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1, PLANTEAMIENTO DEL CONFLICTO 

La creciente conciencia internacional sobre el de- 
terioro del medio ambiente y los peligros que esta 
situación puede tener en relación con la salud, la vida, 
el desarrollo y el bienestar de las personas ha motiva- 
do un aumento significativo de las regulaciones inter- 
nacionales de contenido ambiental. 

La legislación internacional del medio ambiente es 
una realidad de volúmenes considerables que aumenta 
sostenida y, a veses, desordenadamente, en el concierto 
jurldico internacional. Esta legislación se construye so- 
bre la base de una gran diversidad de instrumentos jurf- 
dices (tratados, convenciones, declaraciones, recomen- 
daciónes, directivas, regulaciones, protocolos, etc.) que 
tienen distinto ambito de aplicación (binacional, multi- 
nacional, regional, global) y distinta naturaleza jurldica 
(vinculante, declarativo, recomendativo, etc.). 

Ademas, a diferencia de lo que sucede en el dere- 
cho doméstico, la generación de normativa intemacio- 

l Este texto es una versidn reducida y parcial de un trabajo 
que se publicati a travts del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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nal está entregada a una multiplicidad de sujetos de 
derecho internacional. lo que hace particularmente 
complejo su conocimiento cabal y oportuno. 

En este contexto, es evidente que las iniciativas 
ambientales internacionales se justifican en el legíti- 
mo y necesario interts por proteger la salud humana y 
el medio ambiente, pero es importante distinguir de 
entre ellas, aquellas que, utilizando tales argumenta- 
ciones, en realidad son simplemente herramientas 
para establecer barreras no arancelarias al comercio o 
han sido establecidas apresuradamente, sin contar con 
toda la información tecnica y cientffica necesaria. 

2. ALGUNOS EJEMPLOS DEL CONFLICTO 

Las empresas de países industrializados, debido a 
la existencia de legislaciones ambientales estrictas, 
han debido internalizar los costos ambientales de su 
producción. Esto redunda en un aumento de los pre- 
cios en el mercado y las hace menos competitivas 
frente a empresas de países con legislaciones ambien- 
tales menos estrictas que, por tanto, no intemalizan 
sus costos ambientales sino que, por el contrario, los 
externalizan, redundando en precios más competitivos 
en el mercado, pero derivados de actividades que de- 
terioran el medio ambiente. 

Esta situación hace que los países industrializados 
ejerzan presiones a los paises no desarrollados para que 
adopten regulaciones ambientales mas exigentes. La 
justificación de esta presión estaría dada por la finali- 
dad de protección al medio ambiente y también por una 
búsqueda de un verdadero mercado libre internacional, 
ya que de otra manera se estarfa frente a dumping eco- 
lógico. Sin embargo, tambien se encuentran casos en 
que esta creciente demanda por la adopción general de 
estrictas medidas ambientales conlleva razones protec- 
cionistas que mantienen artificialmente fuera del mer- 
cado a productos mejores y más baratos. 

El caso del atún expone los valores en conflicto’. 
Como se sabe, en 1990, los Estados Unidos prohibie- 

’ El ejemplo del atún está tomado de BIGGS, Gonzalo “El De- 
recho Internacional del Medio Ambiente y su Impacto en el Dere- 
cho Chileno”. En Congreso Internacional de Derecho del Medio 
Ambiente. Editorial lurldica ConoSur Ltda. Santiago, 1998, p&gi- 
nas 466-467. 
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ron las importaciones de atún de aleta amarilla proce- 
dentes de México por violar una ley de 1972 que pro- 
tege a los mamíferos marinos. En Estados Unidos la 
ley prohibe la captura y la importación de mamíferos 
y se aplica a la captura de atún de aleta amarilla que 
utilice tecnologias que causen la muerte de mamffe- 
ros, como los delfines, en cantidades mayores a una 
cifra que es regulada por Estados Unidos. 

México presentó una reclamación ante el GATTZ, 
argumentando que la prohibición (que se aplica solo a 
la pesca en el trópico oriental del OcBano Pacifico y 
castiga la metodologfa de pesca de uso de redes de 
arrastre, pero no el producto mismo) infringía la nor- 
ma del GATT que prohibe las restricciones cuantitati- 
vas a las importaciones y que era discriminatoria por 
cuanto se aplicaba a la pesca en ciertos sitios y no en 
otros. El Panel del GATT fa116 a favor de Mtxico por 
estimar que el embargo constituía una restricción 
cuantitativa y no podia justificarse en la excepción de 
ser necesaria para la protección de la vida animal o 
conservación de los recursos naturales agotables. 

Daniel Esty, director del Centro de Pollticas y Dere- 
cho Ambiental de la Universidad de Yale, ha señalado 
que si el GA’IT no tiene 6xito en acoger preocupaciones 
ambientales legítimas, la causa del libre comercio, parti- 
cularmente en los Estados Unidos, arriesga un asalto de 
ambientalistas y. preocupantemente, de proteccionistas 
cubiertos de capas verdes3. 

Por su parte Steve Charnovitz, Director de la orga- 
nización “Ambiente Global y Comercio” ha dicho que 
no es sorprendente que la primera decisión emanada 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en- 
vuelva temas ambientales. Agrega Chamovitz que 
“muchos analistas comerciales están preocupados que 
barreras al comercio proteccionistas se camuflen cre- 
cientemente como medidas ambientales. En reacción a 
ello, muchos ambientalistas están preocupados que la 
OMC se transforme en si misma en una barrera a la 
protecci6n del medio ambiente”4. 

2.1. Hacia la convergencia entre libertad de 
comercio y proteccibn del medio ambiente 

Las situaciones reseñadas en los p&rrafos anterio- 
res son solo una breve muestra de un gran número de 
situaciones que expresan el conflicto entre libertad 
de comercio y protección del medio ambiente. Sin 
embargo, el supuesto básico de este artículo es que 
es perfectamente posible (y aún más, es necesario) 
compatibilizar el valor de protección de la vida hu- 
mana y el medio ambiente con el valor de libertad de 
comercio. 

*El GATI es un acuerdo multilateral sobre aranceles y  comer- 
cio, establecido en 1947 en Ginebra. 

3 Toward B Greener GATT, Intemarional F.conomic Insights, 
March-April. 1994. 

’ The WTO panel decision on US Clean Air Acl regulations, 
International Envimnmental Reportcr, March 6, 1996. 

Esta es la posición, por ejemplo, de los ministros 
de Comercio declarada el afro 1994 en la reunión de 
Marrakesh, la que formalmente concluyó la Ronda 
Uruguay de negociaciones multilaterales de comercio: 

“No debiera haber y no necesita haber ninguna 
contradicción de políticas entre la mantención y sal- 
vaguarda de un sistema multilateral de comercio 
abierto, no discriminatorio y equitativo, por una parte, 
y actuar para la protección del medio ambiente y la 
promoción del desarrollo sustentable, por la otra”s. 

En la misma dirección se encuentra el Principio 12 
de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo: “Los Estados deberfan cooperar en la pro- 
moción de un sistema económico internacional favo- 
rable y abierto que llevará al crecimiento económico y 
el desarrollo sostenible de todos los pafses, a fin de 
abordar en mejor forma los problemas de la degrada- 
ción ambiental. Las medidas de polftica comercial con 
fines ambientales no deberfan constituir un medio de 
discriminación arbitraria o injustificable ni una res- 
tricción velada del comercio internacional. Se deberfa 
evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los 
problemas ambientales que se producen fuera de la 
jurisdicción del pais importador. Las medidas destina- 
das a tratar los problemas ambientales transfonterizos 
o mundiales deberlan, en la medida de lo posible, ba- 
sarse en un consenso internacional”. 

Por su parte, la Agenda 216, en sus capitulos 2 y 
39, hace referencia a la necesidad de tener debida- 
mente en cuenta la vinculación entre los acuerdos am- 
bientales internacionales y las normas comerciales in- 
ternacionales. Uno de los objetivos determinados en 
el capitulo 2 de la Agenda 21 (párrafo 2.21 a)) es 
hacer que las politicas internacionales en materia de 
comercio y medio ambiente se apoyen mutuamente. 
Entre los principios que consagra están los siguientes: 

a) Principio de no-discriminación. 
b) Principio según el cual la medida comercial que se 

decida adoptar no debe restringir el comercio más 
de lo necesario para el logro de los objetivos; 

c) Obligación de garantizar la transparencia en el uso 
de las medidas comerciales relacionadas con el 
medio ambiente y de notificar debidamente las re- 
glamentaciones nacionales; 

d) Necesidad de considerar las condiciones especia- 
les y las necesidades de desarrollo de los países en 
desarrollo a medida que estos avanzan hacia el lo- 
gro de los objetivos ambientales convenidos a ni- 
vel internacional. 

’ Citado por Daniel Esty en “Environmental Protection and 
Trade Liberalization: What Link Makes Sense?” En Congreso In- 
remncional de Derecho del Medio Ambienle. Editorial Jurldica 
ConoSur Ltda. Santiago. 1998. pigina 525. 

b La Agenda 21 es un documcnm declarativo acordado por los 
Estados participantes de la Conferencia de Río sobre Medio Am- 
biente y  desarrollo, en 1992. Si bien no tiene efecto vinculante, se 
le considera de gran valor doctrinario y  polltico. 
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Por su parte, el GATT estipula que sus miembros 
deben conducir sus relaciones comerciales en forma no 
discriminatoria. El principio de no discriminación está 
consagrado en los articulos 1 y III. El artículo 1 estipula 
que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad otorga- 
dos por cualquier Parte Contratante a cualquier produc- 
to originado en cualquier otro país o destinado a Cl se 
otorgará inmediata e incondicionalmente al mismo pro- 
ducto originado en los territorios de todas las demh 
Partes Contratantes o destinados a ellos. 

El articulo III establece la obligación relativa al 
tratamiento nacional. En general, esta obligación re- 
quiere a los miembros de la OMC que den a los pro- 
ductos extranjeros un tratamiento no menos favorable 
que el aplicable a los productos fabricados en el país. 

Según lo señalado por el artículo XI del GATT, 
los aranceles aduaneros son los únicos medios acepta- 
bles de regulación del comercio entre sus Partes. De 
esta forma, las prohibiciones o las restricciones cuan- 
titativas de las importaciones o exportaciones están, 
en principio, prohibidas. 

Ahora bien, el GATT contempla excepciones a sus 
principios generales, las que se encuentran enunciadas 
en su articulo XX. En los párrafos b) y g) se enume- 
ran excepciones por motivos ambientales y en deter- 
minadas circunstancias. En el preámbulo del artículo 
XX se establece que las excepciones contenidas en 
dicho articulo no pueden aplicarse en forma que cons- 
tituya un medio de discriminación arbitraria o injusti- 
ficable entre paises donde prevalecen las mismas con- 
diciones ni una restricci6n encubierta del comercio 
internacional. 

Según lo senalado en el parrafo b) del articulo XX, 
todo miembro puede adoptar las medidas que sean ne- 
cesarias para preservar o proteger la salud o la vida de 
las personas, los animales 0 las plantas, Según el pfi- 
rrafo g) del artículo XX, todo miembro podrá adoptar 
medidas relacionadas con la conservación de recursos 
naturales agotables, siempre que dichas medidas se 
impongan en conjunción con restricciones nacionales 
a la producción y el consumo de esos recursos. 

2.1.1 Uso de medidas comerciales 

Para analizar el tema del uso de medidas comer- 
ciales puede ser relevante observar con anterioridad 
los valores ambientales protegidos en los diversos tra- 
tados internacionales ambientales multilaterales. Lue- 
go de ello, se presentaran algunos problemas deriva- 
dos de la relación entre tratados ambientales y 
tratados comerciales y reglas jurfdicas internacionales 
generales. 

2.1.1.1 Clasificación de acuerdos según 
valor ambiental protegido 

El uso de medidas comerciales en acuerdos am- 
bientales internacionales tiene larga data y es conside- 
rado por algunos como una herramienta valida y efi- 
caz para la protección de diversos valores 
ambientales. Estos valores pueden agruparse en forma 

muy general según la clasiftcación propuesta en los 
párrafos siguientes. 

Acuerdos cuya finalidad es la protección 
de la vida salvaje 

Normalmente este tipo de acuerdos hace uso de 
restricciones de importación y exportación entre Esta- 
dos Partes, a menudo basado en un sistema de permi- 
sos, de reglas sobre el tránsito en el territorio de los 
Estados Partes, y de restricciones al comercio con Es- 
tados no Partes del acuerdo. Ejemplo del sistema de 
permisos y restricciones a no Partes se encuentra en 
CITES (arts. III, IV y V, y art. X respectivamente). 
Ejemplo de reglas de tránsito se encuentra en la Con- 
vención del Hemisferio Oeste (art. IX). 

Acuerdos de protección de Estados 
importadores de substancias peligrosas 

Un tipo de acuerdo que ha cobrado mucha relevan- 
cia en los últimos años son aquellos cuya finalidad es 
la de proteger el medio ambiente del Estado importa- 
dor de organismos y productos peligrosos. 

Estos acuerdos se refieren en general al tema de 
pesticidas, desechos peligrosos y pestes para las plan- 
tas. El instrumento más usado es el de imponer res- 
tricciones a las importaciones, aunque también se usa 
el sistema de restricciones al tránsito7. 

Estos acuerdos que restringen las importaciones ylo 
las exportaciones establecen alguna de las siguientes 
medidas: 

Prohibición absolutas. 
Hacer que la importación sea condicional a la ob- 
tención de un permiso9. 
Exigir que la importación cuente con el consenti- 
miento previo fundamentado de las autoridades del 
Estado importadorto. 
Combinación de medidasil. 

En el caso de desechos peligrosos, las restriccio- . 
nes a la rmportacrón son suplementadas con restric- 
ciones a la exportación. Es el caso establecido en la 
Convención de Basilea (art. 4), la Convención de Ba- 
mako (art. 4) y la Convención de Lome (art. 39). 

’ Convención fitosanitaria africana. de 1954 (preámbulo); 
Convencidn internacional de protección de vegetales, dc 1951 (art. 
1); Acuerdo sobre protección de vegetales del sudeste asiltico y la 
rcgibn del Pacffico. de 1956 (prehmbulo): Acuerdo norteamericano 
de protwci6n de vegetales, de 1976. 

* Art. 39 de la Convención de Lome: Art. 4 de la Convencibn 
de Bamako; Art. N y apdndice B del Acuerdo de protección de 
vegetales del sudeste asiático y la regidn del Pacífico. 

9 Art. 4.1 de la Convención de Basilea; Art. VI (1) de la Con- 
vención Internacional de Protecci6n de Vegetales (1951). 

‘O Gulas de Londres sobre PIC (1989) IB UNEP y el Cbdigo de 
Conducta de la FAO, de 1985. 

II Regulación 259193 de la Unidn Europea (1992). 
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Acuerdos cuya finalidad es la protección 
de los bienes comunes a toda la humanidad 

Este es el caso del Protocolo de Montreal’*. Aun 
cuando no restringe el comercio entre Estados Partes, 
su articulo 4 controla las importaciones y exportacio- 
nes de substancias que dañan la capa de ozono desde y 
hacia Estados no Partes. Particularmente controvertidas 
han sido las proposiciones de sumar al sistema produc- 
tos que contienen o que han sido producidos usando, 
pero que no contienen las substancias controladas. 

Las recientes convenciones sobre cambio climáti- 
co13 y biodiversidadt4 no contienen provisiones que 
usen medidas comerciales para la protecci6n de sus 
objetivos, pero nada en sus articulados impide que 
tales medidas puedan ser establecidas en el futuro en 
protocolos o enmiendas de las mismas. La reunión de 
Kyoto de 1997 apuntó en la dirección senalada. 

El uso de sanciones comerciales para implementar 
obligaciones ambientales internacionales levanta el 
tema de posibles conflictos entre las obligaciones 
emanadas de los acuerdos internacionales ambientales 
y aquellas emanadas de acuerdos de libre comercio. 
Tales conflictos debieran ser solucionados utilizando 
las reglas generales de derecho internacional que, en 
esta materia, se encuentran establecidas en la Conven- 
ción de Viena sobre Derecho de los TratadosIs. 

De la aplicaci6n de las reglas mencionadas, se 
puede deducir que las restricciones comerciales esta- 
blecidas por el Protocolo de Montreal y por la Con- 
vención de Basilea prevalecerán por sobre obligacio- 
nes inconsistentes establecidas por el GATT (en la 
extensión que sean inconsistentes) en la relación que 
se produce entre Estados Partes de ambos acuerdos 
internacionales. De la misma forma, las obligaciones 
de libre comercio emanadas del GATT prevalecerán 
en aquellos casos en que el Estado no sea parte de la 
Convención de Basilea o del Protocolo de Montreal 
(en la extensión que las obligaciones del GATT sean 
inconsistentes)16. 

El GATT contempla excepciones a la prohibición 
de restricciones al comercio y se ha abierto camino la 
posición que sehala que las restricciones a las importa- 
ciones se encontrarian justificadas bajo las excepciones 
del articulo XX en el evento que se encuentren basadas 
en medidas adoptadas, siguiendo lo preceptuado por 
acuerdos multilaterales ambientales (MEAS)“. 

l* Protocolo sobre substancias que daflan la capa de ozono, Mon- 
treal, 16 de septiembre de 1987; en vigor desde el 1 de enem de 1989. 

‘3 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Clidtico (New York), 9 de mayo de 1992; en vigor desde el 24 de 
mayo de 1994. 

I4 Convención sobre Diversidad Biol6gica (Río de Janeiro), 5 
de junio de 1992; en vigor desde el 29 de diciembre de 1993. 

‘3 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (Vie- 
na), 23 de mayo de 1969: en vigor desde el 27 de enero de 1980. 

‘6 Es la opinión. por ejemplo, de Philippe Sands. 
‘7 Frente al punta. la Uni6n Europea ha sugerido que para que 

una excepción se encuentre asf justificada. el MEA debe haber 
sido negociado bajo el ámbito de las Naciones Unidas y los proce- 
sos de negociaciones deben haber estado abiertos a todos IOS 

El Protocolo de Montreal levanta nuevos temas jmí- 
dices al requerir que los Estados partes prohiban la im- 
portación y exportación de substancias controladas res- 
pecto de Estados no Partes. Más aún, desde las 
enmiendas de 1991 y 1992, requiere la prohibición de la 
importación desde Estados no Partes de ciertos produc- 
tos que contienen substancias controladas18. La pregunta 
que surge frente a esta situación es si es posible, según 
el derecho internacional, hacer cumplir estas prohibicio- 
nes en contra de Estados que no son Parte del Protocolo 
de Montreal, pero que si son parte del GATT. 

Debe decirse que, hasta la fecha, nadie ha pedido 
el establecimiento de un panel GATT que resuelva la 
cuestión, pero es posible situar el conflicto señalando 
que tal restricción aparecería como incompatible con 
el articulo XI del GATT, pero podrfa llegar a ser ad- 
mitida dentro de las excepciones establecidas en el 
articulo XX. Sands considera que un Panel del GATT 
podrfa encontrar dificil sostener que una prohibición 
de importación establecida según lo dispuesto por un 
tratado internacional (que ha sido firmado por mas de 
80 Estados) no era necesaria para proteger la vida 
humana, animal o vegetal o la salud humana, pero no 
descarta el resultado improbable (Sands 1995). 

Precisamente, para evitar este tipo de incerteza, el 
NAPTA adoptó una aproximación diferente, prove- 
yendo expresamente que las sanciones comerciales 
provenientes de CYIES, Protocolo de Montreal y la 
Convención de Basilea, prevalecerían por sobre las 
provisiones del NAFTA. 

En este sentido, pareciera que la tendencia actual 
de tratados similares al NAFTA es necesariamente la 
de contemplar una norma expresa que señalar la for- 
ma de solución del conflicto de normas, generalmente 
dando prelación al tratado ambiental. 

2.1.2 Medidas Ambientales Unilaterales 

Las medidas ambientales unilaterales son medidas 
de protección ambiental nacionales adoptadas por los 
Estados (y que incluyen limitaciones o prohibiciones 
al comercio internacional) y cuyo establecimiento se 
lleva a cabo con prescindencia de estándares o reglas 
internacionales acordados o que se sitúan más allá de 
lo que ellos disponen. 

Ejemplos de tales medidas son leyes nacionales 
que establecen requerimientos de etiquetado para los 
productos, prohibiciones o cuotas de importación, y 
otras medidas relacionadas con el medio ambiente que 
puedan tener el efecto de limitar el comercio interna- 
cional en forma directa o indirecta. 

El rápido desarrollo de la legislación ambiental na- 
cional que limita importaciones y comercio durante 
los últimos ahos, adoptada comúnmente fuera del con- 

miembros del GAW y debe encontrarse abierto a accesión por 
cualquier miembros del GATT en ttrminos que sean equitativos en 
relacibn con aquellos que corresponden a los miembros originales. 

‘( Art. 4. puntos 1 al 3. 
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texto de estándares internacionales acordados consen- 
sualmente, ha llevado a un aumento de las disputas 
entre Estados relacionadas con el comercio. Lo proba- 
ble es que esta tendencia se mantenga debido a la 
creciente disparidad entre los estándares de protec- 
ción ambiental que los Estados tienen y la falta de 
éxito de los intentos de adopción de estándares obli- 
gatorios internacionales pactados consensualmente. 

Ante esta situación. las cortes internacionales 
(sean estas tribunales permanentes, ad hoc, o paneles 
arbitrales) deberán enfrentar numerosos casos para 
determinar la compatibilidad de medidas nacionales 
de protección ambiental con obligaciones legales in- 
ternacionales que prohfben restricciones o barreras al 
comercio internacional. 

2.2 Organizaciones y Acuerdos Internacionales 

2.2.1 Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
04-W 

El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT) fue adoptado en 1947 con la finalidad de ser 
el acuerdo internacional central para la promoción del 
libre comercio en el mundo. Aun cuando, desde 1994, 
esta labor ha sido entregada a la Organización Mun- 
dial de Comercio (OMC), procede analizar el GATT 
debido a las siguientes razones: 

- razón hismrico-organizacional: permite entender la 
evolucibn del interés de promover el libre comer- 
cio en la segunda mitad del presente siglo. 

- razón normativa: las normas del acuerdo GATT 
mantienen su vigencia. 

- razón jurisprudencial: dentro del contexto normati- 
vo del GATT se ha producido un conjunto de deci- 
siones jurisprudenciales que permiten entender las 
ideas centrales del libre comercio en la actualidad. 
Esta jurisprudencia mantiene toda su vigencia. 

El GATT es un tratado internacional que nunca 
entró en vigor y que se aplicó gracias a la aprobación 
de un Protocolo de Aplicación Provisionaltg. No es 
una organización formalmente constituida y por ello 
su funcionamiento se constituyó sobre la base de un 
conjunto de reuniones llamadas rondaszO. El GATT 
nunca tuvo una relación formal con Naciones Unidas. 
Su labor central fue la de promover el comercio entre 
sus miembros a través de la reducción de aranceles y 
la prevención de barreras al comercio. 

El Acuerdo GATT no contiene normas que, en for- 
ma directa, se refieran al tema ambiental y su relación 
con el libre comercio. Sin embargo, la relación se en- 
cuentra estructurada en la combinación entre las nor- 

lp Protocolo de Aplicacibn Provisional del GATT, 30 de octu- 
bre de 1947. En vigor desde el 1” de enero de 1948. 

” Ginebra, 1947: Annecy 1949; Torquay, 1951; Ginebra, 
1956: Ginebra: 1960-1961; Kennedy, 1964.1967; Tokio, 1973- 
1977. y Uruguay. 1986-1993. 

mas generales de protección del libre comercio (arts. 
III y IX) y las excepciones a tales reglas (art. XX). 

El articulo 111.1 GATT prohibe la aplicación a pro- 
ductos importados o dom6sticos de impuestos inter- 
nos y otros cargos, leyes, regulaciones y requisitos 
que puedan significar una protección a los productos 
dom6sticos. 

El articulo III.2 prohibe la aplicación. directa o in- 
directa de impuestos internos u otros cargos internos de 
cualquier clase, aplicados en exceso en relación con los 
aplicados a productos dom6sticos similares. 

El articulo XI proscribe las restricciones y prohibi- 
ciones (incluyendo cuotas, licencias de exportación o 
importaci6n y otras medidas similares) a las importa- 
ciones y exportaciones de cualquier producto desde o 
hacia cualquier otro Estado miembro. 

El artIcu10 XX permite excepciones a las limitacio- 
nes sehaladas. proveyendo que sujeto al requerimiento 
que tales medidas no sean aplicadas en una forma que 
constimitía un medio de discriminación arbitrario o in- 
justificable entre países donde existen las mismas con- 
diciones, o una oculta restricción al comercio intema- 
cional. nada en el Acuerdo puede ser interpretado de 
manera de impedir la adopción o cumplimiento por 
parte de todo Estado miembro de las medidas: 

- necesarias para proteger la vida humana, animal y 
vegetal, y la salud humana. 

- relacionadas con la conservación de recursos natu- 
rales no renovables si tales medidas son hechas 
efectivas en conjunto con restricciones a la pro- 
ducci6n doméstica o consumo. 

2.2.2 Acuerdo sobre Barreras TBcnicas al Comercio 
(Acuerdo TBT) 

El Acuerdo sobre Barreras Ttcnicas al Comercio 
(Acuerdo TBT) fue negociado durante la Ronda de 
Tokio y adoptado en 1979*‘. Establece guías basicas 
que gobiernan, inter alia, la aceptabilidad de regula- 
ciones ambientales nacionales. El objetivo principal 
del Acuerdo TBT es asegurar que las regulaciones 
t6cnicas y est&ndares** no sean adoptados o aplicados 
en forma tal que constituyan obsticulos innecesarios 
al comercio. 

La relación surge del hecho que las regulaciones 
ambientales pueden ser barreras técnicas al comercio 
internacional. El Acuerdo TBT adopta los principios 
de tratamiento nacional y no discriminaci6nz3. 

La distinción central entre regulaciones técnicas y 
estándares es que las primeras son legalmente vincu- 
lantes, mientras que los segundos no. Ambos estable- 

2l En vigor desde el 1” de enero de 1980. 
” Como por ejemplo empaquetado, etiquetado, requerimientos 

y metodas de certificación de cumplimiento con regulaciones t6c- 
nicas y esthndares. 

23 En efecto, el acuerdo seAala que las regulaciones técnicas y 
esthdares no deben ser aplicados a productos importados en for- 
ma menos favorable que la acordada a productos domdsticos simi- 
lares o a productos similares producidos en cualquier otro Estado. 
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cen especificaciones técnicas relacionadas con las ca- 
racterfsticas de los productos. 

El Acuerdo TBT razona sobre la base del supuesto 
que las regulaciones ttcnicas y los estándares no im- 
plicarlan problemas para el comercio internacional si 
los Estados usaran estandares internacionales, pacta- 
dos consensualmente, como base para su adopción. 

De esta forma, el TBT obliga a las partes a usar 
estándares internacionales como base de su legisla- 
ción domestica, salvo en el evento que tal acción sea 
inapropiada por razones como, inter alia, protección 
de la salud y seguridad humana, vida o salud de ani- 
males y vegetales, y protección del medio ambiente. 

De esta manera, se reconoce por primera vez en 
forma explicita, dentro del sistema GATT, que la pro- 
tección del medio ambiente es un valor central que 
permite, dentro de ciertos parametros, la modificación 
de las reglas generales sobre protección al libre co- 
mercio (Sands, 1996). Ahora bien, tales modificacio- 
nes no deben crear obstáculos innecesarios al comer- 
cio internacional. 

El Acuerdo TBT impone tambitn requerimientos 
procedimentales. Los Estados Partes deben publicar 
en forma de borrador provisional regulaciones técni- 
cas que pretendan promulgar, en el evento que no se 
basen en estándares internacionales o, en el evento 
que tales estándares no existan, que sea probable que 
tal regulación técnica afecte el libre comercioz4. 

2.2.3 Organización Mundial de Comercio (OMC) 
(wm 

El Comité de Negociaciones Comerciales de la 
Ronda Uruguay del GATT adoptó por consenso, en 
diciembre de 1993 y luego de siete anos de negocia- 
ciones, su Acta Final, la que incluye el Acuerdo que 
Establece la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y diversos otros acuerdos=, los que quedan 
consignados en los anexos del documento. 

El 1.5 de abril de 1994 todos estos acuerdos fueron 
abiertos para firma. La OMC entró en vigor el 1” de 
enero de 1995. El Comité adoptó también una Deci- 
sión sobre Comercio y Medio Ambiente. La OMC re- 
emplazará al Consejo del GATT como el marco insti- 
tucional común sobre conducta y relaciones de 
comercio entre sus miembros en materias relacionadas 
con los acuerdos e instrumentos legales asociados in- 
cluidos en los anexos referidos. 

De esta forma, en su calidad de institución multila- 
teral permanente, la Organización Mundial de Comer- 
cio tomara su lugar junto a instituciones como el Ban- 
co Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
(Sands, 1995). 

2’ Articulo 2.5 
25 Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GA1T 1994); 

Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (GATS); Acuerdo 
sobre Aspectos Relacionados con el Comercio de Derechos de Pro- 
piedad Intelectual (TRIF’S): Entendimiento de Reglas y Procedi- 
mientos que Regiran la Resoluci6n de Disputas (DSU). 

Aun cuando no contiene objetivos ambientales ex- 
presos, el preámbulo reconoce que la OMC debe per- 
mitir el uso óptimo de los recursos del mundo de acuer- 
do con los objetivos del desarrollo sostenible y buscar, 
proteger y preservar el medio ambiente y fortalecer los 
medios para lograr tal fin en una forma consistente con 
las necesidades y preocupaciones de los Estados Partes, 
considerando sus diversos estados de desarrollo. 

Las tareas de la OMC son: 

- implementar el Acuerdo OMC y los Acuerdos 
Multilaterales de Comercio. 

- proveer el marco para la implementación de acuer- 
dos de comercio plurilaterales. 

- administrar el DSU y el Mecanismo de Revisión 
de Polfticas de Comercio. 

- ofrecer un foro para las negociaciones entre los 
Estados miembros. 

- cooperar con el Banco Mundial y el Fondo Mone- 
tario Internacional. 

2.2.4 Comit6 de Comercio y Medio Ambiente 

Por razones de orden didáctico se ha optado por 
analizar este comité en la misma categorta que la 
OMC, aun cuando debe tenerse presente que aquel 
pertenece a esta. 

En Marrakech, en abril de 1994, los ministros 
adoptaron una Decisión sobre Comercio y Medio Am- 
biente para coordinar polfticas en el campo del comer- 
cio y medio ambiente dentro de la competencia del 
sistema de comercio multilateral. 

La Decisión estableció un Comitb de Comercio y 
Medio Ambiente cuyos términos de referencia son el 
identificar la relación entre comercio y medidas co- 
merciales para promover el desarrollo sostenible, y 
recomendar si existe la necesidad de modificar el sis- 
tema de comercio multilateral con el fin de lograr los 
siguientes objetivos: 

fortalecer la interacción positiva entre comercio y 
medio ambiente. 
evitar medidas comerciales proteccionistas asegu- 
rando, al mismo tiempo, respuesta a los objetivos 
ambientales de la Agenda 21 y de la Declaración 
de Rfo. 
proveer supervisión sobre medidas comerciales 
con propósitos ambientales, de aspectos relaciona- 
dos con el comercio de medidas ambientales, y de 
la implementación efectiva de principios multilate- 
rales que rijan tales medidas. 

La Decisión tambi6n identificó siete materias que 
debfan ser analizadas por el Comitt: 

- relaci6n entre las normas del sistema multilateral 
de comercio y medidas comerciales con fines am- 
bientales, incluyendo aquellas presente en acuer- 
dos ambientales. 
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- relación entre ciertas politicas y medidas ambien- 
tales y el sistema multilateral de comercio. 

- relaci6n entre el sistema multilateral de comercio 
y cargas, impuestos y requerimientos por propósi- 
tos ambientales relacionados con productos (regu- 
laciones técnicas y estándares, empaquetado, eti- 
quetado y reciclaje). 

- transparencia de las medidas ambientales con propb 
sitos ambientales y medidas y requerimientos am- 
bientales con efectos significativos en el comercio. 

- relación entre los sistemas de resolución de dispu- 
tas en el sistema comercial multilateral y aquellos 
de los acuerdos ambientales. 

- efectos de las medidas ambientales en el acceso a 
mercados, y 

- exportación de productos prohibidos doméstica- 
mente. 

Uno de los temas más debatidos por el Comit6 es 
el de las restricciones al comercio por motivos am- 
bientales. Esto incluye, por un lado, la imposición de 
medidas ambientales unilaterales con impactos co- 
merciales, donde la gran interrogante es su compatibi- 
lidad con el sistema de comercio multilateral, ya que, 
por ejemplo, se pueden producir conflictos al aplicar 
medidas ambientales en forma extraterritorial. 

Tambitn incluye, por otro lado, a los acuerdos am- 
bientales multilaterales que utilizan restricciones co- 
merciales como mecanismos de sanción, tales como el 
Protocolo de Montreal o el Convenio de Basilea. En 
este caso pueden producirse incompatibilidades y 
conflictos con las reglas de la OMC, por ejemplo, al 
aplicar medidas comerciales a paises que sean no sig- 
natarios de algún acuerdo ambiental, pero que si sean 
miembros de la OMC. 

Existen dos posturas a este respecto: 

1. enfoque ex ante, consiste en negociar una modi- 
ficación o entendimiento formal de las reglas OMC, y 
en particular del Articulo XX, que establece cuales 
son las excepciones generales consideradas como vá- 
lidas para restringir el libre comercio. Esto permitirta 
definir los criterios que debieran cumplir las medidas 
comerciales, incluidas en los acuerdos ambientales, de 
manera de calificar como excepciones. 

2. enfoque e.r pasr, consiste en hacer un análisis 
caso a caso de las medidas comerciales incluidas en 
cada tratado o medida ambiental, considerando la po- 
sibilidad de otorgar un waiver si se logra el consenso 
multilateral. 

2.2.5 Tratado de Libre Comercio del Norte (NAFTA) 

El tema ambiental fue enfrentado por el NAFTA 
integrando algunas provisiones de gran relevancia en 
el cuerpo del tratado y celebrando un acuerdo comple- 
mentario de cooperación ambiental. En efecto, el 
cuerpo principal del tratado NAFTA contiene normas 
que se relacionan directamente con el tema ambiental: 

a. Preámbulo del tratado 

El preámbulo del tratado NAFTA señala que los 
fines del mismo deben ser emprendidos de manera 
congruente con la protecci6n y la conservación del 
ambiente; debe promoverse el desarrollo sostenible y 
debe reforzarse la elaboración y la aplicación de leyes 
y reglamentos en materia ambiental. 

b. Relación entre el NAFTA y ciertos tratados 
internacionales ambientales 

Las obligaciones específicas en materia comercial 
contenidas en la Convención sobre el Comercio Inter- 
nacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), de 1973, y enmiendas de 1979; el 
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias Ago- 
tadoras de la Capa de Ozono, de 1987, y enmiendas 
de 1990; el Convenio de Basilea sobre el control de 
movimientos transfronterizos de Desechos Peligrosos 
y su eliminación, de 1989, a su entrada en vigor para 
los tres Paises Partes; el Acuerdo entre Canada y Es- 
tados Unidos en lo relativo al Movimiento Transfron- 
terizo de Desechos Peligrosos, firmado en Ottawa en 
1986; y el acuerdo entre Mexico y Estados Unidos 
para la Cooperación en la Protección y Mejoramiento 
del Ambiente en la Zona Fronteriza, firmado en Baja 
California en 1983, prevalecerán en la medida de la 
incompatibilidad siempre que, cuando una Parte tenga 
la opción entre medios igualmente eficaces y razona- 
blemente a su alcance para cumplir con tales obliga- 
ciones, elija la que presente menor grado de incompa- 
tibilidad con las demás disposiciones del Tratado26. 

c. Inversi6n extranjera 

Las Partes reconocen que es inadecuado alentar la 
inversión por medio de un relajamiento de las medidas 
internas aplicables a salud, seguridad o relativas a me- 
dio ambiente. En consecuencia, ninguna Parte deberá 
eliminar, o comprometerse a eximir de la aplicación de 
esas medidas a la inversión de un inversionista, como 
medio para inducir el establecimiento, la adquisici6n. 
la expansión o conservación de la inversión de un in- 
versionista en su territorio. Si una Parte estima que otra 
Parte ha alentado una inversión de tal manera, podrá 
solicitar consultas con esa otra parte y ambas consulta- 
ran con el fin de evitar incentivos de esa índole2’. 

Ahora bien, el tratado tambitn dispone que nada de 
lo dispuesto en el capftulo sobre inversiones (capítulo 
XI) se interpretar6 como impedimento para que una 
Parte adopte, mantenga o ponga en ejecución cualquier 
medida, por lo demás compatible con el mencionado 
capftulo, que considere apropiada para asegurar que las 
inversiones en su territorio se efectúen tomando en 
cuenta inquietudes en materia ambiental**. 

26 Art. 104 y anexo 104.1 Tratado NAFTA. 
n Art. ll 14.2, Tratado NAFTA. 
za Art. 1114.1. Tratado NmA. 
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d. Acuerdo Complementario de 
Cooperación Ambiental 

Este acuerdo se inscribe dentro del marco jurfdico 
institucional del NAFTA. El Acuerdo Complementa- 
rio establece que los Estados deben cumplir con su 
legislación ambiental y crea una serie de órganos y 
procedimientos para velar por tal cumplimientozg. Los 
objetivos30 y obligaciones del Acuerdo se hallan diri- 
gidos a lograr estos propósitos. 

El Acuerdo reconoce el derecho de las Partes de 
establecer sus propios niveles de protección ambiental 
y sus políticas y prioridades correspondientes, pero 
demanda que tales standards sean altos y que manten- 
ga una política permanente de mejoramiento de su le- 
gislación en esta materia (art. 3). 

Cada Parte debe asegurar el derecho de toda perso- 
na interesada de recurrir a las autoridades competentes 
con el objeto de solicitar se investigue toda violación a 
la legislación ambiental. Finalmente el Acuerdo exige a 
las Partes el cumplimiento de una serie de medidas de 
publicidad y de garantfas procedimentales (arta. 4 a 7). 

El Acuerdo demanda de las Partes cooperación y en- 
trega de información. Las Partes deberán esforzarse en 
concordar en su interpretación y aplicación del Acuerdo 
e intentarán resolver toda materia pertinente a través de 
consultas y cooperación (art. 20). Por su parte, el Conse- 
jo y la Secretaría pueden requerir de las partes la entrega 
de información sobre materias relacionadas con el cum- 
plimiento de la parte de su propia legislaci6n ambiental 
y de los pasos concretos que desarrolla para lograr los 
fines del Acuerdo. TambiCn se establece un sistema es- 
pecífico de resolución de conflictos3t. 

*9 Para un análisis m& detallado sobre la materia, ver Hous- 
MAN, Robert. Reconcifing Trade and the Environmenl: Lasons 
from rhe North Ameritan Frec Trade Agreement. United Nations 
Environmenr Programme and Cenfer for Inrernarional Environ- 
menrof Law (CIEL). Washington D.C.. 1994. 

Io Objetivos del Acuerdo: 8. Fomentar la protección y desarro- 
llo del ambiente en los territorios de las Partes teniendo en vista cl 
bienestar de las generaciones presentes y futuras; b. Promover el 
desarrollo sustentable basado en la cooperacibn y en pallticas eco- 
nómicas y ambientales que se apoyen recíprocamente: c. Aumentar 
la cooperación entre las partes con el objeto de conservar, proteger 
y mejorar el medio ambiente. incluidas la fauna y flora silvestre; d. 
Apoyar los objetivos ambientales del NAFTA; e. Evitar la crcacidn 
de distorsiones al intercambio comercial o nuevas barreras comcr- 
ciales: f. Fortalecer la cooperación para el desarrollo y mejora- 
miento de leyes. reglamentos. procedimientos, palIticas y practicas 
de medio ambiente: g. Mejorar cl acatamiento y cumplimiento de 
leyes y reglamentos ambientales; h. Promover transparencia y par- 
ticipacián ciudadana cn el desarrollo de leyes, reglamentos y polf- 
ticas ambientales; i. Promover medidas que sean a la vez tunbien- 
talmente efectivas y económicamente eficientes; j. Promover 
pallticas y prácticas de prevenci6n de contaminación. 

j’ El sistema de resolución de conflictos establecido por el 
Acuerdo contempla la existencia de procedimientos escalonados que 
se van utilizando en la medida que el anterior no dio resultado: 0. 
Consuftas: Cada parte puede requerir de otra. a trav6s de consultas 
por escrito, que explique su conducta en rclacibn a lo que aparece 
como un patrón persistente de incumplimiento de su lcgislaci6n un- 
biental. Las partes cn consulta deberti hacer todos los esfuerzos 
para llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios. b. Sesidn del COB- 
sejo: Si las partes en consulta no logran ponerse de acuerdo. cual- 

El Acuerdo no afecta los derechos y obligaciones 
adquiridos por las Partes en otros acuerdos de esta 
naturaleza. 

Cualquier Estado o grupo de Estados puede acceder 
al Acuerdo en la medida que el ingreso sea aprobado 
por el Consejo y el entrante acepte las condiciones im- 
puestas por el Consejo. Por su parte, cualquier Estado 
miembro puede retirarse del Acuerdo luego de seis me- 
ses contados desde su presentación escrita de renuncia. 

2.2.6 Acuerdo de Cooperación Ambiental con Canada 

El Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el 
Gobierno de Chile y el Gobierno de Canadá 
(ACACC) tiene como una de sus finalidades apoyar 
las metas y los objetivos ambientales del Tratado de 
Libre Comercio entre Chile y Canadá (CCC) y tam- 
bién el evitar la creación de distorsiones o de nuevas 
barreras en el comercio. De esta forma, el ACACC se 
encuadra dentro de los principios y ftlosofia del libre 
comercio y toda su interpretación debe hacerse desde 
esa perspectiva. 

En este contexto, los objetivos principales del 
Acuerdo de Cooperaci6n Ambiental son los siguientes: 

- 

Fortalecer la cooperación en materias ambientales 
entre las Partes. 
Asegurar la aplicación eficaz de las leyes y normas 
ambientales de cada Parte. 
Apoyar las metas y los objetivos ambientales del 
Tratado de Libre Comercio. 
Fomentar el desarrollo sostenible y la cooperación 
para conservar, proteger y mejorar el medio am- 
biente. 
Promover la transparencia y la participadón de la 
sociedad en la elaboración de leyes, reglamentos, 
procedimientos, polfticas y prácticas ambientales. 

El Acuerdo reconoce el derecho de cada Parte de 
establecer, en sus propios territorios, sus propios niveles 
de protección ambiental. Hace el mismo reconocimiento 
respecto de sus polfticas y prioridades de desarrollo am- 
biental y de sus facultades de adoptar y modificar, en 
consecuencia, sus leyes y reglamentos ambientales. 

Sin embargo, el Acuerdo sehala que cada Parte ga- 
rantizara que sus leyes y reglamentos prevean altos 
niveles de protección ambiental y se esforzará por 
mejorar dichas disposiciones. Estas normas “no hacen 
más que reafirmar la decisión polftica del gobierno de 
Chile, expresada en diversas ocasiones, en cuanto a 
guiar su acción de acuerdo a los principios del desa- 

quiera de ellas puede requerir por escrito una sesión especial del 
Consejo. Este puede llamar consejeros l&~icos o crear grupos de 
trabajo o grupos de expertos: recurrir a sus buenos oficios, concilia- 
ci6n. mediación y otros procedimientos similares; y hacer recomen- 
daciones. c. Pon.4 Arbirral: Si la materia no es resuelta según el 
sistema propuesto por cl Consejo. este. a petición de una de las 
partes, convcx&~ a un panel arbitral que considere la materia. 
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rrollo sustentable, armonizando crecimiento económi- 
co con protección ambiental y equidad socialgY. 

Desde otro punto de vista, el ACACC ha provocado 
la revisi6n de toda nuestra normativa de contenido am- 
biental, incluida toda aquella aplicable en el sector mine- 
ro y ha permitido detectar las serias falencias existentes, 
tanto debido a la existencia de una enorme diversidad de 
normas jurfdicas que coexisten de forma asistemática y 
en muchos casos superpuesta una con otra. 

Además ha permitido detectar la existencia de im- 
portantes vacios en materia de protección ambiental y 
de la salud de las personas, derivada de normativa 
antigua, obsoleta, superpuesta e incompleta. 

De la misma forma, ha permitido también observar 
los serios problemas de fiscalización existentes en 
materia de normas de contenido ambiental aplicables 
a la minerfa. 

Por las razones recikn expuestas, el ejercicio en 
que se encuentra el Gobierno de catastrar y analizar la 
legislación ambiental existente en Chile, es un ejerci- 
cio beneficioso que debe hacerse dentro del contexto 
del Acuerdo con Canada o fuera del mismo. 

Todo indica que este catastro de legislación debiera 
entenderse como un primer paso ordenador, encaminado 
a establecer las bases necesarias para una posterior re- 
flexión más profunda sobre las caracterkticas de nuestra 
legislación ambiental aplicable a la minerfa y sobre la 
necesidad de legislar sobre algunas materias especificas 
o de realizar una aproximación sistemática a la materia. 

3. CONCLUSIONES PROVISORIAS 

El tema de la relación entre libertad de comercio y 
medio ambiente es compleja y fascinante al mismo 
tiempo33. Es compleja, porque los temas que envuelve 
son diversos y expresan legitimos valores y aspiracio- 
nes de la sociedad que, en algunos casos, pueden en- 
contrarse en situación de antagonismo y tambi6n por- 
que a veces esconde, por ambas partes, finalidades 
menos legítimas que son intuidas, pero diffcilmente 
demostrables. Es fascinante, porque presenta desafíos 
particularmente interesantes para la construcción de 
una sociedad abierta y libre en la que la preservación 
del medio ambiente es parte de esa libertad34. 

32 Comisión Nacional del Medio Ambiente (Unidad de Coordi- 
nacibn Internacional). El Acuerdo de Cooperación Ambiental Chi- 
le-Canadi. Caracterlsticas Centrales, Institucionalidad e Implican- 
cias para Chile. Santiago. 1997. pagina 2. 

j3 Dos temas que parecen ser cenlrales en la discusión sobre 
asnntos legales internacionales que relacionan el comercio intema- 
cional y la protección del medio ambiente son el uso de medidas 
comerciales inlernacionales en tratados ambientales y el anAlisis 
de las circunstancias en que los Estados pueden legalmente adoptar 
en forma unilaleral medidas de protección ambiental que limitan el 
comercio internacional y que, por tanto, pueden entrar en conflicto 
con obligaciones emanadas de acuerdos inlernacionales (globales o 
regionales) de libre comercio (GATT. EU, NAFTA, etc.). 

y Ver WISSENBURG, Manrl, Creen Liberalism: í”he Free and [he 
Green Sociery. University College London UCL Press, London, 1998. 
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