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RESUMEN 

En la actualidad se aprecia que el desarrollo de unas naciones depende necesariamente del 
subdesarrollo de otras naciones, - por cierto, la mayoría- por su diminuto nivel de crecimiento 
económico lo cual acarrea deformaciones tanto en la estructura productiva como en el tejido social, 
es decir tanto en la forma de obtener los recursos necesarios como en la cosmovisión de la sociedad 
en relación con esta forma de obtener estos recursos.  Dicho, en otros términos, se ha llegado a un 
punto sin retorno en el cual solo hay dos caminos: hacia la riqueza o hacia la pobreza.  Aunque se 
ha modificado el esquema de clasificación del mundo de acuerdo a su nivel de desarrollo, sigue 
prevaleciendo salvo algunas consideraciones el término primer mundo asumiendo que se refiere a 
aquellos países con un grado de bienestar para su población y medio ambiente en lo general. 
 
El papel que ha jugado la tecnología, pero respaldado por el debilitamiento del viejo sistema 
capitalista lo cual ha modificado la correlación de fuerzas a nivel internacional primero y luego a nivel 
interno en los sistemas políticos nacionales para estar a tono con la orientación que se determina a 
nivel mundial. La problemática exige la revisión de los antiguos paradigmas y ha pasado por varias 
etapas.  Se pueden citar aquellos sistemas en los cuales se producía internamente casi todo en su 
totalidad para luego pensar en exportar, luego en partir o seccionar la producción para asignar dentro 
de la cadena de producción a otros países encargados de la manufactura y maquila de bienes no 
terminados y por último a aquellos países que producen casi en su totalidad bienes y servicios sin 
necesidad de utilizar su territorio. 
 
Palabras clave: Crecimiento económico, desarrollo económico, desarrollo sustentable, sistema 
capitalista y subdesarrollo económico. 
 
 
Clasificación JEL: A12 
 
 
 

ABSTRACT 

At present it is appreciated that the development of some nations necessarily depends on the 
underdevelopment of other nations, - certainly, the majority- because of their tiny level of economic 
growth which leads to deformations both in the productive structure and in the social fabric, that is to 
say both in the form of obtaining the necessary resources and in the worldview of society in relation 
to this way of obtaining these resources. In other words, we have reached a point of no return in 
which there are only two paths: towards wealth or towards poverty. Although the classification 
scheme of the world has been modified according to its level of development, the term first world, 
assuming that it refers to those countries with a degree of wellbeing for its population and the 
environment in general, continues to prevail, apart from some considerations. 
 
The role that technology has played, but supported by the weakening of the old capitalist system 
which has modified the correlation of forces at the international level first and then internally in 
national political systems to be in tune with the orientation that is determined to world level. The 
problem demands the revision of the old paradigms and has gone through several stages. We can 
cite those systems in which almost everything was produced internally in its entirety and then think 
about exporting, then splitting or splitting production to allocate other countries responsible for the 
manufacture and maquila of unfinished goods within the production chain. finally to those countries 
that produce almost entirely goods and services without the need to use their territory. 
 
Key words:  Economic growth, economic development, sustainable development, capitalist system 
and economic underdevelopment. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

 

Uno de los principales objetivos de este artículo consiste en argumentar cuál es en el fondo 

el verdadero significado del concepto de desarrollo sustentable, así como las amenazas que se 

ocultan en este. Según la Comisión Brundtland (1988), el desarrollo sustentable es aquel que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

 

De acuerdo a lo anterior, el concepto mismo implica algunas contradicciones por lo que lleva 

a pensar en otras intenciones poco claras. En cuanto al grado de desarrollo económico la premisa 

es entonces impulsar de forma real por medio de planes, programas, proyectos totalmente viables 

y factibles por una parte; por otra la intención clara y consciente de las instituciones financieras 

internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano 

de Reconstrucción y Fomento entre otras instituciones para apoyar a los países con bajo nivel de 

desarrollo para avanzar casi a la misma velocidad en cuanto a objetivos globales. Aquí está el primer 

engaño a través de buenas intenciones. Se desea un uso racional de recursos, cuidar el medio 

ambiente entre otros, pero se carece de educación y cultura para lograr buenos resultados. 

 

A manera de pregunta se plantea si ¿las organizaciones supranacionales realmente estarán 

en la misma forma de ver la realidad objetiva igual que los países con escaso crecimiento y 

dependencia o solo se basan en apreciaciones con números que no arrojan la imagen de una cruda 

realidad.? El planteamiento nos lleva a otra cuestión: ¿es congruente la realidad mundial en que 

vivimos, con esta distribución de la riqueza como la actual, con lo que se pide en el desarrollo 

sustentable? 

 

Se dice que a finales del siglo XX se consagró la relación ambiente-desarrollo y la plena 

aceptación de este binomio (Angles, 2015) con lo cual la conjugación de ambos dio como resultado 

el desarrollo sustentable. Si bien es cierto que a finales de este siglo se preocupaban de manera 

importante los organismos mundiales, faltó seriedad para tratar la pérdida de selvas amazónicas, la 

explotación de petróleo, del agua, de la contaminación del aire. Y sirvió en cambio para que algunas 

empresas se prestigiaran mercadológicamente con el sello de industria o marca verde. 

 

Todo lo anterior desde la óptica capitalista, tal vez suene como un panfleto gastado del 

socialismo, pero a las cosas hay que ubicarlas por su nombre y este modo de producción que 

predomina todavía a nivel mundial se llama capitalismo en su etapa más sofisticada que es la 

exportación de capitales o capitalismo financiero y este al igual que el capitalismo más rústico se 

basa en lo mismo, o sea en la explotación de los recursos humanos, materiales y naturales de 

manera irracional. El capitalismo tiene la particularidad de traer consigo muchas contradicciones 
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internas, pero también posee el don de convertir en oro casi todo lo que toca así sean aparentemente 

enemigos de su sistema, es capaz de exprimir la imagen y obtener ganancias de acuerdo a la 

duración de vida de un producto. 

 

2.  MODERNIZACIÓN Y BIENESTAR  

 
A simple vista el desarrollo sustentable o sostenible es un concepto explicativo que se 

relaciona de alguna manera con el bien vivir, con el bienestar y la abundancia, pero ¿Cuándo surge 

este concepto? Las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo XX marcan una cosmovisión de abundancia, 

prácticamente después de la segunda guerra mundial, al comienzo de la carrera espacial, de la 

guerra fría, de los Estados Unidos como país que buscaba instaurar un estilo de vida a nivel mundial, 

etc.  

El desarrollo sustentable corresponde por su aparición a una etapa de la sociedad post-

moderna en la cual se caracteriza por una cosmovisión más amplia, más diversa debido en gran 

parte a los beneficios del capitalismo hacia el fortalecimiento de valores, educación e ideología 

enfocados hacia el respeto a la propiedad, a la libertad y a la forma de producir los bienes necesarios 

para continuar en la espiral capitalista. 

Continuando con la idea de la abundancia, se llegó a pensar que existía un equilibrio entre 

la producción y el consumo y que los adelantos logrados en el aspecto tecnológico eran suficientes 

para poder –por ejemplo- absorber todos los desechos de una sociedad consumista. Pero no hay 

que perder de vista que en los mismos Estados Unidos en ese mismo tiempo se vivía en una lucha 

sangrienta en varios Estados de la Unión Americana por la defensa de los derechos civiles. ¿sería 

acaso la misma cosmovisión de un niño blanco de Boston que la de un niño en un campo de algodón 

en Alabama? Entonces podemos decir que el desarrollo sustentable se convierte en un concepto 

complementario del post-modernismo por sus elementos híbridos, por su intento de conciliar entre 

los excesos de la producción como necesidad histórica y los programas institucionales 

comprometidos con sus públicos. 

Si se considera al desarrollo sustentable como una herramienta de cambio para mejorar la 

relación entre hombre y naturaleza o dicho de otro modo de equilibrar el desarrollo económico, la 

calidad de vida y el medio ambiente sin modificar la estructura productiva desde el punto de vista de 

sus relaciones de producción y todo lo que conlleva el concepto, entonces se estaría cayendo en 

una definición simplista que solo servirá de herramienta, pero para que todo siga igual. Las 

relaciones de producción se definen como las relaciones que se establecen entre los hombres en el 

proceso de producción de los bienes materiales. Los hombres no pueden producir solos los bienes 

materiales individuales, aislados sino en conjunto, asociándose de cierto modo para actuar en 

común y establecer un intercambio de los productos de sus actividades. Por último la relación se da 

también entre los hombres y los medios de producción, es decir la relación que responde a la 

pregunta de en posesión y a disposición de quien se hallan los medios de producción (Rosental y 

Ludin, 1946). 
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En el documento llamado Deforestación en la Amazonia (1970-2013) se analizan las 

tendencias históricas y recientes de la deforestación ocurrida en todos los países de la región 

amazónica. El análisis establece que la deforestación acumulada al 2013 corresponde al 13.3% de 

la cobertura boscosa original de la Amazonía, y estima que la mayor pérdida de cobertura boscosa 

original (9.7%) ocurrió principalmente entre 1970 y 2000, mientras que entre 2000 y 2013 se produjo 

el restante 3.6% (Ríos y Oliveira, 2015) lo anterior sirve como muestra de que la fecha en la que se 

empieza a tratar el desarrollo sustentable como herramienta para detener o retrasar la pérdida de 

selvas amazónicas. Lo mismo se puede observar con otros movimientos como Greenpeace para la 

no extinción de especies marinas. A continuación, se muestra la figura 1 en el que se plantea la 

metodología para obtener y depurar información que apoye tal vez algunos programas, pero no se 

observa la forma de obtener el compromiso de organismos supranacionales, instituciones 

involucradas en el tema. 

 

 
Figura 1, Protocolo RAISG para el análisis de la deforestación en la Pan-Amazonia 

 
Fuente: Recuperado de https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Protocolo-RAISG-para-el-analisis-de-la-deforestacion-
en-la-Pan-Amazonia_fig1_282647885 
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2.  INFORME PLANETA VIVO DE WWF 

 

Según el Informe Planeta Vivo de WWF, World Wildlife Fund, (Fondo Mundial para la Vida 

Silvestre), donde se informa y alerta que la población de vertebrados ha disminuido 60% en 40 años. 

El sistema alimentario es insostenible y reclama cambios en las pautas de consumo para preservar 

el sustento biológico de la humanidad.  

 

En el caso de la caza de ballenas los países nórdicos desde hace tiempo se han dedicado 

a la caza de ballenas al igual que Japón y como consecuencia en 1946 se formó la Convención 

Internacional para la Regulación de la caza de Ballenas, siendo desde entonces su objetivo la 

conservación y el manejo de recursos de ballenas y asegurar el uso sustentable de las mismas 

como valiosos recursos marinos para las generaciones futuras. Con este fin, la Comisión Ballenera 

Internacional (CBI) fue fundada en 1948 contando con varios países miembros y Japón accede en 

1951. Ver cuadro 1 

 

En el siguiente gráfico 1 se muestra la situación que se observó en el periodo de 1948 a 

2012 entre países adheridos a la CBI, los países sin voto o ausentes y los países balleneros. 

 

 

 

Fuente: Recuperado de http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/pdf/140811spanish.pdf 
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3.  PAÍSES MIEMBROS DE LA COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL 
(CBI)  

 

A continuación, se muestran los países miembros de la CBI, en la tabla 1 

 

Tabla 1. Lista de los países miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI). 

 
No. 

 
País 

 
No. 

 
País 

 
No. 

 
País 

 
No. 

 
País 

1 Antigua & 
Barbuda 

22 USA 43 Sweden 64 Uk 

2 Belgium 23 Argentina 44 Tuvalu 65 Austria 
3 Bulgaria 24 Belize 45 Australia 66 Brazil 
4 China, People´s 

Rep of Côte 
d´lvoire 

25 Cambodia 46 Benin 67 Chile 

5 Denmark 26 Colombia 47 Cameroon 68 Costa Rica 
6 Eritrea 27 Croatia 48 Congo, Rep of 

the Cyprus 
69 Czech 

Republic 
7 Gabon 28 Dominica 49 Dominican 

Republic 
70 Ecuador 

8 Greece 29 Estonia 50 Finland 71 France 
9 Guinea, Rep of 

Ireland 
30 Gambia, The 

Grenada 
51 Germany 72 Ghana, Repo f 

Guinea-Bissau 
10 Kenya 31 Hungary 52 Guatemala  73 India 
11 Lithuania 32 Israel 53 Iceland 74 Japan 
12 Mauritania 33 Kiribati 54 Italy 75 Laos 
13 Morocco 34 Luxembourg 55 Korea, Rep of 

Mali 
76 Marshall 

Islands, Rep of 
Mongolia 

14 Nicaragua 35 Mexico 56 Monaco 77 New Zealand 
15 Panama 36 Nauru 57 The 

Netherlands 
78 Palau 

16 Ramania 37 Norway 58 Oman 79 Portugal 
17 St. Lucia 38 Peru 59 Poland 80 St,. Kitts & 

Nevis 
18 Slovenia 39 Russian 

Fwederation 
60 San Marino 81 Slovak 

Republic 
19 Suriname 40 St. Vincent & 

The Grenadines 
61 Senegal 82 Spain 

20 Togo 41 Solomon Islands 62 South Africa   
21 Tanzania 42 Uruguay 63 Switzerland 

 
  

Fuente. Elaboración propia con datos de International Whaling Commission.  

 

Es fácil preguntarse ¿Qué impacto tendría si se suprimiera de un día para otro la caza de la 

ballena de manera reglamentaria o furtiva? Desafortunadamente tanto para la caza de ballenas, 

como para la deforestación del Amazonas, como para detener la marcha de las compañías mineras 

para extraer oro o diamantes las economías de los países involucrados en esas actividades 

reportarían falta de inversión, desempleo, inestabilidad política y social, por mencionar algunas, Es 

decir, muchas veces es más grave el remedio que la enfermedad. 
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Es por eso la necesidad de reorientar en lo posible el desarrollo sustentable hacia rumbos 

más ciertos en donde la capacidad de respuesta sea más rápida y efectiva y eso solo se puede 

lograr contando con el consenso a nivel mundial de organizaciones también comprometidas para 

presionar ahora sí a las empresas, instituciones, organismos multinacionales y lograr acuerdos y 

hacerlos cumplir. 

 

4.  CONCLUSIONES  

Cuando se habla de la estrategia de reducir, reciclar y reutilizar para fortalecer la lucha 

contra la contaminación, protección del medio ambiente, uso racional de los recursos disponibles 

entre otras a primera vista se percibe como una serie de tareas altamente efectivas que consideran 

para su cumplimiento e implantación un cambio de paradigmas a nivel personal – en primer lugar-  

y luego social. Sin embargo, habrá que preguntarse hasta donde puede realmente cumplirse en la 

práctica. 

Se plantea en ¿qué medida las organizaciones supranacionales realmente estarán en la 

misma forma de ver la realidad objetiva igual que los países con escaso crecimiento y dependencia 

o solo se basan en apreciaciones con números que no arrojan la imagen de una cruda realidad? 

Los países desarrollados no ven la realidad de la misma forma en la que los países 

subdesarrollados debido a la desigualdad en que viven, ya que la iniciativa la han tomado los países 

desarrollados con mayor énfasis hacia la toma de conciencia del desarrollo sustentable. 

 

El planteamiento nos lleva a otra cuestión: ¿es congruente la realidad mundial en que 

vivimos, con esta distribución de la riqueza como la actual, con lo que exige el desarrollo 

sustentable? 

 

En gran medida se considera que si todos los países siguieran estrategias de reducir, 

reciclar y reutilizar se estaría viviendo bajo una mayor conciencia en la toma de decisiones con 

respecto al desarrollo sustentable. 

 

En el sistema capitalista de producción existen varias condiciones para ser parte de este 

sistema: por ejemplo, conocer el mercado, este espacio es mucho más que un lugar físico o digital 

en donde concurren personas que requieren de bienes y servicios y otros que los poseen para 

realizar un intercambio ya sea de mercancía por mercancía o bien utilizando un equivalente general. 

El mercado también representa el lugar de realización de valores, de relación de personas, Pero la 

principal característica es que este necesita crecer, diversificarse ya sea en productos y en crear 

nuevos mercados.  

 

Por eso la preocupación de que todas estas herramientas distan mucho de ser llevadas a la 

práctica o también si se implementan surge la pregunta: hasta cuando y como sería esa 

implementación sin dañar estructuralmente al sistema capitalista de producción. 
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Tal parece que el poseer algún tipo de riqueza se ha convertido de una bendición a una 

maldición. Esto sobre todo para países que no poseen capital y tecnología por una parte y por otra 

el mercado que demande esos productos. Curiosamente cuando surge uno de estos ejemplos en 

que un país subdesarrollado descubre yacimientos de petróleo, uranio, algún tipo de madera fina, 

oro, plata…. no cuenta con las herramientas ni el dinero suficiente para su explotación surgiendo 

inmediatamente países desarrollados que se interesan por la explotación intensiva de algunos 

recursos procediendo a corromper gobiernos, perjudicar mandatarios que se oponen al mal uso de 

los recursos, a no conceder préstamos, bloqueos, entre otras tantas estrategias de convencimiento 

para apropiarse de estos recursos. 
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