia slrntlar en relación con las 
exportaciones de mmerales especIalmente mmeral de 
ruerro, alli las mverslones han crecido dramáucamente en 
uempos recientes La prodUCCión mmera de ruerro se 
mcrementó un 36,9 % entre 1993 y 1994 Además del 
ruerro, que representó 780 7 rntllones de toneladas métncas 
de la prodUCCIón peruana en 1994, el cobre SlgrufiCO 27,3 
rntllones t, el zmc 10,1 millones t, el plomo 2,7 rntllones t, 
la plata 657,4 rntllones de onzas y el oro 23 4 rntllones de 
onzas 

3 3 Impactos ambientales de la liberalIZaCión del 
comercIo 

Hasta ahora nos hemos concentrado casI 
exclUSivamente en las consecuencias nacionales y 
sectonales de la hberahzaclón del comercIo para las 
economias de la regtón Ahora nos dedicaremos al medIO 
ambIente Un hallazgo tmportante de nuestra diSCUSIón es 

que los complejOS vinculos entre comercIo y medio 
amblente es entre medio ambiente y comerCIO), no permtten 
hacer mferenclas stmples acerca de las causas del los 
problemas ambIentales de Aménca Latma 

Las estimaciones de Lucas hallazgos conjuntos 

Antes de considerar las eVIdenCIas especificas por 
sector para las regtones de ALC, necesitamos hacernos una 
Idea de los vmculos agregados entre el comercIo expandido 
y las dlstmtas amenazas a la sosterublhdad ambiental 
Reportaremos prtmero algWlos descubnrntentos a mvel 
agregado elaborados por otro analista y luego ofreceremos 
nuestro anáhsls sectonal detallado, basado en datos de dos 
dlgttos de la ISIC 

Lucas (1996) analIZÓ datos comparauvos entre 
p81ses para un vanedad de mdlcadores ambientales, estos se 
presentan en la pnmera columna del Cuadro lOe mcluyen 
datos para la regtón de ALC, pero tambIén de otros paises 
Dado que Lucas no analIZÓ la regtón de ALC por separado, 
reportamos sus hallazgos en forma agregada Lo pnmero 
que htzo este autor fue poner a prueba la proposIción de 
que la degradación ambiental acompaña al creclrntento del 
mgreso, medido por el PIE per Cáplta, basado en una "U" 
mverttda o funCión de "Kuznet" , en ella se rupotetlzaba que 
la contammaclón awnenta y luego dlSrntnuye con el 
aumento del mgreso Esta proposIción fue puesta a prueba 
usando datos del PIE, medido en dólares constantes de 
1987 para determmar SI la contammaclón se establhzaba y 
luego dlSmtnwa cuando se alcanzaban mveles de mgreso 
elevados En segWldo térmmo se puso a prueba -- en 
aquellas mstanClas en que las senes de uempo dlspombles 
lo haclan pOSible -- el rol del mcremento en el mgreso En 
tercer térmmo se esttmaron las consecuencias ambientales 
de una onentaclón exportadora del comerCIO, representada 
por la relaclón entre bienes exportados y el PIE total Esta 
vanable de mvel nacional es análoga a la fracción sectonal 
de exportaclOnes como porcentaje de la prodUCCión Se 
puso a prueba una vanable temporal de tendencia para 
datos de senes de uempo Para algWlos mdlcadores no se 
dlsponia de nmguna sene de uempo, así que solamente 
pudieron usarse seccIOnes transversales de mveles 
poblaclonales El Cuadro 10 muestra una porción de los 
resultados empíncos amphos de Lucas basados en SI el 
tmpacto de la vanable sobre el mdlcador ambiental era 
slgruficauvamente pOSIUVO o negativo en el senudo 
estadísuco 

Lucas rntdló pnmero el tmpacto de las emtSlones 
de CO2 para 113 paises La columna dos muestra que las 
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emlslOnes anuales de CO2 están asocIadas posItIvamente y 
en forma sIgruficauva con el PIB per CápIta para todos los 
casos excepto para los combustIbles liqwdos aumentando 
al pnnCIplO y luego wsmmuyendo una vez se alcanza un 
umbral Este umbral era mas alto que cualqwera de los PIB 
per Cáplta de los países en ese momento sugmendo que las 
emlSIOneS de CO2 aumentan con el mgreso per CápIta dentro 
del rango de ruveles de mgreso eXlstentes, aunque más 
lentamente en ruve1es altos El aumento del mgreso es 
lnSlgruficante como vanable mdepenwente Tal como puede 
verse en la columna cuatro, no eXlste nmguna asocIacIón 
posIuva entre las ennSlOnes totales de Cal y la relacIón 
exportacl0nesIPIB excepto en el caso del flameado de gas 
tal vez debIdo al aumento en las exportacIones de petróleo 
de la década de los setenta En el caso de los combusubles 
sóhdos la relacIón entre el COCIente exportaclonesIPIB y las 
emlSlOnes de Cal es negauva La columna cmco muestra 
aumentos de la mCIdencla en el uempo sobre las emlSIOneS 
de CO2 de los combustIbles gaseosos y la fabncacIón de 
cemento, y wsmmucIones del flameado de gas 

El sIgwente conjunto de mwcadores está basado 
en la manufactura de productos tÓXlCOS e mtensIvos en 
contammacIón, las regreSIones se hacen sobre las mIsmas 
vanables mdepenwentes PIB/cápIta creclffilento del 
mgreso, exportaclOnesIPIB, y tendenCIa temporal Las 
vanables depenwentes mclwdas en el Cuadro 10 son 
hberacIón total de tÓXlcoS en todos los medIos 
contammacIón de agua medIda por la demanda biOlógIca de 
oxigeno (DBO), contammacIón del arre medIda por la 
canudad de partlculas en suspensIón, y S02 El ruvel de 
mgreso (PIB/cáplta) es sIgruficauvo sólo como expbcaclOn 
de la hberacIón total de tÓXlCOS El aumento en el ruvel de 
mgreso no consutuye una vanable mdepenwente 
sIgruficauva El grado de apertura, medIdo por el COCIente 
exportaclOnesIPIB, es sIgruficauvo y pOSIUVO para exphcar 

la lIberacIón total de tÓX1COS pero es sIgruficauvamente 
negauvo en relacIón con la demanda biOlÓgIca de oX1geno y 
la canudad de particulas en suspensIón, sugmendo que la 
contamInacIón del agua está mversamente relacIonada con 
el grado de apertura Las tendenCIas temporales muestran 
un mcremento pOSlUVO y sIgruficatIvo en el total de 
lIberacIón de tÓXlCOS y partlculas en suspensIón sugmendo 
que algun upo de efectos de escala puede estar operando en 
relación con estas categonas de contam1naclón 

Postenormente Lucas consIderó mdIcadores 
ambIentales para los cuales había datos wsporubles 
solamente para un punto en el tIempo y para un subconjunto 
de patses Allí se empleó un análISIS trans-secclOnal en 
lugar de una combmaclón de seccIón transversal y senes de 
ttempo como en el caso de CO2 e mtensldad de 
contammacIón Entre los mwcadores empleados figuran 
áreas sIlvestres, deforestacIón retIro de agua dulce captura 
marma y uso de plagwcldas En este caso, SI bIen es 
pOSIble emplear el PIB per CápIta asI como el COCIente 
exportaclOnesIPIB, la ausenCIa de una sene de tIempo 
ImpIde esttmar los Impactos del creclffilento del mgreso o 
de las tendenCIas temporales Sm embargo los ruveles de 
poblacIón para la seccIón transversal si pueden ser 
medIdos Las esttmacIones mcorporan ajustes por área total 
de tIerra, uso agrtcola de la tIerra y práctICas forestales 

La relacIón entre mgreso per CápIta y el mwcador 
de áreas sIlvestres es pOSItIva y slgruficatIva cuando se 
mcluyen estas caractenstlcas del patS El área sIlvestre total 
aumenta pnmero para luego wsmmurr con los ruveles de 
mgreso per CápIta El mwce de apertura o propensIón a 
exportar es tambIén pOSItIVO cuando se hacen estos ajustes 
La poblacIón no muestra nmguna relacIón excepto cuando 
es ajustada por práctIcas forestales 
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Cuadro 10 
Variab_. 'independien .... 

A~.al 
Acompá!ia 4~W. A~ 

Acompsiia aumento en lPertura'" tendencia 
fndieado.r IUllb~ PJBI~ m.gresQ (~ta) temporal ~1ación 

EffilSlOnes anuales totales de COz" + O O O SO 
Combusttbles s6hdos + O - O 
Combusttbles hqwdos - O O O 
Combusttbles gaseosos + O O + 
Flameado de gas + O + -
Fabncaclón de cemento + O O + 

Intensidad de contammaclón " 
Total de tóXIcos en todos los medios + O + + SO 
Contammaclón del agua OBO O O - O 
Contammaclón del arre 

Partlculas en suspensión O O - + 
S02 O O O O 

Areas stlvestres b 

Ajustadas por área total + SO + SO O 
Ajustada por uerra agrícola en uso + SO + SO O 
Ajustada por prácucas forestales + SO + SO -
Deforestación (1000 ha) 
Ajustada por área total + SO - SO -
Ajustada por uerra agncola en uso + SO - SO -
Ajustada por prácucas forestales + SO - SO -
RetIro de agua dulce (por km3

) 

Todos los p81seS + SD O SD + 
Ajustado por dtspomblhdad total + SD O SD + 
Ajustado por uso agrícola del suelo - SD O SD + 

Captura manna (1 000 t) 
Ajustada por Zona Econóffilca Exclusiva - SD O SD O 
Ajustada por prodUCCión de carne - SO O SD O 
Ajustada por captura de agua dulce y acwcultura 

- SD O SD O 

Uso de plagwcldas - Uso de mgredtentes acuvos (t 
de mgredientes acuvos) 
Todos los paises + SO - so O 
Ajustado por zona chmábca + SO - SO O 

Fuenre Adaptado del RE B Lucas (1996) 
Notas Las entradas +, O Y mdlC8n una asocIacIón estadistlca slgmficatlvamente posItiva no slgmficatlva y slgmficatlvamente negativa 
respectivamente, a ruvel de 95 % para el mtervaIo de confianza de un extremo SD sm datos 
• Modelo de sene de tiempo de efectos fiJOS EmISIones anuales de COz en miles de t para 113 paises Todos los medIOS, los contammantes del 
agua y del &re, medIdos como flUJOS de erntSlones en lbs por año por mIllón de dólares de producto manufacturado para 96 paises 
b "Arca silvestre" se define como un mimmo de 4 000 km1 sm eVIdenCIas de desarrollo humano Datos de análiSIS de fotografias aéreas del 
World Resources Instltute 
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El slgutente mdtcador COnsideradO es la 
deforestación, el cual se denva de datos del Instttuto de 
Recursos Munwales (WRI) relacionados con la 
deforestación anual promemo entre 1981 y 1985 En este 
contexto, la deforestación se refiere a la transformaCión 
completa de la cubIerta forestal a usos altematlvos y no 
mcluye la tala parcial Tal como se muestra en la columna 
del PIB/cáplta, el mvel de mgresos está asociadO con la 
deforestación, la cual aumenta prunero con el PIB y luego 
cae La deforestación está asociada negatlvamente con la 
relación exportaclonesIPIB En otras palabras cuanto más 
abierto al comerclO es un patS, menor la probablhdad de 
deforestacIón La presión demográfica está asociada 
negatlvamente con estas memclones de deforestaCión 

Lucas también estudtó los recursos de agua dulce, 
basándose en reUros totales anuales Los resultados para la 
relación PIB/cáplta mostraron que el aumento del mvel de 
mgresos está asociado con el volumen de reUro de agua y 
que la funCión con forma de U mverbda concuerda con los 
datos de todos los patses, de la ffilSffia manera que cuando 
se lo 8Justa por cantldad total de agua wsporuble pero no 
cuando se ajusta por uso agrtcola de la tlerra El mruce de 
apertura no fue slgruficatlvo aunque la población estaba 
posluvamente asociada con el reUro de agua 

La captura marma no se halla posItivamente 
Vinculada con el mvel de mgresos Cuando se la regresa 
sobre mgresos adopta una forma de U, Siendo los valores 
menores los de patses con mgresos memos y los máxunos 
para paises de mgresos baJOS y altos (por ejemplo Peru y 
Japón) A pesar de haberse mtentado vanos ajustes basados 
en las caractensbcas del patS, la relación exportaclOnesIPIB 
como memda de apertura comercial no es estadtsbcamente 
slgruficatlva como vanable mdependtente de la captura 
manna El mvel de poblacIón tampoco ofrecía nmguna 
exphcaclón de la captura marma, aun entre patses con baja 
prodUCCión de carne y peces de agua dulce o acwcultura 

Un mrucador final considerado fue el uso de 
plagutcldas en vanos paises con ajustes hechos por 
vanaclón chmátlca (temperatura) En estos casos, los datos 
fueron obtentdos de estimaciones del Banco Munrual El 
aumento en el mvel de mgresos está fuertemente asociado 
con el uso de plagutcldas, el cual aumenta y alcanza el 
máxuno a mveles de mgreso de US$13 7 50 (dólares de 
1987) para luego WSffilnUlT El uso de plagutcldas está 
asociado negatlvamente con la propensIón a exportar pero 
no con el tamafio de la poblacIón Cuando se los ajusta por 
vanaclOnes chmátlcas, todos estos hallazgos son robustos y 
muestran un menor uso en zonas mas que en áreas 
trOpiCales 

En térmmos generales, la evaluación empinca 
agregada de Lucas Ilustra la complejidad y la mcerudwnbre 
de las mteracclones entre comercIo y medlO ambiente Aun 
así pueden wscemtrse algunas caracterísbcas Importantes 
Prunero, en general la relación entre el mvel de mgresos y 
una relación con forma de U entre mgresos y dafios 
ambientales (con la captura marma como una Importante 
excepción) está furtemente sustentada Esto es, el dafio al 
medio ambiente se acelera a memda que el mvel de mgresos 
aumenta en paises de baJOS mgresos, luego se desacelera a 
partlr de un punto con Importantes dtferenclas de umbral de 
mgresos En aquellos casos en que el crecImIento del ruvel 
de mgresos puede ser eXaffilnado memante datos de senes 
de tiempo no parece que un crectmlento más rápido 
produzca mayores dafios ambientales Por lo tanto, como 
concluye Lucas (1996, 275) "aun SI ello prueba que la 
transiCión de las naciones más pobres hacia una mayor 
afluencia dafia el memo ambiente, una transICión más rápida 
no parece empeorar el proceso" Segundo, la propOSIción 
de que una onentaclón "hacIa afuera" o exportadora -
medIda por la relacIón entre exportacIones y PIB -- está 
generalmente asocIada con mayores dafios al medIo 
ambiente no cuenta con un respaldo fuerte De hecho, Lucas 
concluye que, en general, sus estimaciones "mdlcan menos 
daño al memo ambIente a memda que aumenta la 
onentaclón exportadora, especialmente entre nacIones más 
pequeñas --aunque eXIsten excepcIOnes notables" (1996 
275) 

Impactos sedonales y naCIOnales sectores 
manufactureros 

Ahora nos concentramos en datos sectonales 
especrlicos de dos wgttos para la regtón Hemos usado los 
datos de empleo de ALC desarrollados por el Banco 
Munwal para los ffilSffiOS sectores sobre los que 
mformamos en la ruscuslón comerCial, esto antes de estimar 
su contnbuclón comparativa a los mveles de contaffilnaclón 
memante la combmaclón de mveles de empleo de la ISIC, 
con coefiCientes de generación de contaffilnaclón tomados 
de datos para los Estados Umdos desde 1987 (Hettlge y 
otros 1995) En el caso de los Estados Umdos estos 
coefiCIentes pueden subestimar o exagerar los efectos 
contaffilnantes de rustmtas mdustnas en la regtón de ALC, 
pero creemos que son predlctores razonablemente 
confiables 

Calculamos prunero en ffilles el mvel de empleo 
para vanos afios desde 1985 hasta 1993 para cada uno de 
los slgutentes sectores de ALC analIZados antenormente 
productos alImenUCIOS, texUles e mdumentana, productos 
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madereros papel e tmpresos, productos qUtrnlCOS 
mdustnales, productos no metáhcos, metales básICOS y 
productos metáhcos Luego, usando los coefiCIentes de 
1987 para los Estados Umdos, se calcularon las 
mtensldades para cada uno de los slgutentes tipos de 
contarnmaclón partlculas (PT), monóXIdo de carbono 
(CO), dIóXIdo de sulfuro (SOJ, dIÓXIdo de mtrógeno 
(NOJ, compuestos orgánIcos volátiles (COV), rellenos 
tóXICOS (RT), metales en el arre (MA), metales en el agua 
(MG) metales en la tierra (MI), materIal de partlculas (10 
rntcrones o menos) (pI O), demanda bIOlógtca de oxigeno 
(DBO), total de sóhdos en suspensión (TSS), emiSIOnes 
aéreas tÓXICas (EAT) y emiSIOneS lndncas tÓXICas (EHT) 

Usando estas categonas en los Cuadros 11 y 12 se 
muestra la contarntnaclón por sector y aquella atnbwble a 
las exportaCiones, por país7 La actlVIdad mdustnal sectonal 
fue clasrncada de acuerdo con su mtensldad de 
contarnmaclón (por cada 1 000 empleados) rntentras que 
los sectores mdustnales con los tres coefiCIentes más altos y 
los tres más baJOS fueron regtstrados para revelar los 
sectores de alta y baja mtensldad de contarntnaclón 
respectivamente Para la regtón en general, estos datos 
revelaron que los sectores más mtenslvos en contarnmaclón 
eran los metales básICOS, los productos qUtrnlCOS 
mdustnales y los productos no metallcos En cambIO los 
contarntnadores de menor mtensldad eran los textiles los 
productos metáhcos y los productos altmentlclos aunque 
esta ultlma categona es relatlvamente alta en part1culas y 
DBO Los productos de madera y de papel mostraron 
resultados vanados, altos en algunas categonas de 
contarntnaclón y baJOS en otras 

Luego se tomaron en cuenta grupos de paIses para 
determmar la concentracIón geográfica de dIstmtos sectores 
mtenslVOS en contarntnaclón Y lo que es aun más 
tmportante, esta mtensldad de contarntnaclon fue 
relacionada nuevamente con los datos de tendenCIas de 
exportación presentadas en el Cuadro 7, con el fm de 
determmar hasta qué punto aproXImadamente la actiVIdad 
exportadora y la mtensldad de contarnmaclón comcl(iían, 
supomendo mveles fiJOS de contarntnaclón por cada 1 000 
empleados En la dISCUSión que Sigue agrupamos los pruses 
de acuerdo con su membrecia en chstmtos acuerdos 

7 Para mayor mformaclón sobre la contarntnaclón 
relacIonada con la prodUCCión y metodología para Aménca 
LaUna y el Canbe, ver Faeth y McGmms (1997) 

regtonales, tales como el Mercado Comun 
Centroamencano, el Grupo de los Tres (ColombIa, MéXICO 
y Venezuela), Mercosur y el Pacto Andmo Estos resultados 
se reSUrnteron en el Cuadro 7 

Mercado Comun Centroamencano(A1CCA) 

Los datos para el MCCA (Costa RIca El Salvador, 
Guatemala Honduras y NIcaragua) estaban mcompletos no 
habla datos para NIcaragua y tan sólo para un año en el caso 
de El Salvador Para cada país, el periodo para el cual hay 
datos dIspombles se muestra entre parénteSIS 

Costa RICa (1986-91) Costa RIca tuvo un 
eplsocho de hberallZaclón en 1986 seguIdo por un fuerte 
paquete de medIdas de apertura en 1991 (Vease el Cuadro 
3) El mvel de exportacIones como porcentaje de la 
prodUCCIÓn, tanto en los sectores de baja contarnmaclón 
como en aquellos donde es alta, ascendIó conslstentemente 
a lo largo del periodo, los altmentos aumentaron del 7 al 
11 % de las exportacIOnes y los productos metáhcos del 24 
al 27% El porcentaje de exportacIones textiles dIo un gran 
salto del 27 al 47 % entre 1985 y 1987 Y luego se mveló en 
e143% Los productos no metáhcos se mantuVIeron estables 
entre el 16 y el 15%, rntentras que los productos qUtrnlCOS 
mdustnales aumentaron del 16 al 21 % 

Honduras (1985-88) En Honduras, las mdustnas de baja 
mtensldad de contarntnaclón como los textiles e 
mdumentana y los productos altmentlclos están onentadas 
hacIa la exportacIón, aunque tambIén eXIste una econornta 
de subSistenCIa sustanCial en ambos sectores Sm embargo 
nuestros datos sobre mtensldad de contarntnaclón son 
antenores a la hberallZaclón de 1990, a la cual nos 
refertmos en en el Cuadro 3 como un paquete "débil" El 
sector textil exportador se mantuvo estable como porcentaje 
de la prodUCCión en cerca del 6%, rntentras que los 
altmentos vanaron entre el6 y el 9% (aunque durante el 
periodo para el cual tenemos mformaclón este porcentaje 
chsmmwa) Del lado de la alta mtensldad de contarntnaclón, 
no se cuenta con datos para metales básICOS, las 
exportacIOnes de productos quínucos mdustnales cayeron 
del 4 al 3% de la prodUCCión y las de los rnmerales no 
metáhcos aumentaron de cero al 6% Tal Y como se muestra 
en el Cuadro 12 el total de la contarntnaclón atnbwble a la 
actlVIdad exportadora en Honduras es pequeño, aun cuando 
se lo compara con otros rntembros del MCCA 
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Cua.dro U 
T..tad de 1.~InadOO.atrilmible.~XJh)~tml~ (t4mmm mit~) 

pr 00 So, MOa OOV Rt MÁ MG 

tndustna p~$$ Mónó~do Dióxidó Di6xido CQmpoo.eut.ef ~ ~ Metátu 
.de carbono- de de orgánicos. tóxicos: -en el am: enel~ 

~ nitr6geno volátd~ 

Productos ahmenucIos 10225 4231 13 530 12322 5344 1752 O 6 
TexWesfmdumentana 1 169 2731 5109 6309 3615 2564 8 20 
Productos de la madera 2407 5197 875 1569 4073 101 2 1 
Papel e Impresos 1233 19446 6406 3477 1725 512 2 3 
Quínucos mdustnales 14299 177 467 90747 68643 59469 68934 96 83 
Productos no metálICOS 9838 5221 13591 8699 604 495 10 1 
Metales básICOS 15253 142314 108004 20334 8009 26787 750 67 
Productos metálIcos 1014 6721 4169 2867 9433 4843 53 9 

Total 55437 363327 242431 124219 92270 105988 920 189 

CUa.dN II (c»nUnaadén) 

MT PMm DBO rss BA! mrr 
:tndIMrla ~ Materl.al~ ~ 1'otal~ ¡atisi~ "Bmtsionesh1~ 

entlea.a ~$$1O bioIó~ de ,QbOOs a«~ fóXtCll$ ~lÓC4$ 
i)~ ~lOOs 

Productos ahmenuclOs 30 4817 14021 4556 754 129 
TexWes! mdumentana 307 135 3066 550 2653 381 
Productos de la madera 19 214 597 281 787 1 
Papel e Impresos 7 352 3366 11 321 1450 299 
Productos quínucos mdustnales 2927 3168 11 096 36587 31693 7769 
Productos no metálIcos 66 10411 16 244 360 9 
Metales básICOS 20459 12175 5092 528350 7423 1019 
Productos metálIcos 1260 125 85 912 6613 129 

Total 25075 31396 34043 582802 51733 9736 

Fuente FaethyMcGmrus (1997) 
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Cuadro U 
e~tam~ ~a.tribuw..t. p~ión uj»rtAIa por p~ (úmékd.~uw.) 

PT C-O SQ2 001 COY Rl MA ME 

Dió~ Pióxtdn ~ 
Mooó'lOdQ 4e $): ~ ReUenQ$ Meúbmen Meúlesea 

Vals Mo Pmiltala de~ ~ nitrógeno- ~(l1átt1es ~(lQ$ ~ agua: 

Argentma 1993 6877 20126 24934 13 780 9003 10 160 85 15 
BelIce 1992 195 141 261 241 159 62 0,1 0,1 
BohVla 1991 162 53 179 230 966 45 0,1 0,0 
ChIle 1991 6545 26368 38763 10169 6735 8082 151 17 
Colombia 1991 5382 164253 20162 12036 7796 8744 55 12 
CostaRtca 1991 1530 4141 5076 4066 2961 2883 6 33 
Ecuador 1990 989 2931 3012 2365 1999 1829 3 2 
El Salvador 1992 360 1614 1814 883 569 698 7 1 
Guatemala 1988 675 1403 1740 1349 959 856 1,8 1,0 
Honduras 1985 652 990 662 697 962 224 0,6 0,2 
MéXICO 1992 11250 43183 47488 27897 25270 24825 168 33 
Panamá 1989 165 169 365 246 108 75 0,9 0,1 
Paraguay 1991 368 718 963 789 521 495 0,7 0,6 
Peru 1988 6142 30369 34466 11710 6983 11626 187 22 
Uruguay 1990 2360 3179 5531 4411 2417 2150 7 2 
Venezuela 1992 11784 63688 66962 33349 24863 33234 247 49 

Total 55437 363327 242369 124219 92270 105988 920 189 

Nota Algunos paises, notablemente BrasIl, no reportan datos de exportación a UNIDO, de manera que no se pudleron hacer 
estnnaclones Para conocer estunaclones relacionadas con la coníarnmaclón vmculada a la prodUCCión, ver Faeth y McGmrus 
(1997) 

Guatemala (1985-88) Los datos para Guatemala son 
antenores a las medidas de lIberalIZaCión de 1991, a las que 
se conslderó como un paquete fuerte de pobttcas, tal y como 
se regtstra en el Cuadro 3 Un paquete antenor de 
lIberaltzaclón fue lIDplementado en 1986 condUCiendo a 
lIDportantes aumentos en las exportaclOnes como 
porcentaje de la producclón de todas las mdustrtas en 1987 
Sro embargo, esta parttclpaclón se desplomó en 1988, lo 
cual drliculta la mterpretaclón de ese dato Los sectores de 
baja mtensldad de contaromaclón, esto es, text1les, 
productos metálIcos y allIDentos por lo general exportaron 
una fraccl6n mayor de su produccl6n que los sectores 
mtenslvos en contammacl6n tales como metales báslcos 
productos quúrucos mdustrtales y productos no metáhcos 
Los productos quúrucos rodustrtales por ejemplo, 
mcrementaron su dependenCia de las exportaclOnes del 15 
al 41 % de la prodUCCIón entre 1985 y 1987, para luego 
volver a caer al 8% en 1988 Los metales básICOS y los 

productos no metáhcos tuVieron una sufiCIenCIa exportadora 
menor pero más estable, del11 al 16% de la prodUCCIón 
durante el penodo 1985-87, cayendo en 1988 al 5 Y 2% 
respecttvamente 

El Salvador (1992) El hecho de contar solamente 
con los datos de un sólo afio ellIDIDó la poslblbdad de 
determmar tendenCIas Sro embargo, en sectores de baja 
mtensldad de contammaclón como los textlles, productos 
metábcos y productos allIDenttclos, las exportacIones 
representaron el 43 24 Y 7% de la produccl6n 
respecuvamente En mdustrtas de alto ruvel de 
contammacl6n se export6 e161 % de la produccl6n de 
metales báslcos 15% de los productos mdustnales y 8% de 
los productos no metábcos 
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CUa\dr4) 11 (~~tinuadóu) 

MT PMlO 

~ Matenal4e 
Pal$ .AñQ w.betta part~ca1as 1 Q 

Argentma 1993 2337 3703 
Bebce 1992 3 78 
BobvIa 1991 3 74 
Crule 1991 4102 3557 
ColombIa 1991 1501 3577 
CostaRlca 1991 161 764 
Ecuador 1990 96 367 
El Salvador 1992 189 203 
Guatemala 1988 50 344 
Honduras 1985 13 136 
MéXiCO 1992 4446 6408 
Panamá 1989 24 104 
Paraguay 1991 21 149 
Pero 1988 5133 3922 
Uruguay 1990 186 1313 
Venezuela 1992 6810 6698 

Total 25075 31396 

Fuente Faeth y McGmrus (1997) 

Grupo de los Tres (Colombia, MeXICO y Venezuela) 

Colombia (1986-91) Los sectores de baja 
mtensldad de contarnmaclón esto es textlles productos 
metálIcos y allffientos mostraron un aumento de la 
partlcIpacIón de las exportacIones en el total de la 
produccIón los textlles aumentaron del 13 al 36%, los 
productos metálICOS del 5 al 11 % y los productos 
allffientlcIos del 3 al 5% En los sectores de alta mtensIdad 
de contarnmacIón, la partlcIpacIón de la produccIón de 
metales básICOS en las exportacIones se mcrementó del 11 
al 24% la de productos qUlffilcos mdustnales aumentó del 
11 al 14%, y la de productos no metálICOS pflffiero cayó y 
luego SUbIÓ al 12% del total de la producclOn 

MeXICo (1986-92) Aunque estos datos no 
mc1uyen los efectos mducIdos por el TLC, SI capturan el 
paquete de bberallZBCIón pre-TLC de 1985-89, menclOnado 
en el Cuadro 2 Las exportacIones vanaron como 
proporCIón de la prodUCCIón cayendo y luego subIendo en 
el caso de textlles del 41 al 51 % wsmmuyendo en el caso 
de los productos allffientlcIos del 8 al 4%, Y aumentando en 
el caso de los productos metálICOS del 23 al 61 % con un 
mcremento del 20% en 1992 solamente En los sectores de 
alta mtensIdad de contarnmacIón las exportaclOnes como 
proporcIón de la prodUCCIón cayeron marcadamente Los 
metales básICOS wsmmuyeron del 22 al 13%, los productos 
qUlffilcos mdustnales se mantuVieron alrededor del 21 % 
hasta 1992 para luego caer al 16%, los productos no 

DEO TSS EAr El-l! 

~ 
'brológlca (le Total M sól{d(}$ EmuJooe$ Eml$ioncs 

<»dgeJro ~nd1~ aér~$ toXlC$ lndri~$ tÓXlCa$ 

6017 55220 4808 
221 90 42 
213 73 31 

4542 108023 3599 
2600 34185 4555 
1042 1895 1608 

732 1468 913 
277 4818 355 
510 902 445 
314 275 246 

5165 81286 15113 
122 570 56 
449 375 236 

3631 129302 4343 
2135 3540 1203 
6072 160780 14180 

34042 582802 SI 733 

metalIcos aumentaron del 14 al 19% y luego cayeron 
nuevamente al 10% en 1992 

926 
5 
5 

582 
912 
329 
201 

70 
95 
23 

2278 
7 

54 
830 
238 

3182 

9736 

Venezuela (1985-92) Los datos para Venezuela 
cubren bastante bIen el penodo de lIberalIZacIón de 1989 a 
1991 menclOnado en el Cuadro 2 En los sectores de baja 
mtensldad de contarnmaclOn las exportacIOnes como 
proporCIón de la prodUCCIón por lo general crecIeron 
hgeramente a lo largo del penodo los textlles aumentaron 
del 1 al 4% y los productos metálICOS del 4 al 7% En los 
sectores de alta mtensIdad de contarnmacIón las 
exportaclOnes como porcentaje de la prodUCCIón son mucho 
más altas, pero esta partICIpacIón ha crudo en los tres casos, 
comcIwendo con la hberallZBCIon del comerCIO los metales 
basIcoS dIsmmuyeron del 61 al 38%, los productos 
qUlffilcos mdustnales cayeron del 60 al 50%, y los 
productos no metálICOS del 19 al 11 % 

Mercosur (Argentma Brasd Paraguay y Uruguay) 

Desafortunadamente en el caso de BrasIl nuestro 
análISIS del Mercosur se ve dúicultado por la carenCIa de 
datos sobre las exportaclOnes como proporCIón de la 
producclOn y por contar sólo con un año de datos para 
Argentma y Paraguay 

Argentma (1993) En los sectores de baja 
mtensIdad de contarnmacIón, la partICIpacIón de la 
prodUCCIón que se exporta en Argentina se mantuvo en el 
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13 % para los textlles, 14% para los productos ahmentIclos 
y 8% para productos metálICOS En el otro extremo de la 
escala de mtensl(lad de contammaclón, el ruvel de 
partiCIpacIón para los metales básICOS era del 14%, en el 
caso del los productos qUlffilCOS mdustnales del 8% Y del 
3% para los productos no metáhcos 

Paraguay (1991) En el extremo mfenor de la 
escala de mtensldad de contammaclón, los ruveles de la 
relaclón entre exportaclón y prodUCCIón para textlles 
productos metáhcos y productos altmentIclOs fueron del 33, 
19 y 56% respectivamente La mformaclón sobre metales 
báslcos y productos no metáhcos estaba mcompleta 

Uruguay (1986-90) Tal como se menClonó en el 
Cuadro 2, Uruguay lnlClÓ la tmplementaclón de un paquete 
de medidas hberallzadoras en 1987, preVlo al 
estableclmlento del Mercosur, aunque esto parece haber 
temdo un tmpacto hmltado sobre la partiCIpacIón de las 
exportacIones como en la produccIón Durante ese penodo, 
la partIclpaclón de las exportacIones de baja mtensldad de 
contammaclón en la producclón cayó del 57 al 51% en el 
caso de los textlles y del 9 al 6% en el caso de los 
productos metállcos En el campo de los productos 
altmentIclOs las exportaclOnes aumentaron en forma 
sostenlda hasta alcanzar el 26 % de la produccIón en 1990 
En los sectores de alta mtensldad de contammaclón, las 
exportacIones uruguayas de metales báslcos como 
porcentaje de la prodUCCIón dismmuyeron del 17 al 13% 
sm embargo, hacla 1990 los productos qUlffilcos 
mdustnales aumentaron su partiCIpacIón del 8 al 13% y los 
productos no metállcos del 7 al 13% 

Grupo Andmo (BolIVIa, ColombIa, Ecuador, Peru y 
Venezuela) 

BolIVIa (1988-91) La política bohVlana de 
hberahzaclÓn, lnlCIada en 1985, comcIdió con aumentos en 
las exportacIones de productos correspondientes a sectores 
de baja mtensIdad de contammaclón Estos fueron del 19 al 
32% en textlles, del 2 al 3% en productos metállcos y del 9 
al21 % en productos altmentIcIos La mformaclón 
disporuble acerca de los sectores del alta mtensIdad de 
contammaclón estaba mcompleta 

Ecuador (1986-88) Con el lnlClO de la 
tmplementaclón de su paquete de medidas de hberahzaclón 
en 1990, las exportaclOnes de baja mtensldad de 
contammaclón como son los textlles y los productos 
metáhcos y altmentIcIos han terudo resultados vanados Los 
textlles pasaron del 1 al 5%, ffilentras que los productos 

metálICOS lo rucleron del 2 al4 % Los productos 
altmentIcIos por su parte, decayeron del 56 al 10% En el 
extremo opuesto de la escala de mtensldad de 
contammacIón, los metales básICOS pasaron de cero al 2%, 
los productos quinucos mdustnales del 1 al 16%, Y los 
productos no metáhcos de cero al 3% 

Peru (1986-88) El paquete de hberahzacIón de 
Peru de 1990 es postenor a nuestros datos PreVlo a la 
hberaliZaclón, el ruvel de la relaclón exportaclOnes! 
producclón de los sectores peruanos de baja mtensldad de 
contammaclón pasó, en textlles del 15 al 18%, en productos 
metállcos del 3 al 6%, Y en productos altmentIcIos del 8 al 
22% En el extremo opuesto de la escala de mtenstdad de 
contammaclón, las exportaclones de metales básICOS 
aumentaron del 44 al 97% como porcentaje de la 
prodUCCIón los productos qUlffilcos mdustnales se 
mantuvleron estables alrededor del 10%, Y los productos no 
metálICOS tamblén permanecIeron estables en un ruvel de 
2% 

Otros paISes (Belzce, ChIle y Panama) 

Belzce (1990 Y 1992) Contamos con datos tan 
sólo para algunas mdustrlas en Behce Entre 1990 y 1992, 
la partIclpaclón de las exportaclones del sector de altmentos 
en la prodUCCión total decayó del 62 al 53%, ffilentras que 
la de productos metállcos aumentó del 54 al 58% entre 
1990 y 1992 En productos qUlffilcos mdustnales las 
exportaclOnes representaron en 1992 e114% de la 
prodUCCIón 

ChIle (1986, 1989-91) En el extremo mfenor de 
la escala de mtensldad de contammaclón, las exportacIones 
crulenas como porcentaje de la producclón aumentaron, en 
el caso de los textlles del 2 al 9%, en el campo de los 
productos metáhcos decayeron del 45 al 9% , ffilentras que 
en el área de productos altmentIcIos se mantuVleron estables 
en el 18% En el extremo supenor de la escala de mtensldad 
de contammaclón, las exportacIones de metales básICOS 
aumentaron del 45 al 62% de la prodUCCIÓn, las de 
productos quinucos mdustnales se mcrementaron del 7 al 
10% y las de productos no metálICOS crecIeron del 1 al 7% 
para luego volver a caer al 3% de la producclón 

Panama (1985-89) Durante el penodo en 
cuestlón, Panamá expertmentó aumentos en las 
exportaclOnes como proporcIón de la prodUCCIÓn, tanto para 
los sectores de baja y alta mtensldad de contammaclón, con 
la excepclón de los productos altmentIcIos En el extremo 
mfenor de la escala de mtensldad de contammaclón, los 
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textlles aumentaron del 20 al 43 % Y los productos 
metálicos del 2 al 8% La partIcipación de los productos 
allmentIcIos cayó del 9 al 5% En el extremo supenor los 
metales básICOS aumentaron del 11 al 22%, Y los productos 
no metálicos pasaron de 1 al 6% Los datos 
correspondIentes a productos qUlffilcos mdustnales estaban 
mcompletos 

Resumen 

Esta evaluacIón detallada de los sectores de alta y 
baja mtensldad de contammaclón Ilustra qué tan complejas 
y vanables son las relacIOnes entre el creclffilento de las 
exportaciones y la mtensldad de la contammacIón Es 
tentador formular la conclusIón de que SImplemente no 
eXIste nmguna relacIón, sm embargo, se puede detectar un 
sesgo lIgero en la expansIón de las exportacIOnes de los 
sectores de baja mtensldad de contammacIón en relacIón 
con los sectores de alta mtensldad, lo cual es coherente con 
los hallazgos de Lucas MedIante la captura de elementos de 
efiCIenCIa en la asIgnacIón de recursos, de escala y de 
compOSICión del producto, estas estImacIOnes nos dIcen 
relativamente poco acerca del cambiO de dos parámetros 
cruciales Se trata de las tecnologIas de prodUCCIón y de 
reduccIón de la contamIDaclón (que se mantienen 
constantes por el uso de un sólo coefiCiente empleo
contamInacIón) y el desarrollo de polítIcas para reducIr los 
Impactos ambIentales (que están generalmente ausentes en 
la mayoría de los paises en el periodo baJO estudIo) 

Impactos sectoriales y nacIOnales sectore8 extractwo8 

Como base empinca fmal de los vinculos entre 
comercIo y medIo ambIente, volvemos a ocupamos de los 
sectores extractIvos La evIdenCIa de Impactos es 
fragmentana y generalmente de naturaleza cualItativa 
Muchas de las dISCUSIOnes son estudIos de caso y, al evaluar 
los lffipactos ambIentales, no mtentan caractenzar 
separadamente el rol partIcular de la hberal1Z8Clón del 
comercIo como un factor dIferenciado de la actiVIdad 
mterna Aun asi, parece razonable pensar que la expansión 
de la actiVIdad econÓmIca en la región de ALC, asocIada de 
dIstmtas maneras con un comercIo más lIbre, 
meVltablemente tendrá un Impacto sobre los sectores 
extractIvos a través de efectos de escala, de compOSICión y 
tecnolÓgiCOS 

La agncu/tura en la reglOn andma 

Antle y otros (1996) han mtentado relacIOnar datos 
a ruvel nacional con urudades sectonales de especrncldad 
geográfica en un modelo del sector agrícola de la región 
andma concentrándose especIalmente en Ecuador AlU, los 
productos agrlcolas han enfrentado hasta hace poco el sesgo 
negativo lffipuesto por las politIcas de sustltuclón de 
ImportacIOnes y la sobrevaluaclón de la moneda Sm 
embargo, los acuerdos del Pacto AndIno, en COnjuncIón con 
reformas en las polItIcas econÓmIcas nacIOnales pueden 
estar revIrtIendo este sesgo, condUCiendo a la expansIón de 
áreas cultivadas con papa, tngo y las dedIcadas a la 
prodUCCión de leche Lee y Espmosa (en Imprenta) 
estImaron que el Impacto de estas reformas mclwna la 
reduccIón de los subSIdIos efectivos a los msumos, 
notablemente plagrucldas encareciendo su empleo En una 
CUIdadosa deconstruCCIón de esta pOSibIlIdad, Antle y otros 
(1996) recolectaron datos de prodUCCIón a ruvel de finca 
refendos a la aplIcación de fungICldas en cultivos de papa 
formulando un modelo de SImulacIón económIco/fislco 
mtegrado del sector papa/lechero, basado en un esfuerzo 
antenor de modelado (Ande Capalbo y Cnssman 1994) 

Se estImó que el Impacto de la lIberal1Z8Clón del 
comercIO sena un awnento del precIO de los plaguIcIdas 
(Importados) de aprOXImadamente 30% y un mcremento del 
precIo de la papa en relacIón con los productos lácteos, 
aunque en una cantidad mClerta En este escenano probable 
se concluyó que la calIdad del agua en la zona de la muestra 
puede dISffilOUIr en proporcIón a la prodUCCIón de papa, 
debIdo a un aumento en la percolaclón de fungICldas en las 
fuentes de agua (Antle y otros 1996, 192-93) Más 
Importante aun para la salud pubhca en la región de ALC 
pueden ser los efectos negativos sobre el bIenestar de 
qUIenes aplIcan estos plagrucldas, los agrIcultores y sus 
famIbas (Southgate 1996a) Thrupp, Bergeron y Waters 
(1995, 96), CItando numerosos estudIos, han notado ruveles 
pelIgrosamente altos de uso de plagrucldas en Guatemala en 
cultivos hortIcolas tales como las arveJas chmas 

Una conclUSión metodolÓgica lffiportante surge del 
trabajO de Ande la necesIdad de establecer "qué mvel de 
precIsIón se reqUIere en el análISIS econÓmICO y fislco para 
que éste sea adecuado en el análISIS de politIcas a mvel 
agregado' Los autores formulan la hIpóteSIS de que "la 
solUCIón a este desafio se encuentra en el desarrollo de 
sIstemas de mformaclón geográfica que mtegren datos de 
especúiCldad geográfica y económIcos" (Antle y otros 
1996 196) Volveremos a estos hallazgos en las 
recomendaciones finales de este estudIo 
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Agncultura y el Mercosur 

Un anábsls cuantltatlvo separado de las 
tecnologías agropecuanas de Argentma. Brasu, Paraguay y 
Uruguay llega a concluslOnes slIDllares (Cap 1996b) Las 
distorSiones en el comerciO y los preclOs mtemos en estos 
paises como resultado de pobtlcas antenores de sustltuc16n 
de lIDportaclOnes han creado desmcentlvos al uso de 
msumos agrícolas por parte de los productores Hasta 
ahora. la produccl6n ha tendtdo a darse en el margen 
extensiVO, agregando áreas de cultlvo en lugar de expandtr 
el producto a través de la mtensmcac16n Aunque esto 
condUjO a desmontes ambIentalmente destructlvos 
(notablemente en Brasu), rr6rucamente mantuvo al sector 
agropecuano de Argentma y Uruguay en una modaltdad de 
empleo redUCIdo de msumos, SIendo la eros16n de suelos el 
uruco efecto externo negatlvo real Hoy en dia. sm embargo 
con el adven1ID1ento del Mercosur y de nuevas lWcIatlvas de 
bberallZ8CI6n, se esperan desplazanuentos de la produccI6n 
agropecuana desde SiStemas extensIVOS a otros más 
mtenslVOS Teruendo en cuenta el enorme rol del sector 
agropecuano en estas economías, es muy probable que se 
produzcan muchos lffipactos ambientales signm.catlvos en la 
pr6xuna década 

Vanos ejemplos de estos lffipactOS son 
mencionados por Cap (1 996b ) para el caso de Argentma 
Un aumento espectacular en el área baJO nego con agua 
subterránea en la regI6n pampeana de Argentma es uno de 
esos casos Aunque no se cuenta con datos confiables del 
área efectlvamente baJO rrngacI6n, las ventas de eqwpos de 
nego han crecido de manera muy sIgnm.catlva y algunos 
anabstas esttman que, para fines de SIglO, puede haber un 
millón de hectáreas de togo y mm con nego La fuente de 
agua para este nego es el acwfero Puelches Actualmente 
no se cuenta con Información acerca de la tasa actual y 
potencial de agotamlento ru de de la capacidad de recarga 
de este acwfero En parte como consecuenCIa de ello, no 
eXisten normas especificas refendas a la distanCIa miruma 
entre pozos U otras práctlcas que afecten los derechos de 
propiedad de las personas que extraen el agua Las 
lIDpbcacIones dellIDpacto potenCIal de este proceso sobre 
un componente critlco de la base de recursos de esa regtón 
podrian ser senas 

En la IDlsma regtón pampeana se ha dlsparado la 
mtensIdad de uso de otros msumos Se ha esttmado que, 
para la temporada de Siembra de 1996 un 60% del togo 
será fertthzado Hace cmco años apenas SI llegaba al 10% 
El resultado será un mcremento en la concentración de 
rutratos en el agua subterránea Nuevas técrucas de SIembra 
drrecta. adoptadas por los productores a una tasa muy por 

enclIDa de la tendenc18 htst6nca. también lffipbca el uso de 
mayores cantldades de herbiCIdas que antes SI bIen es 
CIerto que los costos y las tasas de erosI6n pueden 
diSIDlnUtr, la contammacIón del agua aumentará 

En la región templada del sur de Brasu la soya se 
cultlva en suelos relatlvamente frágües Silos actuales 
mcrementos de precIOS prueban no ser tan sólo efimeros, el 
resultado será la exp8nSl6n del cultlvo a áreas más 
marg¡nales La capa arable eroslOnada que contlene 
resIduos quhmcos ya se está mcorporando a la comente del 
río Paraná y ha aumentado el costo de mantener abIertas las 
vías navegables flUViales en Argentlna La magrutud de este 
unpacto transnaclona1 podria eventualmente plantear una 
amenaza sena para toda la cuenca flUVial En estos 
momentos no eXiste nmguna mstltuc16n especmca en 
condiCiones de enfrentar esta SItuacIón 

Fmalmente se está mstalando un lote de engorde 
con CapacIdad para 80 000 cabezas de ganado bovmo 
(además de una planta de proceS8IDlento) en Salta. en la 
regI6n noroeste de Argentma. posIcionando a la empresa 
mversIorusta para apuntar al recIentemente abIerto mercado 
bohVIano de carne bovma Algunos analIstas esttman que 
hasta un terCIO del caudal del río Juramento puede haber 
SIdo deSVIado con el objeto de aportar agua de nego para 
este estableclIDlento Se desconoce ellffipacto de este 
evento sobre el ecoSIstema de la cuenca 

En una reViSIón general de las tensIones 
ambIentales en tlerras agrícolas COndUCIda por el 
Internatlonal Food Pobcy Research Instttute (IFPRl), Scherr 
y Yadav (1996) mtentaron 8lslar "focos cabentes" donde 
estas tensIones habian alcanzado ellimlte para la regI6n de 
ALC en su totahdad Estos se han resumIdos en el Cuadro 
13 Las áreas problemátlcas relevantes comprenden SIete 
categorías agotamlento de nutoentes, salmlZ8CI6n, erOSIón 
deforestación en hábltats amenazados, degradación de la 
vegetacIÓn, escasez de agua o confuctos en tomo a ella y 
contammacIón por agroquhmcos 

Como 10 muestra el cuadro antenor, el agotamlento de 
nutnentes es un tema partlcularmente lIDportante en partes 
de Aménca Central, Brasu, BohVIa y la Cuenca del Canbe 
La sahn1Z8Clón es más pronunciada en el norte de MéXICO Y 
en zonas de nego rápido desarrollo La erosión es 
especialmente sena en Aménca Central, en los Andes, H81tl 
Y Brasu La deforestacIón asocIada con la agncultura y con 
los hábltats amenazados es más eVidente en el Amazonas 
humedo y la cuenca menor del Amazonas. en las laderas de 
Aménca Central, en partes de Paraguay, ColombIa y 
Ecuador, en la regtón del Chaco, y en las tlerras bajas de la 



ExpansIón sosteruble del comercIo en Aménca Latma y el Canbe 32 

Cuadroll 
~F~ i:aUenm$J-fi d.~ihJl4CI.peiol eA Amériea Latiaa 

JH:&r~«\ DeJt~tón ~~ 
F&didade .hibltat .la ~pot ContatnináCió.u pót 
nutnentes Sahwztwlón mOSlón am.enazado ~taClón ~ agroquÚJncos 

Laderas Norte de Laderas Amazonas Sobrepastoreo Páramo Contarnmaclón en 
subhumedas de MéXICO subhumedas humedoy en H81tI plantacIOnes de banano 
Aménca Central de Aménca laderas de 

SIstemas Central Aménca Central Noreste de Agncultura mtensIva en 
Valles andmos rrngadosde BrasIl Santa Cruz BollVIa 
semI-árIdos montaña" Valle andmo Cuenca mfenor 

Zonas de nego 
semI-árIdo del Amazonas Cuenca Agncultura penurbana 

Noreste de BrasIl mfenordel en la CIudad de MéXICO 
de Sud- H81tl ltapua, Paraguay Amazonas b 
Aménca" Santa Cruz, BohVIa 

Sobrepastoreo Cerrados de Selva trOpICal de 
en las tIerras IntensIficacIón de BrasIl la costa pacIfica 

tierras bajas en la de ColombIa y bajas de la 

Cuenca del Canbe Ecuador Cuenca del 
Canbe 

TIerras bajas de 
la costa atlantIca 
de Aménca 
Central 

Fuente Adaptado de Scherr y Yadav (1996),12-13 
" Problema actual, con expectatIvas de mejora para el 2020 
b Problemas que serán Importantes en el 2020 

costa atlántlca de Aménca Central La degradacIón de la 
vegetacIón es notable en H81ti, en el noreste de Brasú, en la 
cuenca mfenor del Amazonas y en las tIerras bajas del 
Canbe La escasez de agua es ahora eVIdente en el área del 
páramo FmaImente, la contarnmacIón por agroqUlffi1cos se 
manIfiesta en las plantacIones de banano y en BollVIa y 
MéXICO 

Impactos en el sector forestal 

Tal como se descnbIÓ antenormente, la destruccIón 
ambIental del sector forestal aparece sólo mdrrectamente 
hgada a la hberahzaclón del comerciO (Barbler y otros 
1994) Con todo, las actIVIdades específicas del sector 
forestal no deberían ser pasadas por alto mcluyendo las 
concesiones en gran escala de bosques tropicales a 
compaftias mtemaclonales, concesIones menores a mtereses 
madereros locales y compaftias nacIonales, y la actIVIdad 
forestal de plantacIón Desafortunadamente, no tenemos 
conoclffilento de que eXIsta algun anáhSIS SIstemátIco acerca 
de cómo estos proyectos forestales específicos se ven 
rnfluenclados por el comercIo En las secciones 

SUbSIguIentes haremos notar, sm embargo, la neceSIdad de 
generar conocmuentos especlaltzados en adnurustrac16n y 
manejo de derechos de propIedad agroforestales 

En el recIente anábsIs de Stone (1996) 
mencIOnado antenormente, los cambIOS ambIentales más 
sIgnIficatIvos en las práctIcas forestales en el Amazonas 
brasIlef10 entre 1990 y 1995 mvolucraron la adopCión de 
grandes "slodders' 8 las cuales reducen el daño ambIental 
sobre el suelo de los bosques, aunque con frecuencia tienen 
un desempef10 pobre en condiCiones tropIcales En 
COnsecuenCIa, se sIgue prefinendo la topadora tradicIOnal 
Tal como lo afirma Stone, la hmItaclón del daño provocado 
por este tipo de desmonte reqwere planIficacIón del maneJo, 
lo que a su vez eXIge cambIOS en las pobtIcas para 
fomentar, mediante la ImpOSICión de responsabilidad CIvIl 
ambIental la replantacIón del bosque y la reduccIón de los 
ruveles de destrucción 

8 Se trata de topadoras montadas sobre bandas 
neumátIcas en lugar de orugas (N del T) 
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Además de estos desafios ambIentales dIrectos 
eXIsten lmportantes vmculos mtersectonales entre la 
agncultura y el sector forestal Southgate (1994) ha 
producIdo la más mmuclosa evaluacIón de estas 
mteracclones uuhz811do el anallsls de regreslon para 
exphcar la usurpacIón de uerras forestales en toda América 
Latma como un síntoma del subdesarrollo Como él hace 
notar, a Igualdad de condICIones el mcremento de la 
demanda mterna o mternaclonal de productos agropecuanos 
conduce a un desplazamtento hacIa afuera del margen 
extensIVO del sector (Southgate 1994, 135) Pero la 
magrutud de este desplazamtento depende de la uerra 
dIsporuble para la prodUCCIón y de la CapacIdad para 
explotarla medtante la aphcaclón de msumos agncolas, 
mcluyendo mano de obra, talento gerenCIal, fertIlIzantes y 
maqumana La uerra dIsporuble es pnncIpalmente un 
reflejO de los esquemas de tenenCIa y la deflntCIÓn de los 
derechos de propIedad Como han notado muchos analIstas 
del proceso de deforestaclOn, en la mayor parte de la 
frontera agropecuana de América Latma, habitualmente el 
otorgamtento de tItulos de propIedad se condICIona al 
desmonte prevIO del área reclamada (Southgate y otros 
1991) Por lo tanto, para superar las restncclones de 
dIsporubllIdad de tIerra, la deforestacIón es vrrtualmente un 
reqwslto 

Para determmar la relevanCIa de esta restnccIon 
Southgate comparó el potencIal de las uerras agncolas con 
el uso efecuvo para aquellos patses latmoamencanos con 
défiCIts nutnclOnales Tal como se muestra en el Cuadro 14, 
las condICIones no favorecen la expansIón de la frontera en 
BohVla y Peru y la mIsma está esenCIalmente cerrada en 
HattI, Uruguay, Costa RIca, NIcaragua, Hondw-as, El 
Salvador y Guatemala SI bIen no se las mcluye en el cuadro 
en referenCIa, las perspectIvas para la Repubhca 
DoIDlntcana y Jamatca son tambIén hmttadas En 
consecuenCIa, en paises como ColombIa y Ecuador, asl 
como en patses sm défiCIt nutnclOnal como BrasIl, la 
restncclón de la dIsporublhdad de uerra puede ser alIVlada 
medtante la coloruzaclón de frontera y por ende, medtante 
la deforestaclon 

Exammando en más detaIle los vmculos 
menCiOnados, Southgate deS81TOlló un análISIS basado en 
datos del aumento en el uso de uerras agricolas el 
creclIDlento demográfico las exportacIones y los 
rendlIDlentos agricolas de 24 patses de ALe Los resultados 
muestran que el creclIDlento demográfico y el de las 
exportaclones está asoclado con el mcremento en el uso de 
uerras agncolas, pero los aumentos de rendlIDlento pueden 
compensar este mcremento Ello lmplIca que la 
mtensrncaclón es un susttwto dIrecto para el desmonte 

extenslvo de uerra. En aquellos lugares en los que las 
condICIones naturales no favorecen la expanslón de la 
frontera, se espera que el creclIDlento anual en el área 
cultIvada sea un 0,641 % menor que en áreas donde hay 
dIsporublhdad de uerras "desocupadas" para coloruzar 

Estos resultados tienen lmportantes lmphcacIones 
generales Pnmero sugteren que, aunque el crecllDlento 
demográfico es un factor sIgruficativo en el mcremento de la 
demanda de productos agropecuanos éste puede verse 
compensado por aumentos de producuVldad SI estos 
aumentos ocw-ren en el margen mtensIvo en vez del 
extensIVO, las presIones de deforestación dIsmmurrlÍn. 
aunque es probable que aumenten el uso de plagwcldas y la 
erOSIón de suelos Southgate esttma que en Crule, por 
ejemplo, Silos rendtmtentos no hubIeran aumentado dw-ante 
la década del ochenta en respuesta a un patrón de 
hberallZaclón del comerCIO, un creclIDlento del 17,5% en 
las exportacIOnes agncolas combmado con un creclIDlento 
demográfico del 1 7% anual hubIeran mducldo una 
expansIón de la frontera y la deforestacIón asocIada con ella 
en ruveles supenores al 1,0% anual Los aumentos en los 
rendtmtentos rucleron pOSIble que el margen extensivo de 
Crule se manWVlera estable, pero una prodUCCión más 
mtenslva condUjO a aumentos muy lmportantes en el uso de 
msumos qWffilCOS Entre 1985 y 1988, las lmportaclOnes 
chtlenas de rutrógeno, fosfato y pOtasiO aumentaron en 
térmmos reales, 154 120 Y 355% respectivamente 
(Arensberg y otros 1989) Como se mencIOnó 
antenormente para los paises del Mercosw-, esto puede 
resultar en la solUCIón de un problema ambIental medtante 
el agravamtento de otro Fmalmente, Southgate menCIona el 
hecho de que un factor criuco que vmcula el uso agncola de 
la tierra con la deforestacIón en la regt6n ALC es la 
deflruc16n --o la falta de deflrucIón-- de los derechos de 
propIedad "Vastas extensIOnes de los bosques tropIcales de 
la regtón contmuan SIendo recw-sos de acceso mestncto, en 
los cuales los mdIVlduos pueden hacerse a los derechos de 
propledad medtante la remoclón de la vegetacIón natural" 
(Southgate 1994, 144) MIentras este régtmen de tenenCIa 
contmue VIgente, la deforestacI6n perslstrrá 

Además de los vínculos entre coloruzaclón de 
uerra agricola y deforestacIÓn, eXlsten otras relaciOnes algo 
obhcuas entre deforestacIón y expansIón del comerciO Los 
cambIOS técrucos mducldos por el comerCIO que ahorran 
mano de obra en áreas rurales pueden empujar a los 
mIgrantes hacIa las áreas de frontera En Brastl se mee con 
frecuenCIa que la mecanlZaclón de la prodUCCIón de soya ha 
temdo este resultado (Mahar y Schnelder 1994) Sm 
embargo, tal como se mencIOnó antenormente, Southgate 
llega a una concluslOn contrana para Crule, donde los 
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Cuadro 14 
Uso ~tua1 de úerras ~las cm:npantdas CQU el uso potenc¡at en países .latlnoomerlcanO$ -con amplios. 4éftclts nutrlcJ.onat~ 

'f~ agriCówéU 1981 
PlUS (Millones de ha) 

BolIVia 
Colombia 
Ecuador 
El Salvador 
Haití 
Honduras 
Peru 

Fuente Southgate (1994) 136 

cambios técrucos en la agncultura parecen haber dado como 
resultado pronunciadas reducciones de los mcentIvos para 
emIgrar Esto sugiere que los efectos de la tecnologIa sobre 
el medio ambiente son con frecuencia dú'ícues de estImar 

Otro vmculo posible se da entre deforestaCión y el 
desarrollo Vial mducldo por el comercIO Mahar y Schnelder 
mencIOnan la naturaleza de doble filo de esta cuesbon 

Aunque se puede afirmar que el aIslamIento 
centenano de la región amazóruca de las partes 
mas dmánucas del país ha retardado su desarrollo 
econÓmICO también ha protegido la selva trOpiCal 
(hasta 1975, aproXlDladamente tan sólo el 0,6% de 
la selva trOpiCal habla Sido desmontada) 
SItuaclOnes slmIlares prevalecIeron en otras áreas 
de frontera de Aménca LatIna antes del 
adventmIento de los cammos Las razones para 
ello no son dú'ícdes de desentrañar Como bIen lo 
dtce Brom1ey en referenCia al onente de Ecuador 
" el colono en áreas sm cammos no sólo sufre un 
gran aIslamIento SOCial, smo que también se 
encuentra en clara desventaja econÓmIca en 
relación con productores de otras partes del paIS' 
(Brom1ey 1981, Mahar y SchneIder 1994, 161) 

La cuesbón de SI la expansión Vial futura a costa 
del medio ambiente contInuará en forma paralela con la 
expansión adtcIonal del comerCIO en la región ALC es 
objeto de debate EVidenCIa recIente de Brasil, con base en 
tmágenes de satélIte, sugtere una redUCCIón dramáuca en el 
ntmo de la deforestacIón, que parece haber alcanzado un 
máxtmo de 40 000 km2 en 1987 y que ha caIdo hasta 
alcanzar una tasa anual de 10 000 km2 en la década de 1990 
(Mahar y Schnelder 1994, 171) Esta tendenCIa puede 

30,1 
17,5 
76 
1,3 
1,4 
4,3 

30,8 

TtetI'ü agrwów pOtenaálé$ 
(Millones de ha) 

30,0 
440 
12,5 

1,3 
0,6 
3,3 
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deberse pnnclpalmente a la receSIón económIca (o a la 
redUCCIón de los SUbSldtOS a la prodUCCión ganadera) Sm 
embargo, de persistIr otros mcenuvos tales como la 
ausenCIa de derechos de propIedad bIen deftrudos eXIsten 
razones para creer que la acelerada expansIón VIal y el 
crecImIento econÓmICO debIdo al comerCIO en el Mercosur 
renovarán la presión sobre los recursos forestales 

Tal vez la mejor evaluación general de los 
vmculos para el sector forestal es la OfrecIda por Bourke de 
laFAO 

El comerCIO no es el factor predommante en los 
problemas ambIentales, pero tampoco está lIbre de 
culpas Queda claro que el comerCIO mternaclonal 
no es la causa pnnclpal de los factores que SIrVen 
de fundamento a la deforestacIón de los bosques 
del mundo, esto es, preSIón demográfica, pobreza 
y problemas de tenenCIa de uerra Las medIdas 
comerciales tIenen su tmpacto más dIrecto en el 
flUJO de productos a través de las fronteras y en los 
precIOS, mIentras que los problemas ambIentales 
más sertos no son el resultado de nmgun 
mOVImIento de productos a través de las fronteras 
Por lo tanto, los cambiOS en los flUJOS del comerCIO 
mternaclonal tendrán poca mfluencla en los 
problemas No obstante las polIucas y práctIcas 
comerciales sí tIenen COnsecuenCIas para el medio 
ambIente, éstas pueden ser tanto pOSIUVas como 
negauvas y pueden ser encontradas en todas las 
etapas, desde el bosque hasta el consunudor final 
en el bosque, durante el procesamIento, en la 
dtstnbuclon de la matena pnma y los productos y 
aun tambIén después del consumo (1995,183) 
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Impacto sobre las pesquenas y los recursos mannos y 
costeros 

Los lIDpactos ambientales de la expansión del 
comerclO sobre las pesquerlas y los recursos costeros son, 
al Igual que en el sector forestal, algo mdlrectos Aun asl, 
algunas tendenCIas generales relacIOnadas con la sobrepesca 
y el agotarnlento de las eXistenCias merecen ser enfatJzadas 
La sobrepesca se caractenza por una Calda en el 
reclutarnlento de las eXistenCias y un aumento en la 
vanabilidad mteranual de su rendlIDlento El aumento en la 
demanda mundial de productos pesqueros puede ser un 
factor que contnbuye al exceso de pesca comercial Entre 
las especies de peces que son partlcularmente vulnerables a 
la sobreexplotaclón comercial figuran aquellas que se 
congregan para desovar (por ejemplo el eglefino, el bacalao 
y el mero), y aquellos que ffilgran a través de muchas 
JunsmcclOnes y son, por lo tanto, vulnerables en muchos 
puntos (por ejemplo el atun y el marlm) 

En la mayona de los casos, el comerCIO no 
conduce dIrectamente al exceso de pesca, esta degradación 
ambiental se produce por la ausencia de medidas de 
conservación y su lIDplementaclón o porque no se las 
cumple Para muchas de estas especIes pescadas en exceso 
el comercIo puede haber contnbwdo a crear amenazas de 
la sobreexplotaclón, pero esto uene que verse en el marco 
del problema más general del manejO de la pesca En paises 
donde eXiste un sistema débtl de adm1rustraclón de las 
pesquerJas, asl como en alta mar, donde el manejO 
mternaclonal es problemáuco, la sobreexplotaclón -
parcIalmente generada por la demanda de productos 
pesqueros-- puede conduclf al exceso de pesca y al 
agotarnlento de las eXistenCIas La realtdad de que las 
pesquerlas son distmtas a la mayona de los otros recursos 
naturales debe ser reconOCIda en térffilnos de su manejo El 
elemento más crluco es la ausencia de derechos de 
propiedad sausfactonos, lo cual da lugar a una asignación 
mcorrecta de los msumos capital y mano de obra, lo que a 
su vez constItuye la causa de la degradación del recurso 

Las poliucas pesqueras nacionales en los paises de 
ALC se han transformado a lo largo de décadas con el 
cambiO en la captura En los años sesenta, la mayona de 
los gobiernos prestaban poca atención al desarrollo de los 
recursos pesqueros El rápido creclffilento de la mdustna 
pesquera en Peru por ejemplo fue lDlClado por 
empresanos de los Estados Urudos y se desarrolló 
pnclpalmente sm partlclpaclón gubernamental En la 
década del setenta, la pesca adqwnó una lIDportancla 
creciente para muchos gobiernos Se hICIeron vanos 
mtentos para desarrollar la mdustrJa mediante el uso de 

empresas paraestatales en gran escala (BrasIl Colombia, 
Cuba, Ecuador, MéXICO, Nicaragua, Panamá, Peru y 
Venezuela) La mdustrJa pesquera era percibida 
slIDplemente como una acUVldad extracuva onentada hacia 
el aumento mediante uno de dos enfoques (1) un aumento 
en el numero de barcos o mejoras en el eqwpo uubzado 
para pescar exIstenCIas explotadas tradiCIOnalmente, o 
ambos, y (2) una expansión del área de operacIones de la 
flota pesquera a nuevos caladeros o la explotación de 
eXistenCias subexplotadas 

El fracaso general de las grandes operaciones 
pesqueras manejadas por el Estado en la regIón dio lDlCIO a 
un camblO slgruficauvo de pobucas en la mayorla de los 
palses y a un movlffilento hacia la pnvatlzaclón El cambiO 
más recIente en poliucas nacionales ha Sido la atención 
crecIente a la necesIdad de realtzar un manejO de las 
pesquerJas Esto ha ocurndo a medida que la mCldencla del 
agotarnlento de las eXistenCIas ha aumentado y con ello la 
toma de conciencia de que las oportunidades para un mayor 
desarrollo se han redUCido Ahora se está prestando 
atención especifica a las áreas de crla en las que uenen su 
ongen los grupos neonatos y Juverules de especies 
comerciales claves como el uburón Las mverslOnes 
pnvadas en acwcultura de langostmos y salmones también 
han puesto énfasiS en el manejO mejorado de estas 
mstaIaclones Los cambIOS de politIca en vanos paises se 
muestran en el Cuadro 1 S 

CMe, por ejemplo, se ha desplazado 
recientemente hacia una adffilrustraclón más efectIva de las 
pesquenas La estrategIa de manejo se basa en los 
sIguIentes cntenos (pavez 1992) 

• Deben tomarse en cuenta las caracterlstlcas 
especiales de las pesquerlas, en partlcular los 
problemas asociadoS con la condiCión de acceso 
rrrestncto, recursos compartldos e mcertldumbre 

• Se deben tomar medidas para regular el acceso a 
las pesquerias 

• Se debe eVitar la sobrepesca, que puede poner en 
pehgro la conservación de los recursos pesqueros 
en el largo plazo 

• Deben Imponerse normas rosei1adas para resolver 
COnfliCtos entre pescadores artesanales e 
mdustnales 

• Deben Imponerse normas rosei1adas para 
mmumzar los efectos contaffilnantes de la mdustrJa 
pesquera 

• Debe dictarse una legIslación pesquera que defma 
claramente las reglas de Juego y ofrezca mcenuvos 
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apropiados para cada partlclpante del sector 
pesquero 

• Debe establecerse un manejo fleXIble que se pueda 
adaptar a condicIOnes SOCiales, bIOlÓgICas, 
econónucas y politlcas cambIantes 

• Se debe fortalecer el marco msbtuclOnal para 
desarrollar y admtmstrar sistemas de prodUCCión 
pesquera 

EXIsten relatlvamente pocas oporturudades en la 
regtón para proyectos de asistenCia al desarrollo o para 
politlcas gubernamentales dmg¡das al mcremento de la 
prodUCCión pesquera Hoy en dia, las mverslOnes de capital 
que conducen a mayores esfuerzos pesqueros producrrán -
sm medidas efectlvas de maneJo-- consecuencias dañmas en 
Casi todas las SituacIOnes Por 10 tanto, las oporturudades 
más slgmficatlvas se encuentran en el área de la 
admuustraclón de pesquerías, donde las mejoras pueden 
conducrr a mcrementos slgmficatlvos en la contrIbUCión de 
la pesca a las economías nacIOnales 

Mmerales 

Tal como se mscutló anterIOrmente, la extracción 
de mmerales puede tener Importantes efectos en los 
ecosistemas locales La comprensión de los efectos de más 
ampho alcance de algunas práctlcas mmerales que pueden 
contammar grandes ecosistemas e mfluenclar el cambiO 
global es considerablemente menor En los sectores mmeros 
de BollVla y Brasu, una combmacl6n de mverslones 
extranjeras y falta de regulacIón de los gartmperros plantea 
unportantes desafios ambientales En el altlplano bohVlano, 
una las COnsecuenCIas más slgmficatlvas de la mmena es la 
erosión del suelo y la contammaclón resultante de las 
fuentes de agua dulce (Ztmmerer 1993) Sm embargo, estos 

problemas tambIén han atraído algunas tecnologías 
preventlvas de la contammaclón La corporación Japonesa 
Dowa Mmmg está planeando una mstalacl6n prototlpo en 
BohVla para extraer de los Sistemas de drenaje de las mmas 
los metales ambientalmente dañInos 

En BrasIl, así como en partes de BohVla, 
Colombia, Guyana Francesa, Guyana, Pero, SUfIDam y 
Venezuela, la contammacl6n con mercuno generada por la 
explotación del oro es un desafio mayor, especIalmente para 
el ecoSistema amaz6mco En 1995 se estlmó que unas 200 
toneladas de mercuno habían mgresado en el medio 
ambiente a partlr de la mmena del oro El mercuno se usa 
para revestrr los cedazos a través de los cuales se drena el 
sedunento flUVIal y el barro El mercuno se une con el oro, 
pero una gran canúdad se escurre y se mcorpora a las 

descargas de la mma La amalgama mercuno-oro se calienta 
postenormente para separar el oro y el mercuno escapa 
como gas La expOSICión crómca al mercuno conduce al 
envenenamtento, aunque los síntomas se confunden 
frecuentemente con enfermedades tropicales como el 
paludismo El mercuno es absorbido por los peces como 
metllmercuno, el pescado constItuye la base de la meta a 
todo lo largo de la Cuenca del Amazonas Los JIltentos por 
hacer obhgatono el uso de tecnologías de extracción de 
mercuno en ClfCWto cerrado, o de ehmmar o bien reciclar el 
uso de mercuno, han temdo poco éXIto 

En la mdustna del cobre en Clule, los prmclpales 
problemas ambientales surgen de las enuslOnes de arsénico 
y monóXIdo de carbono de las fundiCiones de cobre, éstas 
contamman el arre el suelo y el agua en la vecmdad de la 
mma, mclwdas las pesquerías costeras En Clule sm 
embargo, está aumentando la predisposIción para redefirur 
los "derechos a contammar" especialmente en la gestión de 
Coldeco, la compafiía mmera estatal En Juho de 1994, la 
mma de cobre más grande del mundo, en Chuqwcamata, 
Clule fue oblIgada a apagar sus hornos durante un mes para 
que pudiera satlsfacer los nuevos estándares ambientales 
Codelco ha aceptado gastar entre US$250 y US$3oo 
nuIlones en el transcurso de la prÓXIma década para 
controlar las enuslOnes gaseosas de esta planta Industnal 
Debido a que algunos de los gases hberados también 
amenazan al ozono atmosfénco, Cht1e se encuentra 
obligado a controlar estas enusIOnes baJO los térmmos del 
Protocolo de Montreal sobre SustanCias que Agotan la Capa 
de Ozono 

En Pero se está dando un rápIdo creclDllento en 
mmería de luerro, cobre y oro, especialmente a Partlr de las 
lmClatlvas generalIzadas de pnvatlzaclón en ese país Los 
reSiduos y desechos mmeros resultantes permanecen 
fundamentalmente desregulados afectando el agua potable 
y dejando cantldades slgmficatlvas de trazas de metales 
pesados en las especies marmas a 10 largo de la costa del 
Pero Concentraciones de plomo con ongen rastTeable a la 
actlVldad mmera han mgresado en el no Rtmac, aguas 
amba de LIma, el cual provee el 70% del agua potable de la 
Ciudad El Mtmsteno de Energía y MInas de Pero, 
enfatlzando la necesidad de momtorear las enuslones 
mmeras, ha Identificado tres áreas ambientales rotlcas en 
las que se reqwere realizar estud10s la cuenca llo/Lacumba, 
la cuenca Montero y la cuenca Rtmac Algunos 
mversIOmstas en el sector mmero peruano han procurado 
mtroducrr tecnologías preventlvas de la contammacl6n La 
Southem Peru Copper Corporaúon (SPCC), de propiedad 
mayontanamente norteamencana, se embarcó a prmclplos 
de la década del noventa en un programa de USS 300 
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Cuadro 1$ 
Cambios de pobíicu para :nlll-JorBi" el mamjD de las ~uerlas 

QJdc: Cnlómbia 

Problemas Sobreexplotacl6n de Sobreexplotacl6n de 
recursos pesqueros recursos pesqueros 
Exceso de mVCrBI6n costeros Degradacl6n 
mdustnal Dlslpacl6n de del medio amblerJte 
rentas Degradación de costero Introducción 
zonas costeras mcontrolada de especies 

exótIcas Escasa 
aphcaclón de leyes y de 
Vlgtlancla Carencia de 
personal gerencial 
capacitado en la 
administración de 
pesquerías 

PohtJcas Llmltacl6n del acceso al Llmltacl6n del acceso al 
esfuerzo pesquero esfuerzo pesquero 
Control de niveles de Control al nivel de 
cosecha cosecha procesamiento 

y comerclallZllC16n 

MediOS UTDP (uso temtonal de Permisos licenCias, 
derechos de pesca) de arrendamientos, 
carácter expenmental derechos de uso 
para pesquerías Restncclones de 
artesanales Permisos de equipo Vedas por 
pesca, hcenclas y temporada Y por área 
arrendamientos Vedas Cupos mdlvlduales no 
por temporada y por transfenbles 
área CTP (captura total Santuanos 
penrutJda) y CIT (cupos 
mdlV1duales 
transfenbles) 
Restncclones en tamai\o 
de peces y de equipo 

Fuente Agüero (1995) 

nullones para usar nuevas plantas de extracclón de 
solventes y de recuperaclón de reSiduos metahcos mediante 
electróhslS para su posterior reciclaje en sus dos mmas más 
grandes, aumentando la producC1ón en el proceso (Wall 
S~etJournal1995) 

p~J'Íj ~ 

Sobreexplotacl6n de Sobreexplotacl6n de recursos 
recursos pesqueros Flota Exceso de mversl6n mdustnal 
pesquera obsoleta y Contann08CI6n y degradacl6n 
exceso de mVCrBlón del medio ambiente costero 
mdustrla1 (flota y plantas 
de procesarruerJto) 
Control y aphcaclón de 
leyes mefcctIvos 
Contammaclón costera 

Llmltacl6n del acceso al Lmntacl6n del acceso al 
esfuerzo pesquero esfuerzo pesquero Promoción 
Aslgnacl6n de derechos del desarrollo de productos de 
de propiedad Promocl6n alto valor agregado Promocl6n 
del consumo mterno de del consumo Interno 
productos pesqueros 

Limites pnvados sobre Vedas por temporada y por área 
tasas de pesca Control Arrendamientos, permisos de 
pubhco sobre la captura pesca, CIT Restncclones de 
(CTP, vedas por equipo 
temporada y por área) y 
sobre msumos (hcenClas, 
permisos y restncclones 
de equipo) CIT e 
tmpuestos sobre la 
captura 

Aunque todos los mmerales ruscutldos aquí son 
comerclallZlldos mternaclonalmente, lo que deíemuna 
prmclpalmente los med10s y métodos para su extracción es 
la estructura regulatona mterna Las slffilhtudes con el caso 
de la actlvtdad forestal son muchas la mmena nene grandes 
1IIlpactos amblentales pero es dtficll rastrear su ongen a la 
expansión del comercIO en si ffilSDlO 
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Impactos sectonales multlples Venezuela 

En uno de los pocos estudlOs naclOnales que 
vmculan comerclO con lDlpactO ambiental a través de 
muluples sectores, el Centro Norte-Sur de la Uruversldad 
de Mtanll anallZo más de 20 sectores en Venezuela para 
determmar dónde serian mayores estos lDlpactos (Harvell y 
otros 1994) La atencIón prlDlana recayó en el sector 
petrolero, el cual fue desagregado en petróleo OrlDlU1SlOn9 

gas y productos petroqUlDllcos, mclwdos plastIcos y 
fertilizantes Sm embargo, se anallZaron otros sectores 
(resumIdos en el Cuadro 16) depenruendo de su potencIal 
para crecer en el marco de la IIberal1ZacIón comercIal con y 
sm salvaguardas denvadas de un mpotétIco pacto 
ambIental El Cuadro 17 ordena una vanedad de tenslOnes 
ambientales de mayor a menor de acuerdo con su ruvel de 
nesgo para el medIo ambIente Estos cuadros se reproducen 
como una gUla potencial para ser replIcada en el resto de la 
región de ALC 

El Cuadro 16 muestra los efectos comerctales 
sobre vanos sectores econórrucos baJO tres regunenes sm 
lIbre comercIO con lIbre comerCIO pero sm pacto ambiental 
y con hbre comerCIO y pacto ambIental No es de 
asombrarse que muchos sectores exluban potencIal para un 
mayor creclffilento sectonal baJO un régImen de lIbre 
comerclO, especIalmente el petróleo, la OrlDlU1SIÓn, el gas, 
los plástlcos, los productos qUlDllcos, las frutas tropIcales 
la pesca, el transporte y el cemento Lo más mteresante es 
saber SI un pacto ambIental reducuia su creclffilento o el 
creclffilento en otros sectores Tal como se mfonno, un 
efecto de este tIpo ocurnna en plástlcos, productos 
qUlIDlcos, frutas tropIcales, pesca y cemento 

El Cuadro 17 propone una clasIficacIón de nesgos 
ambIentales para Venezuela, mostrando los más altos en 
ténnmos de alteracIón de habItats, agotamIento blOlógIco y 
cambIO clImátIco Le SIguen las tenslOnes relaclOnadas con 
el petróleo, luego los desechos sólIdos, nutnentes, 
alteracIOnes en el agua subterránea, depoSICIón de ácidos y 
una vanedad de pelIgros y amenazas de contammaclón de 
menorruvel 

Esta evaluacIón cualItatIva ofrece algunas 
conclUSIOnes generales, al menos para Venezuela PrlDlero 
el sector de combustIbles fósIles (petróleo, onmulslón y 
gas) surge como causa de muchos de los escenanos de 

9 Petróleo tan pesado que CasI no se puede extraer 
ru transportar pero que es más barato que el carbón (Nota 
del Traductor) 

máxuna tensIónlmáxuno nesgo Dado que el petróleo es el 
sector dommante de la economia venezolana, es probable 
que dIChos efectos sean severos, a menos que se diseñen 
mnovaclOnes en matena de polIucas para contenerlos y 
redUCIrlos Una pOSibIlidad slIDllar eXiste en los sectores de 
plastlcos fert1llZantes y productos qUlDllCOS asl como en 
alummlO, merro y acero generacIón rudroeléctnca y 
fosfatos Sm embargo es probable que las mayores 
tenslOnes ambIentales se encuentren aun en Venezuela, en 
la actIVIdad forestal y los productos forestales y en la pesca 
Cuando se las analIZa desde una perspectIva de ecoSistema, 
estas tenslOnes son las que se asocian con una probabilIdad 
mayor de prodUCIr daí'io en el agua potable y en los 
ecosistemas costeros (Harwell y otros 1994, 24) 

Conclullwnes Pnondades sectonalell y geograficllII 

El análiSIS precedente sugiere que las efiCienCIas 
en la asIgnacIón de recursos mducldas por la apertw-a 
comerctal, cualesqwera sean sus méntos ambIentales, se 
han VIstO acompañadas por efectos de escala, compOSICIón, 
tecnológICOS y de pobtIcas Hemos VIStO eVIdenCIa 
estadlstIca de la escala de la acUVIdad econóIDlca se trata 
de un creclIDlento que como consecuencia de un comercIo 
más abierto, probablemente ejerza presión sobre el medio 
ambIente en áreas especIficas, entre ellos el uso de tIerras 
agncolas, la extracción de mmerales y los SIStemas 
ecomarmos Al IDlsmo tIempo, la compOSICión sectonal de 
la prodUCCión mdustnal más afectada por el creclffilento de 
las exportaclOnes muestra un lIgero sesgo en la drreccIón de 
las mdustnas de baja mtensldad de contammaclón tales 
como textIles, productos metálicos y los allDlentIclos, 
aunque los sectores de alta mtensldad de contammaclón 
tales como metales básiCOS, productos qUlDllcos 
mdustnales y no metálicos también se expanrueron en 
algunos p81ses como respuesta a las demandas de 
exportación A veces se observan tecnologIas sensibles a la 
contammaclón ambiental como las mnovacIOnes en mmena 
y extracción de mmerales, pero estos ejemplos tIenden a ser 
relatIvamente 8ls1ados AslffilstnO las polítIcas que 
establecen llffiltes claros a los daí'ios ambientales medIante 
la deflfilclón de derechos a contammar y responsabIlidades 
CIVIles asociadas, son la excepción mucho más que la regla 
en toda la región En COnsecuenCIa, los mcentIvos 
mducldos por la nonnatIVIdad para la mnovacIón 
tecnolÓgica que preViene la contammacl6n son débiles 

Aun así, los datos por país y por sector 
presentados antenonnente Junto con eSÍlDl8Clones de 
contammaclón por sector permIten establecer más 
claramente pnondades ambIentales, aunque éstas deberian 
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ser tomadas como proV1sIonales Las pnondades sectonales 
pueden ser dlV1Wdas en mdustnas manufactureras y 
extracuvas 

El anáhsIs sectonal de dos dígItos conducIdo en 
este estudIo mdtca que tres sectores manufactureros 
altamente contarnmantes merecen atencIón especIal 
metales básICOS, productos quinucos mdustnales y 
productos no metáhcos Estos sectores no son grandes en 
todos los países de ALC, pero de todas maneras es probable 
que lleguen a convert1rse en "focos calIentes' ambIentales 
En térmInos generales, parecIera que la expansI6n de las 
exportacIones favorece a sectores de mtensIdad de 
contarnmacI6n relatIvamente baja, específicamente textIles 
productos metáhcos y altmenucIos 

eu.4roI6 

En el sector extracuvo, las pnondades de polítIcas 
sectonales son polítIcas forestales, uso de uerra agrícola e 
msumos, ecoSIstemas marmos y extraccI6n de mmerales El 
sector forestal es un unportante obJeuvo para la mnovacI6n 
tecnol6gIca e mstItuclonal, no tanto porque se ve afectado 
dIrectamente por el comerCIO, smo debIdo a su slgruficacIón 
ecol6gIca y al grado actual de fracaso de las polítIcas en el 
sector Esta sIgruficacI6n se extIende desde sus unpactos 
sobre el uso de la tIerra, el agua y la bIod1versldad hasta sus 
contnbucIones a los ruveles globales de COz como destmo 
para la fijacIón de carbono Sus vinculas con el comerCIO, 
aunque obhcuos, están conectados en forma unportante a la 
segunda pnondad el uso de uerras agrícolas e msumos En 
muchos países latInoamencanos, entre ellos ArgentIna, 
Brasll, ChIle y partes de Ecuador y MéXICO, es probable que 
las uerras agrícolas se vean someudas a una gran preSIón a 
medIda que los patrones de culuvo y de uso de msumos se 
hagan más mtensIVOS El uso resultante del agua de nego, 

MwtWf»ri'epdQ ck~.imleiito.~ ~lDko$ poratena~ V~. / 

~~ 5mb'bre:comercln 

1 Acette T 
2 OrunulS16n T 
3 Gas T 
4 PlásUcos T 
5 F erubzantes T 
6 Productos quinucos T 
7 Alummto T 
8 HIerro y acero T 
9 HIdroelectnCldad T 
10 Fosfatos T 
11 Acuvtdad forestal T 
12 Frutas trOpICales T 
13 Alunentos y bebIdas --. 
14 Pescados T 
15 Recursos genéttcos -+ 

16 Carbón T 
17 TW"lsma T 
18 Transporte T 
19 Oro Y mamantes T 
20 Cemento T 

T PotenCIal de creclffilento sectonal baJO hbre comercIO 
TI POtenCIal de alto creclffilento sectoral baJO bbre comercIo 
--. Sm potenCIal de creclffilento baJO bbre comerCIO 
Fuente Harwell y otros (1994), 54 

Mbre~() l.JWe~ 
Ilm~Bm~ «mp~m.:n1)~ 

TI TI 
TT TT 
TI TI 
TI T 
T T 
TI T 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 

TT T 
--. --. 
TI T 
T T 
T T 
T T 
TI T 
T T 
TI T 
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cw.d'W 17 
lUe$IlQS :relatlvos '!l kmsÍónes atUblentalelJ Dan VeneZtlela 

Riesgos máximos (Nlvell) 
• Alteracl6n de hábJtats 

Degradación de suelos 
Desarrollo urbano 
Degradacl6n de tierras bajas 
Represas 
CambiOS hldrol6g1coS 
Desarrollo costero y alteracl6n 
Deforestación 
TenSiones mducldas por actiVIdades recreativas 
TenSiones mducldas por la navegacl6n (flUVial y costera) (por CJ ruido canallZ8C16n) 

• Agotamiento blol6g1co 
ExtinCIón 
DlsmlnucI6n de la blodlversldad - (DtVersldad genética, de especie y de ecosIstema) 
Sobreexplotacl6n de poblaciones 
DesplazamIentos en la composIción poblaclonal 
Eventos blol6g1cos catastróficos (por eJ , decoloracl6n del coral) 
Amenazas a las poblacIones humanas Indígenas 

• CambiO chmáttco • Agotamiento del ozono estratosfénco 
Global regional 
Regional 

Riesgos altos (NIvel 2) 
o TenSiones relacionadas con el petróleo • AgroqUlmlcos 

Derrames de petroleo PlagulCldas herbiCidas, fertJltzantes 
Derrames de cmulslonantes de petróleo 
Vulnerablhdad a eventos catastr6ficos 
OperacIones exploracl6n y explotacl6n 

Riesgos altos (NIvel 3) 

o Desechos s6hdos o T6X1cos aer6genos 
Desechos s6hdos mUnicipales 
Desechos s6hdos tóXIcos 
Residuos no blodegradables 

Riesgos altos (Nlvel4) 
o NutrJentes f6sforo y nltr6geno o DBOy COD 
• Alteraciones en el agua subterránea o Turbidez 

Caltdad de agua (POtablltdad, mtrusl6n de agua salada, etc ) 
Cantidad de agua 

Riesgos altos (NIvel S) 
o DeposlcI6n de ácidos o Hundimiento 
o Peltgros 

Humanos 
GeolÓgIcos/naturales 

Riesgos altos (NIvel 6) 
• Incorporación de msumos ácidos al agua SUperfiCial • Contaminación ténmca 
• RUido 

Riesgos altos (NIvel 7) 

• Blotecnología • Especies mtroducldas 
Productos radlonucleares (por eJ reSiduos hospdalanos, reSiduos de baJo nivel y reSiduos mmeros) 

Fuente Harwell y otros (1994), 55 
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combmado con un mcremento en el uso de plagwcl(las y 
fertilizantes en culbvos de granos y hortallZSS, aumentará 
los problemas tanto de canbdad como de Calidad de agua 
Las mejoras en la producbV1dad resultantes de esta 
mtensúícaclón son lffipOrtantes, especialmente en pruses 
como Brasil donde, de no ser asi, la expansión contmuará 
sobre berras margmales y conducrrá a una mayor 
deforestación Sm embargo, los aumentos de producbV1dad 
pueden por Si nusmos plantear desafios ambientales tales 
como el exceso en el uso de plagwcldas, que puede Igualar 
o superar en magrutud a los problemas de deforestación 
Los ecosistemas marmos a todo lo largo de la regIón de 
ALC se ven amenazados, no necesanamente como 
consecuenCia drrecta del comerclO, smo a través de la 
compleja combmación de los factores mteractuantes 
descntos con antenondad En esta área, los problemas de 
manejo y de derechos de propiedad sugIeren un rol 
potencialmente poderoso para la asistenCia técruca, el cual 
será dIscubdo en este estudIo En el tema de la extracclOn 
de mmerales, es necesano dar pnondad al desarrollo de 
medIos técrucos para extraer mmerales con reSiduos y 
descargas nurumas mcluyendo el rechclaJe del mercuno en 
la prodUCCión de oro y la recuperación de suelos Dado que 
los metales básiCOS son también Identrficables como un 
sector altamente contanunante, la fundICión y otros procesos 
de conversión que saquean el arre, la berra y el agua 
necesitan atención especial Además debenan realIZarse 
esfuerzos para desarrollar, prus por prus, el tIpo de análiSIS 
sectonal cualitatIvo pero detallado que fue presentado para 
Venezuela, un trabajO pionero de Hartwell y otros (1994) 

En el tema de las pnondades naclOnales una regla 
empmca uUl en coneXión con el proceso más amplIo de 
reformas comerciales es concentrar recw-sos donde el 
atractIVo de la pOSibilidad de acceder a mercados hace que 
la promesa de la expansión del comercIo Justúique el 
esfuerzo de desarrollar mejoras ambientales 
correspondIentes y relacionadas, tal como lo sugIere la 
expenencla del TLC (Runge y otros 1994) Aquellos pruses 
que pueden verse más benefiCiados por la expansión del 
comercIo -- claramente el grupo en expansión del 
Mercosur, MéXICO y los slgnatanos del Pacto AndIno -- son 
también los más capaces de encarar un conjunto paralelo de 
IDlclatIvas ambientales En efecto lo que se propone es 
vmcular el acceso ampbado de estos paises Y grupos de 
paises a mercados con el comproffilso de ocuparse de las 
pnondades en los sectores que acabamos de ruscubr como 
condICión para este acceso se trata, pues, de una forma de 
"condIciOnahdad ambiental" (Runge y otros 1994, 26-27 
Caldwell y Wrrth 1996, 582-83) Esta base pragmatIca para 

selecciOnar a los beneficlanos de la asistenCia hace pOSible 
que los obJetIvos, tanto comerCiales como ambientales, sean 
complementanos y se refuercen mutuamente10 

Estas pnondades sectonales deben ser tomadas en 
consideración por las vanadas mstltuciOnes creadas Junto 
con los tratados comerciales para fiscalIZar las cuestiones 
ambientales mcluyendo no sólo la Conuslón sobre 
Cooperación Ambiental (CEC por sus lntclales en mglés) 
del TLC, smo también las nuevas agencias formadas en el 
marco del acuerdo de Cartagena A contmuaclón nos 
concentramos en la elaboración de estrategIas más 
especIficas para la mnovaclón, seguidas de pnnclplos 
claves, conclUSiOnes y recomendaciones 

10 Una mdIcaclón de las pOSibilIdades de una 
vmculaclón como ésa es la pOSICión del North-South Center 
en el estudio de caso sobre Venezuela 

Para muchos sectores y muchas tensiOnes, 
especialmente para los problemas ambientales de 
nesgo más alto, de partlcular lffiportancla para 
Venezuela, eXisten amphas oporturudades para un 
pacto ambiental apropiadamente desarrollado e 
lffiplementado para reducrr sustancialmente las 
tensiOnes ambientales resultantes de un tratado de 
hbre comercIo Dado que ello especillcamene 
mcluye aspectos de los sectores de refinena de 
petróleo y petroqUlnuca, los benefiCIOS potenciales 
de un pacto ambiental como éste para el medIo 
ambiente de Venezuela, son ampbos En ausencia 
de un pacto ambiental, las tensiones ambientales 
serán exacerbadas con o sm un tratado de bbre 
comercIo (aunque se consIdera probable que un 
tratado de lIbre comercIo genere tensiones como 
éstas más rápidamente que la actual situación de 
hberallZaClón comercial) Sm embargo, el 
desarrollo de un tratado de hbre comerCIO, con la 
mejora concoffiltante de las pOSibilidades 
econ6ffilcas para Venezuela representa una 
oportunIdad lffiportante para acoplarlo a un pacto 
ambiental apropiado haciendo poSible que los 
beneficlOs econóffilcos conduzcan al logro de los 
benefiCIOS ambientales necesanos para el 
desarrollo sosteruble de los recursos y la economia 
de Venezuela (Harwell, et al 1994,21) 
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4. LAS VENTAJAS COMERCIALES DE LA 
INNOVACION ESTRATEGICA 

El conjunto de estrategIas desarrolladas en esta 
seccIón está diseñado para responder no sólo a los tmpactos 
del comercIo sobre el medio ambiente, smo también a los 
efectos potenciales de la regulación ambiental sobre la 
expansIón del comercIo CIertas estrategIas claves pueden 
redUCIr las desarmonías que podrían condUCIr al cierre del 
acceso a los mercados 

4 1 Temas recurrentes 

Los temas recurrentes atraViesan muchos, por no 
decIr todos, los sectores y paises de la regIón, y ofrecen 
oportuntdades para la evolUCIón estratégIca de las políttcas 
de desarrollo Estas mcluyen la armoruzaclón ascendente de 
las medidas ambientales en toda la regIón, utilIzando 
expenencIas con los procesos HACCP e ISO, un enfoque 
sm arrepentumentos en la mnovac16n de politIcas, y el rol 
clave de la defimcI6n y asIgnacIón de derechos de 
propIedad 

Una nueva condkionaladad. La promocion de un 
movumento ascendente conjunto en matena de 
proteccion ambiental 

Una de las dtnárrucas más tmportantes en el 
avance hacia el logro de obJettvos ambientales en el 
contexto de la reforma de polittcas comerciales es la 
Capacidad de vmcular las mejoras ambientales con el 
proceso de hberaltzacl6n en sí mtsmo Vogel (1995) ha 
argumentado que la hberaltzaclón del comercIo ha 
contnbwdo a crear una nueva condicIonahdad el 
fortaleclmtento de las políticas regulatonas tanto en los 
Estados Urudos como en la Uru6n Ew-opea Aunque el 
grado de mtegracI6n económtca necesano para alcanzar 
estándares totalmente armoruzados es poco probable en 
ALC en el futuro cercano, es muy probable que el TLC, el 
Mercosur y otros pactos comerCIales regIonales utIhcen el 
proceso dtnánuco de mtegracIón para promover un aumento 

en la armoruzacl6n A este respecto, el desarrollo del 
Anáhsls de RIesgos y Puntos CntIcos de Control (HACCP 
por sus m1CIales en mglés) y la Orgamzaclón Internacional 
de Estándares (ISO por sus m1clales en mglés) ofrecen un 
panorama de los benefiCIOS nacIonales colectIvos de la 
armoruzaclón ascendente El HACCP ha SIdo 
fundamentalmente un esfuerzo voluntano de los Estados 
Urudos y otros paises de la OCDE con el fin de desarrollar 
protocolos bien defirudos para el morutoreo de procesos 
producttvos para preverur la contammacIón y la prodUCCión 
de desechos especialmente en altmentos y productos 
altmentIclOs tales como los frutos de mar, las aves y el 
ganado El efecto ha Sido no sólo el mejoramiento de la 
CalIdad y la segundad del producto, smo tambIén un mayor 
control sobre la prodUCCión (Unnevehr y Jensen 1996) 

El proceso ISO ha Sido explícitamente relacIonado 
con el desarrollo de estándares mternaclOnales 
armoruzados Comenzando con la serte ISO-9000 (y su 
antecesor bntáruco, el BntIsh Standards InstttutIon), la 
armoruzaclón ha evolUCionado con base en compromtsos 
con Sistemas de manejo ambiental (EMS por sus Iruclales 
en mg1és) de compañtas y productos mdiVlduales El 
esfuerzo actual ISO-14ooo apunta a crear un "estándar 
EMS uruco, genénco y reconOCido mternacIonalmente" 
(CEEM, Inc 1995, 5) Un esfuerzo como éste mclwría 
compromtsos con el ettquetado ambiental, la evaluacIón de 
CIclo de Vida Y los estándares de productos La dtnánuca 
hberada por el deseo de obtener una ventaja compettttva 
baJO este proceso ha condUCido a muchas compañías a 
elevar consIderablemente el ruvel y la velOCIdad de su 
morutoreo ambIental Tal como lo enfatIzaremos más 
adelante, la adopción de Sistemas de manejO y audltorla 
ambIental, especIalmente en mdustnas mtenslvas en 
contammaclón, puede ser una estrategIa tmportante para la 
lnDovacl6n a todo lo largo de Aménca LatIna y el Canbe 
(Heaton, Ir y otros 1994, Sayve 1996) 



Expans16n sosteruble del comerclO en AmérIca Latma y el Canbe 43 

Un enfoque lin arrepentimientol en la formuladon de 
polliku 

El énfasiS esta puesto aquí en mnovaclones 
mstttuclonales especificas, especialmente en témunos de 
estructura y dtsei10 normabvos, pero también mcluye 
mstttuclones de mvestlgac16n e lnlclabvas de salud pubhca 
que respondan a mteracclones medto amblente-comerclO 
Tanto la canbdad hmttada de datos sobre los tmpactos 
ambientales de la hberahzac16n del comerciO, como la 
posibilidad de que el comercio en si IDlsmo no sea siempre 
la causa dtrecta de la destrucc16n ambiental, pueden ser 
usados para abogar en favor de polibcas del bpo 
"mantenerse en sus trece" hasta tanto no se tenga un mayor 
conoclmtento acerca de la mterfase comercio-memo 
ambIente, los países y agencias no deberían apresurarse a 
recetar rememos basados en mformaclón mClerta Sm 
embargo, la mformac16n presentada antenormente es 
sufiCiente para determtnar qué tmpactos ambientales claves 
están ocumendo en la regi6n ALe, entre los cuales figuran 
el detenoro de algunas berras agncolas y forestales y el 
rápido creclmtento de algunas mdustnas mtenslvas en 
contamtnac16n Aun Silos vinculos entre estOS problemas y 
el comercio son tenues, se pueden emprender esfuerzos 
para reduclTlos La consecuencia será el apuntalamtento de 
la compebbVidad sosteruble a memda que avanza la 
mtegracl6n econÓJD1ca Asi como ocurre con la 
armoruzaclón de estándares, aunque el comerclO puede no 
siempre causar estos problemas, SI ofrece una oporturudad 
estratégica para vmcular las respuestas ambientales en 
sectores criucos al proceso dmánnco de competencia SI a 
parttr de expenenclas ulteriores se supIera que el comerclO 
contnbuye cnbcamente a estos problemas, se contana ya 
con un mecantsmo mstalado que reconocería y respondena 
a esta coneXl6n Este es el fundamento del enfoque "sm 
arrepentlm1entos ' 

Derechol de propaedad y IU definlClOn 

Un problema que subyace a muchas de las áreas 
sectonales de mayor preocupac16n en el anábsls de este 
estudio es la defimcI6n madecuada de los derechos de 
propiedad (Lawrence Bodnk y Whalley 1996) Esto es tal 
vez más obViO en el caso de las mterscclones entre la 
agncultura y la acUVidad forestal donde el desmonte se 
coloca como una precoruhclón para asegurar el titulo de 
propiedad en Ecuador, Brasll y otros lugares, o en los casos 
de exceso de pesca Pero las COnsecuenCIas ambientales de 
la defiruclón madecuada de los derechos de propledad son 
mucho más endémtcas, especialmente en mdustnas 
extracuvas éstas atraViesan la acUVldad forestal, la 
agncultura, la pesca y la prodUCCión mmeral asl como las 

fronteras naclOnales AlU donde los derechos de propiedad 
no están defimdos o están mal defimdos, los recursos 
naturales y las amerudades ambientales en general son 
tratados como recursos de acceso lrrestncto y quedan 
sujetos a la sobreexplotac16n Más allá del sector de 
recursos naturales, alb donde a las mdustnas 
manufactureras se les otorga el "derecho a contamIDar" 
(unphClta o exphcltamente), la presunc1ón de 
responsabilidad ClvU está en favor del contamtnador, en vez 
eXlgtr la mejora de la cabdad ambiental 

Este conjunto de temas recurrentes no se puede 
resunur fác1lmente como una "tragema de los comunes" 
(Hardm 1968, Runge 1986) En efecto, la propiedad 
comun, en la cual se manbenen y hacen cumphr los 
derechos asegurados de uso conjunto, puede ser tmportante 
en la preservación de muchos bpos de recursos, 
especIalmente en ambientes tradtclonales (Runge 1986, 
Whtte y Runge 1994) Lo que está a la base de muchos 
problemas de sobreexplotaclón de recursos no son los 
derechos comunes en SI mIsmos, smo los derechos mal 
defirudos Aun así, muchos esquemas que gobiernan la 
tenencia comunal en AmérIca Latma son profundamente 
defectuosos, mvolucrando restnccl0nes o dtrectamente 
probtblcl0nes de transferenCia de mmuebles, la dtsolucl6n 
de comunas y otras cosas por el estUo (Southgate 1996a) 
En las slgwentes subsccclones dtscuttremos la tmportancla 
de desarrollar la capacidad msutuclonal para asignar, defintr 
y hacer cumpllT los derechos de propiedad pnvados y 
pubhcos para toda la reglón de ALe 

4 2 Innovaciones institucionales Inlcaatlvas 
nonnatlvas, de investigación y de salud pública 

La dtscuslón precedente acerca de la armoruzaclón 
ascendente, las poliucas "sm arrepentlm1entos" y de 
mejores defiruclOnes de derechos de propiedad reqwere una 
especrncldad mucho mayor para ser tmplementada 
memante regímenes normabvos que respondan 
dtrectamente a los desafios ambientales de ALe 

Estructura y dueño normatIvol 

Para desarrollar estándares y poliucas para defimr 
y asignar responsabihdades por danos amblentales y en 
especial para hacer cumplIr estos cambiOS en estándares 
políucas y derechos de propiedad, se reqweren esfuerzos 
nacionales El comercIo puede Jugar una funCión catalíuca 
criuca en el logro de estas mnovaclones mstttuclOnales, 
dado que el proceso de creación de comercIo es Igualmente 
dependtente del surgmuento de estándares comerciales 
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polItIcas y responsabilidades cIVIles bien de1imdos 
MIentras que el comercIo depende de la defiruclón de 
normas, polítIcas y derechos de propIedad sobre los bienes, 
la proteccIón ambIental depende de defiruclOnes slffillares 
sobre los males En un análISIS recIente sobre la regulacIón 
de plagwcldas y el COmercIO mteramerIcano, Conklm y 
Thor (1995) menCIOnan la complementanedad potencIal del 
comercIo con la proteccIón ambIental desde la perspectIva 
del dIsefto normatIvo, pero hacen hincapIé en la necesIdad 
de contar con una nueva CapacIdad mstItuclonal 
Específicamente, estOS autores hacen mencIón del hecho de 
que, dado que muchos nesgos en el área de los plagwcIdas 
surgen de cuestIones vmculadas con la prodUCCIón y el 
procesanuento no cubIertas por los mstrumentos del GATT 
tales como el CódIgo de Estándares se necesita una 
CapacIdad normatIva adICIOnal a mvel nacIOnal o regtonal 
SI bIen los países enfrentan restnCCIOnes cuando se trata de 
Imponer sobre otros estándares de proceso o de producto, la 
coordmaclón de dIchos estándares sobre una base regtonal, 
coherente con la dmámIca de la "armonJZ8Clón ascendente", 
SerIa altamente benefiCIOsa para los paises de ALC 

En el análIsIS de Thrupp (1995,97) sobre la 
retenCIón de productos exportados desde LatInoaménca por 
parte de la Adnumstraclón de AlImentos y Drogas de los 
EE UU (FDA por sus lDlclales en mglés) 8 cm de la 
deteccIón de plagwcldas prohIbIdos se dan eVidenCIas sobre 
las consecuencIas adversas de no comerCIar cumphendo con 
la nueva COndICIOna1Idad Los datos de la FDA muestran 
que estas retenCIOnes relacIOnadas con plagwcldas 
ocumeron unas 14 000 veces entre 1985 y 1995 con 
productos de 10 países en Aménca LatIna, representando 
pérdIdas econÓmIcas que alcanzaron un total de US$ 95 
millones, las más SerIas estuVIeron relacIOnadas con 
productos ongmados en Guatemala y MéXICO 

Es así como la estImulaclón del proceso de la 
nueva condIcIOnahdad puede crear grandes oportunIdades 
para obtener acceso a los mercados del HemIsferIO Norte 
Ballenger, KnssoffyBeatúe (1995) desarrollan un modelo 
SImple en torno a las exportacIOnes de Jugo de fluta de 
Aménca LatIna a los Estados Umdos, en éste la expoSIcIón 
de los trabajadores rurales a los plagwcIdas en BrasIl 
(fuente del 54% de las ImportacIOnes de fluta a los Estados 
Umdos), MéXIco (fuente del 10% de las unportacIOnes) y 
Argentma (fuente del 8% de las ImportacIOnes de Jugo) se 
encuentra regulada como contrapartIda frente a la reduccIón 
de aranceles de UDpOrtacIón de flutas a los Estados Umdos 
Segun estImacIOnes empincas, la elImInacIón de los 
aranceles actualmente Vigentes mcrementaria los mgresos 
por exportacIOnes, para el caso de MéXICO en un 17%, para 
ArgentIna en un 12% y para BrasIl en un 11% Estos 

aumentos se verían redUCIdos levemente SI las normas sobre 
la segundad de los trabajadores rurales se adoptaran de 
acuerdo con los mveles prevalecIentes en los Estados 
Umdos, pero el efecto general seguirla SIendo un benefiCIO 
neto para los exportadores de Jugo de flutas, lo antenor da 
una Idea del campo de accIón de este tIpo de acuerdos 

InlltrtUClOOe8 de mvestlgaclon 

Tal como Eduardo Tngo (1995) lo descrIbe para 
la sItuacIón de la agrICultura, las mstItuclones publIcas de 
mvestIgaclón en la regIón "están en una profunda cnSIS" 
Esta sItuacl6n surge en parte como un subproducto de las 
reformas estructurales que han redUCIdo el rol del sector 
publIco Aunque generalmente son elOgIadas estas 
reformas han dIsmmwdo sIgruficatIvamente el gasto pubhco 
en mvestIgacIón Entre 1977 y 1992, la IDverSIón en 
mvestIgacl6n agrIcola en la regI6n de Aménca Latma crec16 
apenas en aprOXImadamente un 1 5% anual, comparada con 
CasI un 6% en 1966-77 En todos los países de la regIón, 
excepto ColombIa y Argentma, los recursos dIspombles por 
mvestIgador se redujeron sustancialmente (Lmdarte 1994) 
Desde 1991 los presupuestos de mvestIgaclón han caido en 
térrnmos reales en ArgentIna, ColombIa, Brastl y MéXICO, 
los líderes de la regtón 

AlIDlStnO tIempo se ha producldo alguna 
mvestIgacIón en el sector pnvado (pray y Echeverria 1991) 
Sm embargo, aun contando la partICIpacIón pnvada, la 
mversI6n neta en mveshgacI6n es todaVla una proporcI6n 
muy pequeña de la mverslón nacIOnal total y las 
fundacIOnes pnvadas, a pesar de haber asIgnado donacIOnes 
Importantes, han SIdo mcapaces de llenar el vacio Esta 
SItuacIón es de partIcular relevanCIa SI, tal como OCWTe en 
la mterfase agncultura-achVldad forestal, los aumentos de 
productIVIdad sustItuyen el uso más extensIVO de tIerras 
margtnales Más aun, en la actualIdad no se dedIca 
vutualmente nmgun recurso de mvestIgac16n al desarrollo 
de tecnologías ambientales adecuadas a las necesIdades de 
la regI6n Se ha propuesto como respuesta el 
estableclffilento de mtermedtanos tecnológtcos ambIentales 
tales como los creados en CMe por parte la FundacIón 
Chtle (Maurer 1996, Heaton, Jr Y otros 1994) Una 
necesidad especIal de la regIón ALC será crear la capacIdad 
de llevar a cabo mvestIgacIón científica para JustIficar y 
mantener mveles más altos de estándares sarutanos y 
fitosarutanos (SPS por sus lDICIales en mglés), en parte para 
eVItar barreras al acceso a los mercados JustIficadas en su 
nombre 

Un elemento clave en la estrategIa de Innovacl6n 
mstItuclonal será darle un nuevo Impetu a la mvestIgaclón 
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pubbca y pnvada concentrada en los aumentos de 
prodUCCión a través de un ampbo rango de sectores, y 
vmcularla con los programas de mvesttgaclón ambIental 
dedicados especialmente a cuestiones sanltanas 
fitosanltanas y de sosterubilidad Este enfoque ha Sido 
emprendido en Argentma por ellNTA, ellnstttuto Nacional 
de Tecnologia Agropecuana, pero podna ser rephcado en 
forma beneficlOsa en otros paises y sectores 

ImcrtatlvlU de salud pubhca 

La rápida transformación de la mdustna y el 
comercIo de Aménca Latma, Junto con la mtensmcaclón 
creciente en sectores extractivos y de recursos naturales, 
lffipone más y más cargas sobre el sistema de salud de la 
regtón en todos los ruveles Consideremos el uso de 
plagwcldas, un pequei'io componente del problema 
mencionado en nuestra diSCUSión sobre agncultura En una 
evaluación dellffipacto del uso de plagwcldas sobre el 
sistema mmunológtco humano, Repetto y Ballga (1996) 
mencionan que el uso de estos productos quinucos se ha 
mcrementado dramáttcamente en toda la reglón de ALC 
Para el afio 2000, se espera que el uso de plagwcldas se 
tnphque, en comparación con los ruveles de 1980 La 
Orgamzaclón Panamencana de Salud (OPS) ha estlffiado la 
mtensldad de los plagwcldas en lalogramos por trabajador 
agncola y por afio en nueve paises encontrando que ese 
mdicador alcanza el valor más alto en Costa Rica (14,0 kg), 
segwdo por Panamá (10,0 kg), Colombia (6,0 kg), MéXlco 
(4,5 kg), Ecuador (2,5 kg), El Salvador (2,5 kg), Brasll (2,3 
kg), Honduras (2,1 kg) Y Guatemala (1,7 kg) (McConnell y 
otros 1993) Mientras que ellffipacto del uso de 
plagwcldas sobre la salud humana SIgue SIendo poco claro, 
hoy en día se cree que la expOSICIón a muchos de esto 
agroquinucos puede redUClT las defensas mmunológtcas, 
aumentando los nesgos de enfermedades mfecclOsas y de 
cáncer, especIalmente entre grupos susceptlbles por razones 
de edad, enfermedad o malnutnclón. Cuestlones stmUares 
han surgtdo en tomo al tema de la contarnmaclón con 
mercuno en la mmeria de oro, y con arséruco y otros 
venenos de la prodUCCIón de cobre 

Estas CrrcunstanClas sugteren un programa 
sustanCIalmente expandido de mvestlgaclón epldenuológlca 
y morutoreo en reglones de rápIda mtensúicaclón agncola o 
de actlVldad mmera, mcluyendo la reglón frontenza de 
MéxIco, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá, asi 
como partes de Ecuador, Argentlna, Crule Peru y Brasll 
Este esfuerzo requenrá mstltuclOnes de salud pubhca con la 
CapacIdad para montarlo y morutorearlo En 1994, la 
OrgamzaclónMundtal de la Salud (OMS) btzo un llamado 
especifico y de muy alta pnondad para que se lleve a cabo 

un morutoreo como éste, pero son muy pocos los recursos 
que se han asIgnado en la regtón ALC para estos esfuerzos 
DICho apoyo podria estar vmculado--como en los casos 
discutldos en el marco de la estructura y disei'io 
normatlvos--, con garantlas de un mayor acceso a los 
mercados 

4 3 TransferenCia de tecnologia 

En esta seccIón nos dedicaremos a la transferencla 
de tecnologias, mcluyendo las ambIentales y otras que 
puedan ayudar a mmuruzar o contrarrestar los dafios 
amblentales y el camblo técmco que puede resultar del 
ecoetlquetado y la certlficaclón 

En muchas partes de la OCDE, la "prevención de 
la contarnmaclón" se ha convertJ.do en una parte mtegral de 
la estrategla de la mdustna, lffipulsada no sólo por el 
cumphmlento de las normas ambIentales, smo tambIén por 
el deseo de reduclf procesos meficlentes que afectan 
negatlvamente el ruvel de gananCIas (Runge 1982) En 
ALC, cuanto mejor sean defirudos los estándares y los 
derechos de propiedad mediante las estructuras regulatonas, 
de manera que "el contarnmador pague", más atractiva será 
la prevenCión de la contarnmación Dado que estas 
ClTCunstanCias se dan actualmente en los paises de la 
OCDE, se encuentran en uso una vanedad de tecnologias 
que podrian ser de considerable utlhdad en Aménca Latma 

TransferenCia de tecnologllU ambientales 

El rango de estas tecnologtas es demasIado ampbo 
para ser resumtdo aquí, pero un ejemplo mteresante 
mvolucra el tratanuento de aguas servtdas, una 
preocupacIón especial en la regtón frontenza de MéXICO Y 
en centros poblados en expansIón en toda ALC Una 
cantidad consIderable de mverslón y esfuerzo empresanal 
ha Sido destmada al desarrollo de Sistemas de tratanuento de 
baJO costo --algunos basados en procesos b101ógtcos-
disei'iados para eVitar que las aguas servtdas mgresen a ríos, 
arroyos o reservas de aguas subterráneas (NETAC 1993) 
Un segundo ejemplo tlene que ver con técmcas de 
"agncultura de precls16n" que mcorporan mfonnac16n 
geográfica y de suelos en las decISIones de uso de msumos 
agncolas Este proceso reduce tanto los costos de aphcaclón 
como la erOSIón y la contammaclón debIda al uso de 
ferb.hzantes y plagwcldas (Munson y Runge 1990) Un 
tercer ejemplo, vmculado a los dos pnmeros, es la 
apbc8Ción de SIstemas de mformación geográfica (SIG) 
desarrollados a partlr de mformaclón de satébtes y otras 
fuentes, para onentar la ubIcación y el énfasiS de las 
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mtervenclones en el uso de la tterra, en áreas donde pueden 
contnbwr más a la meJora del medIo ambIente La creacIón 
de oportunIdades para que los empresanos y ONG en los 
países de la OCDE unan fuerzas con sus contrapartes en 
ALC esttmulará una convergencIa más rápIda hacIa estas 
tecnologías más novedosas que previenen la contammaclón 

CertülCaClOD y ecoetiquetado 

La certtficaclón y el ecoettquetado pueden ser 
descntos como mnovacIOnes mstItuclonales pero su 
propóSito pnnclpal es el de mduclf cambIOS en la tecnología 
de prodUCCIón y los procesos uttlIzados para dtstmtos 
bIenes y servtCIOS Aun los más ardtentes parttdanos de 
estas mnovaclones reconocen que son tan sólo una de 
muchas herramtentas A medIda que estos esquemas 
prolúeran, algunos cottcos argumentan que pueden 
transmIttr una canttdad de "ruIdo" en magrutud comparable 
con la "seilal" (Brooks 1995, Varengts, Pruno y Takeucht 
1993) Además, surgen cuesttones asocIadas con su 
mcoherencIa potencial con las reglas del comercIO que 
prohIben la dtscnmmaclón sobre la base de dtferencIas en 
métodos de prodUCCIón y procesamtento (pPM por sus 
Slglas en mglés) Esta preocupacIón es de mayor 
trascendencia SI el ecoebquetado es obhgatono y no 
voluntano SI estas medtdas pueden ser ubhzadas para 
impedIr el acceso a mercados ¿eXIsten otras que 

dtstorsIOnen menos el comercIO y que permItan alcanzar el 
mIsmo obJettvo? En el caso de los productos forestales, 
Brooks (1994) por ejemplo, llega a la conclUSIón de que 
la dtferencIaclón de productos medtante el ettquetado y la 

certtficaclón puede ser una herramtenta para acceder a 
mercados pero eXIste poca eVIdenCIa de que pueda 
Justtficar un precIO mayor por lo tanto es poco probable 
que estas pohttcas provean una base sustanCIal para el 
mejoramIento del manejo forestal' Aun así, la certtficacIón 
y el ettquetado son atracttvos y populares porque apelan al 
poder del consumtdor y parecen fácIles de dlseilar 

Otros prefieren la certtficaclón para respaldar las 
afirmacIOnes acerca de un manejO forestal mejorado 
(Cabarle y de FreItas 1995) Para ser creIble --al menos 
para aquellos productos que parttclpan del comerCIO 
mternaclonal-- un procedtmIento como ése debe funCIOnar 
globalmente (Schnelder 1996) baJO la autondad de un 
cuerpo mternacIOnal de acredItacIón reconOCIdo, tal como el 
ConsejO Forestal Mundtal (Forest Stewardshtp CouncIl) o el 
ISO Barbler (1995), Ktekens (1995) y Southgate (1 996b) 
llegan a la conclUSIón de que la certtficaclón es parte de una 
necesIdad aun mayor de lograr un mejor manejo de los 
bosques y los recursos naturales Sro embargo, la 
coordInación y armoruzaclón son cntlcas para un sIstema 
que genere reconOCtm1ento mutuo por parte de todos los 
SOCIOS comercIales (OeDE 1996) 
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5. PRINCIPIOS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

5 1 Pnnclplos para una polltlca comercial 
sostemble 

Nuestro análtsls y evaluacIón empínca sugIeren 
algunos pnnclplos orgaruzaclonales, conclusIOnes y 
recomendacIOnes para la conduccIón de politlcas 
comerciales sostembles en Amánca Latma y el Canbe A 
contmuaclón exphcamos estos pnnclpos y los vmculamos 
con algunos de los hallazgos claves del estudio 

PnnCIpW 1 En todos aquelJDs casos en que hay 
rnterseccwnes entre cuestwnes comercllÚes y de polláca 
ambiental, ambos conjuntos de pollácas deberlan ser 
flJusttuJoI con elfin de lfIIIXIIftWU' ltJ complementarledad 
de ltJ reforma comerCUll y ltJ sostenlblbdiuJ ambiental 

La rustona del hemJsfeno en el tema de la 
hberahzaclón del comercIo muestra que las consideraciones 
ambientales han sIdo :frecuentemente separadas de las 
estrategIas de reforma estructural y se les ha asignadO una 
pnondad mucho más bllJa En caso de que se le vaya a 
aslgnar mayor pnondad a las cuestlones ambientales hará 
falta un nuevo conjunto de mstrumentos, dtngIdos 
pnnclpalmente a los sectores altamente contammantes y a 
los extractlvos Es poco probable que las reformas en 
politlca comercial por si solas produzcan las tnstltuclones y 
tecnologías necesanas en estas áreas Además, queda por 
verse 81 la naciente autondad ambiental otorgada a agencIas 
tales como la ComISión del TLC sobre Cooperación 
AmbIental (CEC por sus lnlClales en mg1és) o las agencias 
del acuerdo correlatlvo de Cartagena pueden ocuparse del 
ampho rango de cuest:1ones relacIonadas sm que antes se las 
fortalezca en forma sustanCial 

El pnmer pnnclplo hace énfasIS en la necesidad de 
reorgaruzar tanto las politlcas comerciales como las 
ambientales cuando los problemas atraViesan ambas 
esferas En la armomzact6n ascendente de los estándares 
ambientales, por Cjemplo, los Estados Umdos y otros paises 
de la OCDE no sólo deben recompensar rucha acción 
medtante la amphac16n del acceso a sus mercados, smo que 

determmadas mdustnas de ALC también deben prepararse 
para enfrentar costos mayores para hacer negocIos (como en 
el caso de la segundad de los trabajadores en agncultura y 
rnmeria) Sm embargo, no se puede esperar que los paises 
de la regIón ajusten los estándares tan rápidamente como 
para que las ganancias netas de un mayor acceso a los 
mercados se diSipen totalmente (Oray y otros 1995) 

Un segundo Cjemplo mvolucra la certIficación de 
madera Aunque es utll como elemento de una estrategIa de 
manejo ambiental para la madera trOpiCal, la certrlicaclón 
no debe convertlrse en una forma de dlscnmmacl6n 
comercial encubierta con base en métodos de produccl6n y 
procesamtento que ofrecen escasa protecc16n efectlva a los 
bosques tropicales 

PnnCIpW 2 El crecumento econónuco sostenible 
requerirá el reconocumento explicúo de ÚJs daJios 
ambumtmes (externalulades) y, en ÚJS casos en que eUo 
sea posible, su reduCCIÓn o elunmaclÓn 
(internab:.andoÚJs) medumte la apbcaclÓn del prl/lclpw 
de que el contonunador paga, o a través de otras 
reformas de polláca ambiental que hagan énfasIS en la 
prevencIÓn de la COntonunaclÓn. 

El desarrollo y transferenCIa de tecnologIas que 
preVienen la contammaclón en la regI6n de ALC ocurnrá 
en mveles slgmficauvos sólo SI los gobiernos hacen cumphr 
estándares ambientales estnctos y exigen que qUienes los 
Violen paguen los costos de los dafios ambientales En 
agncultura, por ejemplo, el uso exces1vo de agua 
subterránea para nego puede ser controlado sólo S1 la 
totahdad de su uso es momtoreada cUidadosamente y se 
establecen regulaciOnes e mcenuvos de precIos para 
promover la conservacIón del agua En el caso de la pesca 
existe un reqUlslto slffillar defirur y asignar derechos y 
deberes de una manera tal que protejan las eXistenCias de 
peces de la sobreexplotac16n 
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PrUlCipW 3 La mcertulumbre que rodea tanto a los 
mJu:lUÚJres econónucos como a los IUlÚJlentales -y la 
rapuJe: de los CIUlÚJWS- exzge un c01lJunto de po/JJu:as 
comercudes y IUlÚJlentales Ilsm arrepentmuentos" y 
proacllvas, en las que las reformas probarán ser 
benefICIOSas en cualqUU!1' cucunstonCUl. 

La drlicultad de probar vinculos defirutlvos entre 
comercIo y dailo ambIental no es excusa para no hacer algo 
en forma antIcIpada para nutlgarlo Por ejemplo no lDlporta 
SI la expansIón del comercIO es la causa pnnclpal de la 
deforestacIón trOpICal EXIsten muchas razones para 
mejorar ahora el control y el manejo en el sector forestal SI 
más adelante el sector forestal conuenza a ser preSIOnado 
por la demanda global de madera de ALC para entonces 
será más senCIllo encontrar una respuesta al problema del 
manejo 

Prmc1pW" La eJecucIÓn de reformas de politlcas, tanto 
comercudes como ambientales, requerud defUllCwnes 
1IUIcho mas claras de los derechos de propiedad con 
respecto a bienes y servICIOS, as' como también del 
quebrantanuento de estos derechos por males y 
peI]UICWS, UlclMuIa la contanunaclÓn ambiental. 

El desarrollo de la voluntad polítlca y la capacIdad 
econónuca para redefirur derechos y deberes refendos a 
daños ambIentales será, en muchos sentidos, el desafio mas 
lDlportante para la regIón La nueva defiruclón debe 
reconocer no sólo que esos daños perJudIcan realmente a 
los mdlVlduos, smo tambIén que las empresas e mdustnas 
no pueden eludir la responsabilIdad por sus Impactos El 
comercIO expandIdo requenrá la clanficaclón de derechos y 
deberes para bIenes y servtCIOS Un medio ambIente 
protegIdo requenrá defirucIOnes claras de males y 
pet)WCIOS En el sector petrolero venezolano, por ejemplo, 
SI la expansIón del comerCIO reqwere defirucIOnes más 
claras de los tIpos y grados de los productos petroleros 
venezolanos, tambIén reqwere la de:firucIón dellDlpacto de 
la perforacIón y la refinacIón sobre el medio ambIente y la 
asIgnacIón de responsabIlIdades por este lDlpacto a las 
empresas que lo causan 

5 2 ConclUSiones 

En conjunto, estos cuatro pnncIpIOs SIrVen como 
telón de fondo y gwa para las conclUSIOnes y 
recomendacIones y especificas a las que se llegó a lo largo 
del análISIS y evaluacIón empmca Dado que en un estudIo 
de esta magrutud es fácIl perder de Vista conclUSiones 
ObVIas e lffiportantes, mtentamos resumIrlas a contInuación 

ConcblSlÓn 1 De acuerdo con la UlformaclÓn dlspomhle 
acerca de la reforma del comercIO en la regIÓn ALC, la 
apertura se está afumando rápulamente y es probable 
que contlnue. 

A pesar de algunos reveses en el proceso de 
apertura comercial mclwdas la devaluacIón del peso 
meXIcano y la aceptacIón vacIlante de las reformas 
estructurales en Venezuela, el ntmo general del cambIO es 
dramatlco especIalmente cuando se lo compara con más de 
40 años de politlcas onentadas hacIa el mercado mtemo que 
se extendIeron hasta pnnclplos de la década del ochenta 
Los acuerdos regIOnales como el TLC el Pacto Andmo, y 
especialmente el Mercosur sugIeren que el centro de esta 
actlVldad puede estar desplazándose hacIa el sur con su 
epicentrO en Buenos Arres 

ConcluSIÓn 2 La mformaclÓn acerca de los impactos de 
este proceso de bherabzaclÓn comerctal sobre el medw 
ambiente es fragmentarla, pero sugzere la necesulad de 
prestar 1IUIcha mas atencIÓn expUcIia a los obJeIlvos 
ambientales 

En buena parte de la regIón ALe, las preocupacIOnes sobre 
cahdad ambIental han SIdo en el mejor de los casos una 
Idea tardía, hayan estado o no asocIadas con el comercIo 
Sm embargo, eXIsten razones para creer que en el futuro se 
pondrá más atenCIón a estos factores Esto es especIalmente 
probable SI es que las mejoras ambIentales se conVIerten en 
una condICIón para la expansIón del acceso a mercados y SI 
los grupos regIonales tales como el Mercosur, ansIOSOS de 
obtener este acceso, perCIben el proceso de armoruzaclón 
ascendente como parte de una polItlca comercIal 
estratégica 

ConcblSlÓn 3 A pesar de la duponúJlbdad Iumtada de 
datos a nivel sectorud sobre unpactos ambientales, la 
evidencia apunta claramente a problemas exssUntes en 
Uldustrlll8 intenSIVas en contanunaclÓn taJes como los 
metaIes basICOS, los productos quútucos mdustnales y los 
productos no metálu:os, y en los sectores extracllvos de la 
acIlvulad forestal, el uso de lIe"a y de msumos agrlcolas, 
los recursos marUlos y /a pesca y la nunerla. También 
son necesarlll8 nuis comparacIOnes 1IUIItlsectorudes a 
nivel de pais, como las que se reab:t.aron para el caso de 
Venezuela. 

AIgun sector desconOCIdo o mexplorado puede 
plantear para Aménca LatIna desafios ambIentales más 
grandes que las mdustnas menCIOnadas antenormente Esta 
pOSIbIlIdad lejana no constltuye, sm embargo, una razón 
sufiCIente para demorar ellDlcIo de accIones relaciOnadas 
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con amenazas senas tan blen conocldas como el 
envenenamiento por mercuno, la deforestaclón, el uso 
exceslvo de plagwcldas, el exceso de pesca y la 
contaminaclón del agua para nombrar sólo algunas El 
slgUiente paso seria mtentar rephcar la metodologta usada 
para Venezuela en otros países y subregIones claves de 
ALC 

ConclusIÓn 4 Las prlOruJades entre nacIOnes pueden 
establecerse deternunando qué paises o grupos de paises 
pueden ganar más a partir de la expansIÓn del comercIO, 
para wego ofrecer oportunuJades para acceder a 
mercados a CambIO de compronusos ambientales 

En la regIón de ALC, los países más suscepubles a 
vrncularse a este upo de converuo son MéXlco, Crule y el 
grupo en expanslón del Mercosur, mtegrado por Argentlna 
Brasil Paraguay, Uruguay, y próXlffiamente BollV1a 
Además, los paises del Pacto Andmo como Ecuador pueden 
ser objeto de un acerCamiento directo en cuanto al acceso 
expandido a mercados, smular a aquel reallZado en relaclón 
con la reducclón de la producclón de drogas 

ConcwslÓn 5 Muchos probkmas ambientales estan 
VInculados sóID de manera rnduecLa a la expansIÓn del 
comercIO, ID cual no rmpuIe que el comercIO sea una base 
Importante para la amphaclÓn de IDs esfuerr.os centrados 
en la sostembúulad. 

Slla sosterublbdad es realmente un obJeuvo de 
polluca en la regIón de ALC, éste puede vrncularse a la 
expanslón del acceso a mercados en formas que promuevan 
una vanedad de metas ambIentales, aun en sectores que 
pueden no depender fuertemente del comerclO Sm 
embargo, lo que se debe evItar es la eXlgencIa de 
estlpulacIones que estén fuera del alcance de la capacIdad 
de los paises de ALC o aquellas que slffiplemente 
constltuyen formas de protecclOrusmo encublerto 

ConcwslÓn 6 Entre las estTategIas generales para una 
expansIÓn soste",bk del comercIO figuran la 
annonlZllClÓn ascendente de estándares, un enfoque "srn 
arrepentmuentos" en las mtervenclOnes ambientales y 
defrnlCumes ntIlcho mejores de los derechos de propuuJad 
en relacIÓn con los daJios ambientales 

La armoruzaclón ascendente eXlge reconocer que 
los mcenuvos pueden ser creados promoVlendo una 
carrera hacIa la Clffia" con obJeuvos comercIales 

estratégIcos En este contexto el "no arrepentlrse" slgrufica 
que las pohucas ambIentales pueden ser lffiplementadas 
como una red de segundad, ya sea que el comerCiO 

consbtuya o no la causa prmcIpal de los daños Fmalmente, 
los derechos de propIedad deben asIgnar responsablbdad 
por los daños ambIentales de manera tal que sea el 
contaminador el que afronte los costos y no la socledad 

ConclusIÓn 7 Entre l4s rnntWaclOnes rnstduclOnaks 
crfilcamente necesarUlS figuran tanto la capaculad de 
monúoreo, como las normas para la proteccIÓn de IDs 
trabq¡adores de IDs pebgros ambientales (por eJempID, 
resuluos de plagulCulas y de la nunerÚl), apbcadas de 
manera coherente, una mayor capaculad para hacer 
rnvestlgaclÓn, especudmente en IDs temas vrnculados con 
las rnteracclOnes entre agrICultura y medw ambiente y 
cuestiones sanlÚll'UlS y fúosanlÚll'UlS, as{ como también 
rnverslOnes en salJld pubbca para contar con monúoreo 
epuIenuológu:o e rntervenclOnes en el área de salJld. 

Entre las muchas necesldades mstltucIonales de la 
región estas tres se destacan como respuestas amphas a las 
tenslones ambIentales planteadas por la rápIda expanslón 
econóffilca y del comerClO mternaclonal en áreas de 
frontera 

ConclusIÓn 8 Las transferencUlS de tecnolDglas 
centradas en la prevencIÓn de conlanunaclÓn son 
crfilcas 

EVltar la contaminaclón cuesta generalmente mucho menos 
que llffiplarla Tal como ocurre en el caso de las 
mnovaclones mstltuclOnales, las transferenCIas poslbles de 
tecnologIas son numerosas y atraVlesan muchas 
acbVldades, desde el tratamIento de aguas serVIdas hasta el 
uso mas efiCIente de msumos agncolas 

ConcwslÓn 9 La certifICacIÓn y el ecoetu¡uetado 
deberÚln ser coordmados a nIvel mundud. 

Conslderando la populandad de la certlficaclón y 
el euquetado de productos tales como madera trOplCal, su 
contnbuclón debena estar estrechamente coordmada a ruvel 
global para promover vrnculos dmáuucos entre el acceso a 
los mercados y las mejoras amblentales 

5 3 RecomendaCiones 

A partrr de los pnncIplOs y concluslOnes antenores 
surgen las slgwentes recomendaclOnes generales y 
especlficas 

RecomendacIÓn generall Se debena enfatiZar prtmero el 
desarrollo de capacldad mstltuclonal ambiental en los países 
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con mayores probabilidades de mfluenclar y dar forma a los 
futuros vínculos entre comerclO y medio ambiente Entre los 
países pnontanos figuran Clule, Brasll, Argentma y 
MéXlco 

RecomendllclÓn general 2 Ella reglón se deberían 
emprender evaluaclOnes por país en cooperación con 
orgamzaclOnes no gubernamentales y el sector pnvado, del 
upo de la que fue plOnera para Venezuela a cargo de 
Harwell y otros (1994) Dichos estudtos debenan 
concentrarse en los sectores manufactureros más mtenslvos 
en contammaclón y en los pnncIpales sectores extracuvos 
ruscuudos en este estudto 

RecomendllclÓn general 3 Uul1zando las evaluaclOnes 
menCIonadas como base, la 8S1stenCla técruca debena 
concentrarse en la creacIón o fortaleclIDlento de la 
capacidad de morutoreo y luego en la redefinclón de los 
"derechos a contammar" para cada país en los dos o tres 
sectores en que los lIDpactos ambIentales son mayores 

RecomendllclÓn general 4 Dado que su aphcaclón 
efecuva suele ser el eslabón más débll en la redefirucIón de 
los "derechos a contammar" y el estableclIDlento de un 
SIstema de responsabilidades deberían hacerse mverSlOnes 
slgruficauvas en reformas legales y normauvas y en la 
CapacIdad para hacerlas cumplrr, reforzándolas medIante el 
entrenanuento y la CapacItacIón de los funCIonanos 
ofiCIales 

Recomendtu:uJn general 5 Deberla darse IDlCIO a un 
proceso de consultas y negOCIacIones para la annOfi1Z8CIón 
de los estándares fitosanltanos e mdustnales, usando las 
normas HACCP e ISO como guías Este proceso deben a 
comenzar con los estados en la "línea de vanguardta" 
menCIonados en la RecomendacIón General 1, 
concentrándose especIalmente en productos claves de 
exportación para ALC La meta eventual debena ser la 
creacIÓn, para ALC y sus subreglones, de una autondad 
msbtuclonal comparable o supenor a la de la COIDlsIón 
Norteamencana sobre CooperacIón AmbIental 

Para comenzar a poner estas recomendacIones 
generales en efecto sugertmOS las sIgwentes técrucas y 
accIones especificas 

Recomendtu:uJn especijka 1 Las urudades de evaluación y 
morutoreo a ruvel de país deberlan hacer uso máxuno del 
SIstema de informacIón Geográfica (SIG) para evaluar 
uerras agrícolas, bosques, acUVIdad IDlDera y uso de 
recursos marmos Deberlan proveerse recursos técrucos y 
finanCIeros para facilitar el acceso al SIG y su utilizacIón 

por parte de agenCIas gubernamentales y ONG 

RecomendllclÓn especifICa 2 Debena ofrecerse asIstenCia 
técruca para el desarrollo, a ruvel reglonal, de un esfuerzo 
de morutoreo e mvesngacIón epldem101óglca, concentrado 
especIalmente en plagwcIdas y metales tóXlCOS como 
mercuno y plomo 

RecomendllclÓn especifICa 3 La asIstenCIa técruca en 
tomo al tema del manejo de pesquerías debería concentrarse 
en hábItats Ictícolas esenciales para especIes 
comerCIalIZadas tales como las áreas de enanza de 
uburones a lo largo de la costa de MéXlco y la acwcultura 
dellangostmo en Ecuador, Honduras, Guatemala, 
NIcaragua, Panamá y Colombia 

RecomendllclÓn especifICa 4 El énfasiS en mvesngacl6n 
agroamblental, en el caso de las agenCIas donantes y del 
sector pnvado debena concentrarse en los aumentos de 
producuV1dad que neutralicen los mcenuvos para expandIr 
el margen extensivo de los culuvos hacIa áreas criucamente 
amenazadas por la deforestación tales como la Cuenca del 
Amazonas 

RecomendllclÓn especifICa 5 De ser pOSible, debenan 
adoptarse métodos de manejO mtegrado de plagas y 
nutrIentes para reduclf las preSIOnes ambtentales ongmadas 
en los procesos de mtensmcaclón de la agncultura 

RecomendllcuJn especifICa 6 La comurudad de donantes 
deberla aportar más dtnero "seIDllla" para establecer un 
mtermedlano reglonal de tecnologia ambiental Su 
propÓSItO seria el de adqumr, adoptar y dtfundrr tecnologias 
ambIentales y de prevenCIón de contammaclón en áreas 
claves como las de reSiduos IDlDeros, agncultura de 
preciSión, Sistemas agroforestales y prodUCCión de petróleo 

RecomendllclÓn especifICa 7 Los planes de ecoeuquetado 
deberían ser annoruzados y coordtnados paralelamente con 
el desarrollo de estándares HACCP e ISO (Recomendación 
General 5), con el fin de promover el reconoclIDlento 
mutuo 

RecomendllclÓn especifICa 8 Se deberían desarrollar, para 
cada país, mventanos de contammaclón con el objeto de 
ayudar a ldenUficar pnondades de acción Se podria 
empezar usando coefiCientes estándar (tal como se hIzo para 
este mforme), pero eventualmente estos debenan 
desarrollarse con VIstas a lograr la comparabdldad 
mtemaclOnal 
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