
El deterioro ambiental y la teoría social
en América Latina

" Ironw l 6pez Ram írez

El desarroll o social alcanzado por A méri ca Lat ina
ha llevado a tal ext remo el det erioro ambiental ,
que ya no es posible seguir vlvlendc a espaldas de
una realidad que cada vez más se muestra como
la ot ra faceta del desarrollo del cap italismo en la
subregión continental.

El presente ensayo muestra el grado de dete
rioro ambiental en América lat ina, en particular
el que resulta de la con taminación en el subcc n
ñnente , y la desfores taclóo inducida por la guerra
en Cenlroamérica; ¡s í como el plant eamiento de
la CEPAL frente ¡ este rema. Al mismo tiempo ,
señ¡la Ia necesidad de incorporar la problemática
ambienul i11 campo de estud io de las cr eoeus
Socia les.

El deterior o .lImbient ¡d

Es común pensar en el deterioro ambienlil.l en
Amiricil Liltinil como una cueslión que surge
en el siglo XX; sin embargo YiI desde el siglo XVI
empieza ¡ darse un proceso de deterioro acelerado,
del ¡ mbiente . l Los enclaves mineros se éesarro
llaron sobre l¡ base de la desfores tilción de bos
ques para las fundiciones y la construcción de
minas. A su vez In plantaciones po r su carác ter
de monocultivos, llevaron a un empobreci miento
de los suelos y a una reducción de la diversidad de
especies vegetales. Por otra parte, existe n ejem
plos de una brutalidad sin límite frent e a la nat u
raleza, tal como el exterminio masivo de mam í
feros marinos en el cabo de hornos, entre 1788
y 1809, en el cual se sacrificó 5 millones de lobos
marinos,' estos hechos muestran como aquella
etapa no constituyó una relación tdñtca entre
naturale za y socledad, Sín embargo, el deterioro
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ambiental como problema de graves dimensiones
en América Latina empieza a desarrollarse a part ir
del proceso de indusuialización substitu tiva de
fmportaclcnes, particula rmente en la industria
liviana : alimentos, text iles, cuero, calzado y meta
lurgia ligera. Dicho proceso se acompañó de una
migración de la pob lación rural a las zonas mdus
males, consti tu yendo los centros urb anc-indes
mares.

Los procesos de urbilnililcióo y de industr iil
lililción por su enor me demanda de ene rgéticos
fósiles para los procesos induslriales, el transporte
y la generacjón de eleclric idad lleVilron iI unil
contaminación del arre y de Iils aguas, con virtién
dese en la contraparte del desarrollo.

Antes de continuar es coovemente i1clilrilr las
nocion es de ¡ lgunos térm inos empleados aqu í,
tales como deterioro ambienlal y contaminil
ción. El primero es un proceso de degradaclén
de los ecosistemas que se origina por diversos rae
lores entre los cuales destacan: la desforeslación,
la contam inación del agua, el aire' y el suelo ; liI
sobreexplcraclén de los recursos natura les y el
inadecuado maneje de estos recursos. La ecnn
minación ambienlal es una pertu rbación nociva
en las caracte rrsttces físicas, qu ímicas o bioló
gicas del aire, el suelo o el agua, que perjudica
la vida humanil o la de especies benéficas, los
procesos industr iales y las condiciones de vida y
que dete rlcra lc recursos de materias primas.'

Como se señaló anteriormente, el presente en
sayo hace énfasis en la co ntaminación como uno
de los factores más importa ntes del deterioro
ambien tal.
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LA contaminación de 1.15 aguas continentales

L' conta min¡ci ón de las aguas con tinentales se
origina por \.1 descarga de desechos urbanos [cjoa
ta les) e industrial es en los ríos, I¡ gos, I¡gunn ,
estuarios '1 ¡ guas litorales. LA mayor parte de \.1
cont¡min¡ción industri¡ l proviene de 1.1 extrae
ción y, reflnaclén de petróleo,l¡ industria n uc¡
rera, 1.1 de papel '1celulos¡,1.1 textil, 1.1 de prcd uc
tos químicos y la siderúrgica, '1en menor grade 1.1
¡ndust ri.l ex rractiva, Asimismo, en los últimos
años el desarrollo de un¡ industr i¡ nucleu en 1.1
región l¡tinc»merican¡ (Argentina, Brasil '1 Méxi·
co) se h¡ constituido en un¡ peligros¡ fuen te de
eonta mlnaclón de estas agun.

PO( otra parte, las descargas domesticas aunque
de menor importancia, en términos del grado de
ccntamlnaclé n de 1M aguas continentales , son las
princip¡ les causantes -cpcr la presencia de materia
orgánica- de enfe rmedades parasltatlas como el
cólera, la fiebre t ifoidea , las enfermedades dlarréi
cas como la desintería y otras parasltcsls intesti
nales, las cuale s figuran entre las principales cau
sas de morbi-mortalidad en los pa íses subdesarro
liados de América Lat ina. La presencia de materla
orgán ica en las aguas continent ales conduce a la
muerte de los peces y organismos acuát icos, ya
que ocasiona un déficit de ox ígeno, debido a que
los procesos de desint egración de dicha mat eria
consumen el ox{geno disuel to en el agua; en unto
que las gru n y aceites en las aguas ocluye n las
agal1¡ s de los peces y disminuyen 1.1 transfereccia
de ox ígeno. Por su parte, los meta les pesados y
pesticidas t ienen efectos jetales sobr e la flor¡ y la
f¡ un¡ ¡ cuiticas.

De entre n s formas de cont¡ min¡c ión mis
nocivas p¡ra la salud human¡ se h¡ l1a la presencia
de metales pesados (mercurio, plomo, cobr e, etc .)
en las aguas, originada por las descargas industria
les; sin embargo, la incidencia en la salud debida
a la contaminación de alimentos con metales pesa
dos sólo puede ser detectada a largo pl¡z o."

Un¡ fo rma de contaminación industrial, surgida
en los últ imos años , es la proveniente de la indus
tria nuclear para la generación de electricidad . En
el embalse del Rlo Tercero en Córdoba, Argenti
na; en Angra Dos Reis, en Brasil y recientemen te
en Laguna Verde, Veracrua, en México se han ins
talado plantas nocrec-erecurcas que utilizan el
agua de lagos, r íos y bah ras (Brasil) para el en fria
mient o de las tur binas. Los efectos de la elevación
de la temperatura del agua que devuelven a los
ríos, lagos o bahías, reducen el ox tgeno del agua
ocasionando la muerte de las pob laciones de espe
cies acuíticts . Sin embargo, el impacto mis peli
groso se deriva. de lil posibilidad de que sustan
cias radiactivas (cesio y rutenio ) se vuelquen a las
agua junto con el agua de refrigeración '1se íecce-
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poren al organ ismo de las poblaciones acuáticas.

Laconta minación del aire

La contaminación del aire tiene su origen en las
emisiones de gases tóxicos y part{culas sólid¡ s sus
pendidas en el atre que emiten las plantas íncus
tria les: pet roqu ímica., siderúrgica, text il, eemen
tera, erc.: la combustión de los veh{culos avtc mc
ta res; del transporte aéreo ; de la calefaccl én do
mést ica '1 de otros procesos natu rales e indlJS
trtates.

Entre Iils ciudades con más alu contaminación
del aire se halla ta l onil metropolitana de la
Ciudad de México, la cual se ha convertido en el
área urbano-industri al más poblada de América
Latina. La conta minación proviene de más de 2
millones de veh{culos automotores, que generan
más del 60 % de los gases tóxicos y sólidos del
aire ; además, la planta industr ial conformada por
unas 50,000 fábr icas '1 talleres, 4000 calderas de
la pequeña industria '1 1000 horn os de tabiq ue.
En el aire de la Ciudad de México se acumulan
resinas, carbón, silicatos, metales halógenos,
part ículas orgánicils y gérmenes pat ógenos.'
Con el periodo de lluvias los contaminant es se
acu mulan en las aguas superf iciales '1 en los suelos
degradando plaruas '1animales.

Otr o caso sobresaliente de esta forma de conta
minaci6n lo const ituye la ciudad de Sao Paulo,
la cuat fue dectarada en estad o de emergencia en
1974 debido a. que la em isión de gases a liIatmés
Iera, exped idos por un millón de automó viles
'1 75,000 industri.l5, ha.b ía. aícam adc un nivel
cr itico.

La conlamin¡ción de los suelos

La revoluci ón verde, que fue el traslade del pa
u ón agroalimentario de los paises desarrollados
a los subdesarroll ados , incorporó en paquete el
empleo de semillas mejorad.lls , de fertilizan tes
fosfatados y carbonatados, y el uso de pesticidas,
plaguicidas '1 herb icidas que con tienen metales
tóx icos como el cob re, el zinc, el arsénico , el
cadmio y el mercurio.

El uso masivo e indiscriminado de los plaguici.
das llevó a la reducción de insectos út iles como la
abeja, e l abejorro, la avispa '1 otros insectos polini
zadores; asimismo a la eliminación de los insectos
parásitos de 1.15 plagils, que constitu yen cc nrrcles
naturales de las plagas; '1 a la aparición de plagas
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invulnerables a los insecticidas. Sin embargo , el
aspecto más nocivo del uso de estos productos
químicos en la agricultura reside en el hecho de
que los insecticidas como el DDT se fijan en las
cadenas alimentic ias,· · acumu lándose en el teji
do adiposo del hombre y los animales.

l a incorporación de los insecticidas a las cade
nas alimenticias ha llevado a la conta minación de
frutas, verduras, huevos y carnes, entre otros. Es
impo rtante señalar que uno de los mayo res peli
gros de la contaminación de los alimentos , resul
tante del empleo de los agroquímicos, consiste
en que estos no son detectables sino a través de
un examen minucioso de los mismos, de ahí que
dichos tóxicos pasen al cuerpo del hombre sin qu e
éste lo advierta. Un ejemplo del peligro de la
ingestión de alimentos con taminados con plagui.
cldas son las aves de corra l, las cuales pueden
ingerir a t ravés de su alimentación hasta 1225
partes po r millón de OOT sin mostra r síntomas de
envenenamiento. '

Mientras en los Estados Unidos el OOl ha sido
prohibido desde 1972, en los plant íos algodone
ros de América Latina - los cuales dependen del
empleo intensivo de plaguicidas-. se hacen de 30 a
50 aplicaciones de este produc to con aviones
fumigadores, los que lo disemina n indiscriminada
mente sobre cultivo s y poblados de trabajadores
situados en las inmediaciones de las plantaciones.'

Un estudio de las Naciones Unidas reveló que
en las regiones algodoneras de Guatemala y Nica
ragua el contenido de OOT en la sangre humana
es de 520 part es por millar de millón , contra 40
p.p .m. en el condado de Oade en Florida.' Qua
estudio muestra que entre 1972 y 197 5 se consig
naron en Centroamérica 40 defunc iones deb idas
al uso de plaguicidas y 14,133 casos de enfer me
dad atr ibuibles al DOT.I

Laconta minación de los océanos

Los océanos por su vastedad y dimensiones han
sido empleados como recipiente de toda clase de
desechos, sob re todo en los litorales y plataforma
continental, sin tomar en cuenta que la contami-
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nación afecta la reproducción de las especies
marinas en estas dos l on as consideradas como las
más productivas del océano.

El impacto de la co nta minación es mayor en las
áreas con poca circulación de agua co mo las
bahías, ensenadas y golfos. En este aspecto , las
bahías más contaminadas son: la de La Habana ,
donde se ubica un importante centro urbano-
industrial; la Bahía de Acapulco, en cuyas aguas
se descargan el drenaje de la zona hotelera y de la
ciudad; el Golfo de Maracaibo, donde se encuen
tran los yacimientos petrel iferos más importantes
de Venezuela; la Bah ia de Guanabara que recibe
los desechos de Río de Ianerrc y la Bah;'a de Car
tagena.

Entre los contaminantes más nocivos para 10 5

ecosiste mas marinos se encuentran el petróleo y
sus der ivados. En este sentido, el transpo rte marí
t imo y los derrames de los pozos pet roleros cons
t ituyen las fuent es más importantes de esta con
taminación.·.. Los efec tos del petróleo crudo
sob re los ecosistemas, en particular los ubicados
en los lito rales, son graves y de diversa magnitu d,
incidiendo tanto sob re la industria t ur jst lca con
las mareas negras sobre las playas, como a los cu lo
uves comercia les (ostras, mejillones, camarón,
etc. ] que se desarrollan en esas zonas.

Otro de los contaminantes presente en los
océano s son los desechos cloacales. Estos al ser
derramados en las aguas costeras ocasionan la
muerte de especies marinas, especialmente en
aguas con poca circulació n (bah ías), ya que las
materias orgánicas al ent rar en descomposi ción
consumen grandes cantidades del ox ígeno disuel
to en el agua, reduciendo las reservas necesarias
para la respiración de especies animales, en partí
curar los peces. Además, este t ipo de contamina
ción produce en el hom bre una serie de enferme
dades gastrointest inales, por tra nsmisión directa;
por otra parte, existen algunos moluscos (ostras,
mejillones y almejas) que lo transmiten indirecta
mente cuando aqué l los ingiere.

La presencia de ot ros contaminantes en el
océano , como el OOT, incide sobre la actividad
fotosi nté t ica del fttoplanctcn, base del ciclo vital
de las especies marinas; además, origina la mortan
dad de las aves po r adelgazamiento de l cascarón
del huevo y produce intoxicación de peces y
camarones, entre ot ros estragos.'

La militariu ción en Centroamérica y sus efectos
en el deterioro ambiental

El proceso de militarización en Cenrroamérfca,
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se gesta a partir de la Guerra de Baja Int ensidad.
Tal estrategia fue diseñada por el Pentágono para
combatir a las fuerzas insurgent es de Guatemala
y El Salvador, as f como al gobierno sandlnista. La
incidencia de este proceso en la zona ha significa
do la dest rucción y degradación ambie ntal de
¡ reas muy amplias.

Frent e a los movimientos revolucionarios en
Centroaml!rica la administració n Reagan responde
con una polúlca de Segurid.id Nacionill, enmar
c¡Índolos dentro del conflicto este -oeste, deflnien
do su presencia militar como de i1poYo .i la esta
bilidild de ta región .

La Guerra de B.ija jmeesldad (GBI) es "una
combinilción de acciones mltltares, parilmiliu res,
poiñlcas, económ icas, psicológicu Y de accl én
dviCil".I. Es la estrategiil diseñilda PO( el Pend:
gono después de liI derrot.i militar que suf rió el
ejército de los Estildos Unidos fren te i11 ejército
popular de Vietnam del norte , y la cualle permite
no involucrar directamente iIsus tropas.

La conluinsurgenciil Salv.idoreñil

El ob jetivo contr.iinsurgente del ejército ulv.ido
reño consiste en separar a la guerrillil de sus siste
mas de apo yo : la pob!i1ción rural y el medio .im
biente.

Con tal propósito se bombardearon villas,
tierras i1gr(colas y bosques tropicales empleindose
bombas incendiariilS y de frilgmentación : las daisy
cunen . Est .i15 últ im.il5, usadas en liIguerril de Viet
nam, explotan casi i11 ru del suelo destr uyendo
todo ser viviente, dejando sólo troncos ast illados,
En la provincia de Cuscatli n, por ejem plo, se han
empleado bombas de napalm y fósforo blanco
para devastar plantaciones de caña de azúcar y
café.

La desforestación provocada por los incendios
forestales debidos a la guer ra han llevado a la
erosión de suelos, azolvamiento de r íos, co ntami
nación del agua, deseCilción de ríos y fuent es na
turales y descenso del nivel de las aguas subterrá
neas, en suma a la desertizació n de amplias zonas
riel t rópico húmedo, entre ellas la provincia de
Mcrazan .

En cuant o a los efectos del programa de contra
insrugencta sobre la población civil, éste ha logra
do desplazar el 20% de la pob lación tota l del pa rs
de su lugar de or igen. Dicho porcentaje equ ivale
a 1.2 millones de refugiados, los cuales represen.
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tan un porcent aje mb elevado que los vietoamitas
desplazados durante la guerra con los E'sLados
Unidos.11

La contuinsurgenciil GUiltemilltec.i

El programa de cc ntralnsurgencla del ejf.rcito
Guatemalteco no es muy distin to de .iquil que se
implementa en El Salv.idor. La ex plicación estriba
en una estra tegia común de contr .iinsurgenclil
diseñada PO( el Pentágono: separar a los insur
gentes de l.i población civil y .iisl.irl.i.

En Guatemllillas fuerzas i1rmildu "h.in destru í·
do bosques, campos de cultivo, g.in.ido y .il menos
unas 440 villas en los últ imos S .iños, desplilZilndo
a mis de un millón de guatem.iltecos en su
tierril".u En ChichiCilstenilngo , lil miu d de los
bosq ues fueron quemados en 1983. Las ofe nsi
'I.iIS militares de 1981 a 1983 englob.idas en la
denominada "Qper.ición Ceniza" abarcaren " I.i
elimin.iciÓl'l de casi tedala pobl.iciÓl'l. y la destruc
ción 5Ustanci.i1 del a sco urbano , u ( como liIdes
t rucción de cultivos",U en aquellu ¡ reas geo
grificu de m.iyor .ipoyo popular .i la guerrillil.

LiI cifra de com unidades destruídilS por esu
ope rilción et nocid.i .ilc.inza un toul aproximado
de 90. Mientras que el número de muertes por
esta eperaelón oscila entre 10 y 20 mil. Por e rra
parte, la población desplazada de su lug¡r de
origen, supe ra el millón de refugiildos Ieerea de
un 10% de la pobl.ición toul del p.iís);.... iI
esta cifril se añade i1dem.ís, una mu a de refugi.i
dos en el extencr."

Mientr as que la destrucción de lu comu nida
des lleva a. separar iI la guerrilla de su base de
apoyo social, la destru cción de l.i selv.i trop ical
deja a los insurgentes sin un espacie donde ocul
tarse, mantener campos de entre namiento y esta
blecer su base de operaciones. Con este objetivo
en la provincia de El Petén, los eñetaies del ejér
cito dirigen operaciones de tala extensiva.
empleando a campesinos sin salario . l '

La cont rilinsurgencia nicaragüense

La presencia de la com ralnsurgencta nicaragüense
en Honduras ha llegado a amenazar la segunda
fuent e de divisas del pa ís: el recurso forestal,

11 VI... Rico, Roben A. y 1C"lIn... , ' Gi/lu. , oP. ti•.
•2 Ibld., p.'1.
U v". ''', R."I ; 1." loo.' y 01>01, ··C. nno. /O\O! .lu . L•

• u.,u de boj. lnt.nlicl , CoomNN/dO.. Reglo"'" d. In "'"~.

ei6n Eeo"" "';e. y Soe/<>/. C01t. Rle., 0''110. Económico d. I....$>

.1...1....<1.1911, P. S6-
.0 V.,. .... . R' ''I; v".ti , loo" y 0\' 01, op. elr.• p. S&.
U VIii<. Rice, Robo' l A. Y 1C.. lin,." l"""" ' op. e/r.



40

conforme a un report e presentado al prene ente
de este pa ís. Los cerca de 20 mil refugiados
niu .r¡gl>enses talan y queman el bosqu e par¡ I¡
agricultu r;¡¡ de subsistencia, talan pan establecer
bases de la cont ra, realizan mercado negro PUiI
explotación de loros y lucran ilegalmente con las
maderas preciosas de aquel pa ís.

Esta breve reseña de los procesos de eeeumr
nilción ambiental en Amér ica Launa y de milita
riu ción en Cenucamérjca muestras el alto grado
de de terioro ambie nta l que han provou do, por
un¡ parte, la guerra en Cenu oamériu ¡y por atril,
los procesos industriales, urbanos, agrícolas, sü
vícolu . pesqueros, etc., que se realizan bajo el
predominio del régimen de producci6n caplta
lista.

Lo anterior no signif ica que el deterioro am
biental se¡ int rínseco al desarrollo del capitalismo,
porque la presencia de este tipo de problemas en
los pa(ses de régimen de producción socialiSla,
llevan a negar tal afirmación; sin emba rgo, su
existencia si se halla vinculada al subd esarro llo
y al atraso prop ios de la región lat inoamericana .

l os clent úlccs soc iales de América l at ina han
empezado a ocuparse de los problemas relat ivos al
dete rioro ambiental, as( como de los nexos que se
establecen ent re los procesos sociales y los e ro.
cesos ambi entales; una muestra de e llo lo consti
tu yen los esfuerzos de la CEPAl , expresados en
el seminario sob re Medio Ambien te y Estilos de
Desarrollo, realizado en el año de 1982 y del cual
hemos elegido uno de los t rabajos para su
exa men.

la teor ía social frent e al deterioro ambiental

El objeti vo de este apar tado consiste en analizar
las tesis m¡ s impor tantes de Osvaldo Sunkel,
uno de los teóricos mas destacados de la CEPAl
en torno al subde sarrollo lat inoamericano y ahora
de la problemát ica ambiental. En torno a la se
gunda temát ica Sunkel ha Ic rmaulado el plantea
miento más acabado de esta corriente, de ah ( que
nos centremos en el análisis de su pensamiento.

l a preocupac ión de los científicos sociales de
América l a tina por el deter ioro ambienta l es de
or igen reciente , data apenas de la segunda mitad
de la década de los años 70. Precisamente, a la
ausencia de interés por la prob lemática del dete
rioro ambiental entre economistas, soció logos,
histor iadores y politólogos de América latina,
hace refe rencia la con fensión de Amb al Pinto :

Pu a un «ooomista de mi generKión, como
parl muchos que n tin en los eK<IIlone~ si
&u ie n t e~ rewltl u si inverosimil que durlnle
tlnlo t iempo hlYl p~o 6es<11pe rcibido, sin
Introdudrw ni siquieu tlnceocillmente en

nue~t rl5 diKU5ione5, n l rellción Homb~

medio~ soc:iedld_ entorno físico."

Con el propós ito de "incorporar I¡ dimensión
¡mbienul en el ¡ nálisis integr¡l del proceso de
desarro llo" Osvafdc Sunkel ¡ naliza 1011 rel¡ ción:
est ilos de desarrcltc-medlc ambiente. l ¡ noción
de est ilos de desarrolle la concibe como "1011 mane
ra en que den tro de un det ermfnado sistema se
org¡ nizan los recursos hum¡ nos y mu er i¡ les con
el objeto de resolver los in terrogantes sobre qué
para quiénes y cómo producir los bienes y ser:
vicios". 11 El au tor ¡ ñ¡ de que el esti lo de desa.
rrollc evotucíona dentro de un estilo ascendente
a nivel mun dial, el cual es propio del c¡ pit¡ lismo
transnacíonal, que tiene a I¡ em presa tran soac to,
nal como inst itución dominante. Asimismo,
Sun kel señala que 011 nivel nacio nal se estru ctura
un estilo dominan te, el cual se establece de acuer
do a las combinaciones e interacciones entre el
estilo ascendente y la "h eterogeneidad esrruc tu
ral" que caracteriza a los pa (ses periféricos dentro
del sistema cap italista . l •

En este párrafo encontramos que la vieja con
cepción estr uctu ralist¡ de la CEPAl entre pa(ses
centrales y per iféricos se conserva intac ta, si bien
ahora se habla de una " nueva constelación lmer
nacional" que explica " la disminución de las
opciones que se abren a los gobiernos pilfa es t¡.
blecer est ilos ¡ utónomos de desurollo". I-

Sunkel ¡ ñade que los gobiernos lann oamer lca
nos han fracasado en resistir el esti lo ascendente
del cap it¡ lismo tr¡ nsnacional, en la medida en que
esto se h¡ vuelto dcmlnanre en la región, part icu.
tarmen te después de la Segunda Guerra Mundi¡l.
Es precisamente este "capitalismo transnacional"
el que habrí¡ conducido al med io ambiente 011 1011
situación actual, a través de " la gene ru ión en
escala sin precedentes de desechos y ccmamtnan
tes que afectsn a la atm ósfera, el agua y el
suelo". lO •

Dado que la problemitica que se aborda en este
ensayo gira en torno al deterio ro ambiental y las
posic iones que asume al respecto la corriente
cepalm a, no entraremos a analizar las impficacio.
nes teóricas y metodoléglcas de un concepto tan
imprec iso como el de esti los de desar rollo, creado

,. Pinlo. Anl'b" . Com. n' orlol . 1 " ' (culo " l. itl l.'K CI6n . n'"
lo ' ilos <l. <I..... . tqj lo y . l "'.<110 .m b;'n' • • n Amlri" ...Un. ...
R tú ,. CEI' A L. nlim. 12. <l it. 1980. p. 55. Apu<l. Vi' '' I• •
" uis. o,. cJ'~ P. 102.

" Pin IO. Anlb. .. ""'OU I ........ lo • • otiIO, <l. <1...... 0110 . .. l.
A""' ri" ... II...··,R.""'. tú" CEI'A L. 1... se.... 1916. p. 97·121 .
APUO. Su..h l. 0 1<10. , ¡rlloo d. 1I•.....noT "'_._..ro
... ,. Atf>irlu bU , Mi.d eo, FCE. 1910. p. 25.

, . Ve_oS..nh l. Ow..IIlo. OfI. elr~ ... 26-
lt /bid . ji. 27.
lO /bid . P. 21 .



por esta corrien te a mediados de los años 70;~I

por ello nos hemos limitado a mostrar su reta
c:ión cce aquella problematlca .

Osvaldo Sunkel añade que "l a explo tac ión de
una pu te de sus recuescs natur ales en fun ción
de las neusidades de ¡¡i mentas y mater ias pr imas
de las pa (ses industr ia les" llevó al agota miento de
dichos recunas en la región .

Como puede verse, se mantiene el énfasis en las
ccoua eíccrones externas -earaete- üuea de los
dependentisw y de los teór icos de la CEPAl e~

los años 60- pan explicar el subdesarrollo lab.
noamericano y aho ra para dar cuen ta del deter io
ro ambienta l.

No es de extrañar que al momen to de arribar
a la prop uesta de pol íticas para resolver el p robl~.

ma del det erioro ambien tal, Osvaldo Sunkel dele
en manos del Estado y la planificación su solo
ción con la no table ausencla de la sociedad civil.
En : ste últ imo punto a lo más que se acerca es a
repet ir el plan teamien to de Ignacy Sachs ace rca
de la necesidad de aumentar la part icipación de
los grupos populares en lit pl¡nificación.12
Aunq ue s( reclama que el Estado " no sea simple.
mente un aparato Iegit'¡mador y reproductor de
las fuerzas del mercado, sino por el con trario, una
institución, que reneje adecuadam en te los mte re
seses de corto y de largo plazo de los sec tores
m¡ YOfita rios de la poblac ión" ;u . recoooc!endo
adem ás, que el interés por e l detenoro i1mblental
no puede par t ir de las fuems del mercado, en liI
medida en que éstas hiln llevado iI la sobrexplo til.
ciOO de los recursos naturales,

En este punto se plantea la encrucijildil: Creer
mien to o pro tecc:ión ambie ntal, i11 respecto señalil
Sun kello siguiente:

El .al,t~nlo de I.a produu:ión hil~nosub.ldo
~n Trenltnclll 1.1 ~nsel'Yolci6n de 1.1 n.ltura
leu y tendido .1 CfUl' en muchos CiI!ilX 00.1
ara'1! situación ecol6liu. Podrra a¡wecer, e~
cOrl!i«uencia, que la incorporación de la di·
mensión ambiental t iende inevi lablemente a
reslrinair las ureas de la producción, I?,ql,te
Impliearfa renunciar a elevar la productIvIdad
del trabajo y a congelar el crecimiento. Nada
mis erróneo qce poner en una balanu ambas
posiciones. Es indudable, ademls que '~t.I se
cargar;( inuorablemente hacia el lado de la
producción. lo que realmente interesa en la
incorporación de la dimensión ambientalen el

21 VI¡M , V~••mll, 1001, "C .... cep lo do elt llos de denfro llo,
U... ."... .odmlCi6n", EJlUo, <h de_ lIDy _ 1o_Ir"r. . ..,. A""~ bl/<>o, C pI¡cxl6n Ife 0,..01110 s....klol , "'¡colo
Glrco. "''''100, F.C.E~ 19. 0.

n Vl _ , h c",", IIftKJ, ~ Ecodflar""Io ~, DewroIIo JkI du.
INCCIOio, Mhico, El Cok aio do Mbleo, 1,.,.

U SI/nket, o...oldo.. op. ch~ p. ' 1.
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dcSltrrollo ts podtr planleu . creltdOr.llntntc ,
Oj)ciones de pmdueción que cumplltn con 1:.
función de manttoer lDi eCOSistemas y por
endelaseondicionesltmbient.ll~ lOO

De la citil antencr, podemos preclsar que el
planteamiento de Sunkel se sinte tiza en la tesis de
Silchs : " Desarrol lo sin Destrucción ".12

Corno el crectmiente económ ico debe cootj.
nuar, añade Sunke l. a fin de satisfacer I~ neceslda
des de liI milyor (i1 de lil pobl ación propone un
estilo de desarrolle diferente. El cual tend r(a que
depen der menos de los ccmbestibles fósiles
(petrófeo), y cada vez mú de fuentes renovables
de energ (;¡; menos contam inilntes. desuTollar tec.
nolog(as de uso intensivo de mano de obra, recio
ctar desechos, ;¡;dminist rar los recursos natc rates
con bases ecológicas, descentr;¡;lizar la adminis
tración pú blica y frenar al crecimien to de las
grandes ciudades.2f

Con lo expuesto, queduían expresados e-aun
que en una s(ntesis muy breve- las ideas prlncl,
palea de Sun kel en torno a la relac ión entre la
problemál ica ambienta l y el desarrollo eccné
mico, restar(a cuestionar la yi¡bilidad de la pro
puesta de generar un mod elo de desarrollo alter.
nanvo al del "c apita lismo tra nsnacicnal" domj.
nante en I~ econ cm ras laun camerlcaeas y
destruc to r del medio ambient e, cuando él mismo
lamenl;¡; el fracaso de los gobiernos liltinOilmeri.
canos para resistir el estilo de desarrollo del capi.
talismo transnaciooilt. ¿Qué sec tores empreSil
rtales lo hilbrían de impulsar? Indudilblemente
que la fracclén mooopol istil, ta más estrecha.
men te vinculada al u pital transnacicnal, seria
liI menos interesada en tal empresa. Por o tra
part e, siendo un proyec to que muginil a la soce
dad civil, solo quedar (a invocar a las "éütes"
progresistas de las burocrilcias poiúícas lat lnoam e
ricaras para que suscribieran tal proyecto.

Conclusión : ¿crecimienlo cero ?

Frente al grave de terioro ambiental atcanaadc no
sólo en América Latin a, sino a lo largo y ancho
del planeta han Stl rgido planteamientos que rayan
en el catastrcñsm c ecológico.

En esla posición cae el informe elabo rado por
e l Ma.ss.achussets Inst itute of Technology, bajo la
direc:ción de Dennis L. Meadows, paril el O ub de
Roma en 1973. En él se plantea que el mundo

i1vanza hacia e l colapso a causa. de la contamina.

:M IbHl~ P. n .
., Vi_ ,SIC"'- I......" op.ch.
2f S.. .. kel , 0...._,0,0. dl~ ,. n.
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cté n y del agotamiento de los recursos nat urales
no renovables, proponiend o com o medidas
correctivas el crecimiento cero de la economía y
de la población así como el control de la cerna
minación.17

Las conclusiones del info rme Meadows en lo
que respecta a la relación ent re recursos nat ura
les y crecimiento , apenas se distinguen de aquellas
que fo rmuló Malthus a principios del siglo pasado,
en cuanto que el crecim iento sería frenado po r el
agota miento de los recursos naturales. Por otra
parte, el informe como es de suponerse en el MIT,
cae en una concepción posit ivista del problema,
reduciéndo lo a una cuest ión cuantita t iva.

El tema del deterioro ambienta l y del agota
mient o de los recursos naturales a el vincu lado es
más un problema de tipo cualita t ivo que involucra
una redef inición de la relación socledad -naturale
za, la cual no puede obv iar las dife rencias cuatna 
uvas existentes entre las disti ntas clases sociales
en el interior de cada pa ís, al nivel del sistema
capltallsta mundial y entre los bloq ues socialista
y capltallsta.

El problema de la explo tación de la naturaleza

11 Vh w . Tamamu. R. m6n. " E«I lo.r. y Du a.,ollo" , L.. poli·
mlctl J<Jb,~ los l;mlUs 01('~clmltotro, M.d . ld, Allann U"I ~fild.d ,

rses.

y de los recursos present es en ella, en el marco de
una redeñntclcn de la relación sccie dad-oaturaje
za, requiere hacer explícito que esta redefinición
pasa por una opos ición radical a la privat ización
en la explotación de la naturaleza; pues es preci
samente esta explotac ión privada de la naturaleza
la que subyace al grave deterioro ambiental y al
pr;v;sible agotamiento de algunos recursos natu ra
les en la América Lat ina.

La socialización en la exp lotación de la natura
leza es el rumbo al cual han de avanzar los pue
blos latinoamericanos. Entre ta nto , co rresponde a
las clases subalternas y a los sectores progresistas
de la sociedad civil definir una politica de desa
rrollo que asegure la preservación de los ecosis
temas, y de los recursos nat urales presentes en
ellos; así como un rendim iento contin uo de
plantas, animales y materiales útiles estableciendo
un ciclo equ ilibrado en tre la produ ct ividad de la
natu raleza y las necesidades de la producción
social, como parle de un proyecto más amplio
que democratice la econom ia y ensanche el espa
cio de part icipación de estas clases y sectores en la
cond ucción del Estado.

• En Jap6n w du"ubr I6. dnp uf. de ..atlol os d. Ul lIOio,
'lU~ <len ... p.dec lmfenlos morl .l u del Illlem Ioso ",ntral
..an o,,<lonad... pot el ( O"lumO d. pe<u eon lamln.dol con
",..cutlo. Olcho p.d."lmi.nlo recibe hoy el ....mbre d~ ~nf' r"""

dad d. Min.m"a.
•• So ontlende pOt " den. alimenllcl. a la Wtle d. ¡cU..ld.du

aUOtn" de "am et V Wt comido que W..Uble", entre d i~,so. Oto
• •ni........ d..d e 111planlal hnl. 101anlm' le. ... pet lore..

• Anl' la falU de medid" qU~ hone n el UJ<J «imi..al do lo. pi.'
, uicid••, un I rU PO lu~"iII. ro , uu em. lleco deltr uyo 12 ..¡onel
fumiladorel. Vi.w: Butb.ch, Ro¡et y F I ~n n, Pa"i<:ia. " 01.je l ~

..... A, rolndull tl. l.. d. Ami rlca LaUn. ", R••llla /"~'1/gtJ,'6rI

( 0"6ml.,, , E to ·M," o 1979. p.'9.9• .
• •• El de.,a , en 1979 . del POlO 1~10< 1, . Uuado en la ... nd.

de C.mpeche, " Piu <io on el mil 600,000 10 I. d.. de pellolco,
o"ul •• ientu. '0 buq.al-l.nque eon.:<t;,!ndo n 01m.v", .cc ~

de. le de ... lipo, Oll..ier, S. nli..o R" (010,;" y subde"""ollo
en Amir /c" hri"", Sill a XXI, Ed. Mbl,o, 1986, P. 161•

•••• A p.rt it de 1982, ... pobl. ción d...loj. d. empel Óa Wt
....blcada en comunld. de. lIam.dll " . Idu. mod.l o ". En , 98l w
cruron .on" d. concenl..<lon d. ald. " ulr .lil lca. d. nomin. d"
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