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Descrição	“La	Secretaría	de	Ambiente	y	Desarrollo	Sustentable	lleva	adelante,	desde	el	año	2004,	el	Sistema	de	Indicadores	de	Desarrollo	Sostenible,	con	el	objeto	de	brindar	una	herramienta	para	la	toma	de	decisiones	a	fin	de	fomentar	la	integración	de	políticas	para	el	modelo	de	desarrollo	del	país.	Este	Sistema	pretende,	mediante	el	marco
conceptual	socio-ecológico	utilizado,	mostrar	las	dinâmicas	socioeconómicas,	los	efectos	del	ambiente	sobre	la	salud,	las	implicancias	desde	lo	institucional	sobre	el	ambiente	y	los	aportes	de	Argentina	a	la	sostenibilidad	global.	El	trabajo	se	realiza	a	través	de	la	RED	NACIONAL	DE	INDICADORES	DE	DESARROLLO	SOSTENIBLE,	integrada	por
organismos	del	Estado	Nacional	y	organizaciones	civiles	que	aportan	periódicamente	datos	para	la	construcción	de	indicadores,	previamente	acordados	de	manera	conjunta”.	Fonte:	autor	Introducción	El	concepto	de	desarrollo	sostenible	refleja	una	creciente	conciencia	acerca	de	la	contradicción	que	puede	darse	entre	desarrollo,	primariamente
entendido	como	crecimiento	económico	y	mejoramiento	del	nivel	material	de	vida,	y	las	condiciones	ecológicas	y	sociales	para	que	ese	desarrollo	pueda	perdurar	en	el	tiempo.	Esta	conciencia	de	los	costos	humanos,	naturales	y	medioambientales	del	desarrollo	y	el	progreso	ha	venido	a	modificar	la	actitud	de	despreocupación	o	justificación	que	al
respecto	imperó	durante	mucho	tiempo.	La	idea	de	un	crecimiento	económico	sin	límites	y	en	pos	del	cual	todo	podía	sacrificarse	vino	a	ser	reemplazada	por	una	conciencia	de	esos	límites	y	de	la	importancia	de	crear	condiciones	de	largo	plazo	que	hagan	posible	un	bienestar	para	las	actuales	generaciones	que	no	se	haga	al	precio	de	una	amenaza	o
deterioro	de	las	condiciones	de	vida	futuras	de	la	humanidad.	El	desarrollo	sostenible	se	aceptó	exclusivamente	en	las	cuestiones	ambientales.	En	términos	más	generales,	las	políticas	de	desarrollo	sostenible	afectan	a	tres	áreas:	económica,	ambiental	y	social.	En	apoyo	a	esto,	varios	textos	de	las	Naciones	Unidas,	incluyendo	el	Documento	Final	de	la
cumbre	mundial	en	el	2005,	se	refieren	a	los	tres	componentes	del	desarrollo	sostenible,	que	son	el	desarrollo	económico,	el	desarrollo	social	y	la	protección	del	medio	ambiente,	como	"pilares	interdependientes	que	se	refuerzan	mutuamente".	La	puesta	en	práctica	del	desarrollo	sostenible	tiene	como	fundamento	ciertos	valores	y	principios	éticos.	La
Carta	de	la	Tierra	presenta	una	articulación	comprensiva	e	integral	de	los	valores	y	principios	relacionados	a	la	sostenibilidad.	Este	documento,	el	cual	es	una	declaración	de	la	ética	global	para	un	mundo	sostenible,	fue	desarrollado	a	partir	de	un	proceso	altamente	participativo	global,	por	un	período	de	10	años,	iniciado	en	la	Cumbre	de	Río	92,	y	el
cual	culminó	en	el	año	2000.	La	legitimidad	de	la	Carta	de	la	Tierra	proviene	precisamente	del	proceso	participativo	el	cual	fue	creado,	ya	que	miles	de	personas	y	organizaciones	de	todo	el	mundo	brindaron	su	aporte	para	encontrar	esos	valores	y	principios	compartidos	que	pueden	ayudar	a	las	sociedades	a	ser	más	sostenibles.	Actualmente	existe
una	creciente	red	de	individuos	y	organizaciones	que	utilizan	este	documento	como	instrumento	educativo	y	de	incidencia	política.	La	Declaración	Universal	sobre	la	Diversidad	Cultural	(Unesco,	2001)	profundiza	aún	más	en	el	concepto	al	afirmar	que	;	se	convierte	en	.	En	esta	visión,	la	diversidad	cultural	es	el	cuarto	ámbito	de	la	política	de
desarrollo	sostenible.	En	la	misma	línea	conceptual	se	orienta	la	organización	mundial	de	ciudades	(Ciudades	y	Gobiernos	Locales	Unidos,	CGLU)	con	la	Agenda	21	de	la	cultura.	El	desarrollo	verde	generalmente	es	diferenciado	del	desarrollo	sostenible	en	que	el	desarrollo	verde	puede	ser	visto	en	el	sentido	de	dar	prioridad	a	lo	que	algunos	pueden
considerar	sostenibilidad	ambiental	sobre	la	sostenibilidad	económica	y	cultural.	Sin	embargo,	el	enfoque	del	desarrollo	verde	puede	pretender	objetivos	a	largo	plazo	inalcanzables.	Por	ejemplo,	una	planta	de	tratamiento	de	última	tecnología	con	gastos	de	mantenimiento	sumamente	altos	no	puede	ser	sostenible	en	las	regiones	del	mundo	con	menos
recursos	financieros.	Una	planta	de	última	tecnología	respetuosa	con	el	medio	ambiente	con	altos	gastos	de	operación	es	menos	sostenible	que	una	planta	rudimentaria,	incluso	si	es	más	eficaz	desde	un	punto	de	vista	ambiental.	Algunas	investigaciones	parten	de	esta	definición	para	argumentar	que	el	medio	ambiente	es	una	combinación	de
naturaleza	y	cultura.	El	objetivo	del	desarrollo	sostenible	es	definir	proyectos	viables	y	reconciliar	los	aspectos	económico,	social,	y	ambiental	de	las	actividades	humanas;	"tres	pilares"	que	deben	tenerse	en	cuenta	por	parte	de	las	comunidades,	tanto	empresas	como	personas:	Sostenibilidad	económica:	se	da	cuando	la	actividad	que	se	mueve	hacia	la
sostenibilidad	ambiental	y	social	es	financieramente	posible	y	rentable.	Sostenibilidad	social:	basada	en	el	mantenimiento	de	la	cohesión	social	y	de	su	habilidad	para	trabajar	en	la	persecución	de	objetivos	comunes.	Supondría,	tomando	el	ejemplo	de	una	empresa,	tener	en	cuenta	las	consecuencias	sociales	de	la	actividad	de	misma	en	todos	los
niveles:	los	trabajadores	(condiciones	de	trabajo,	nivel	salarial,	etc.),	los	proveedores,	los	clientes,	las	comunidades	locales	y	la	sociedad	en	general.	Sostenibilidad	ambiental:	compatibilidad	entre	la	actividad	considerada	y	la	preservación	de	la	biodiversidad	y	de	los	ecosistemas,	evitando	la	degradación	de	las	funciones	fuente	y	sumidero.	Incluye	un
análisis	de	los	impactos	derivados	de	la	actividad	considerada	en	términos	de	flujos,	consumo	de	recursos	difícil	o	lentamente	renovables,	así	como	en	términos	de	generación	de	residuos	y	emisiones.	Este	último	pilar	es	necesario	para	que	los	otros	dos	sean	estables.	Sostenibilidad	energética:	Se	ve	reflejada	en	el	suministro	de	energía	satisfaciendo
las	necesidades	de	energía	de	fuentes	de	energías	presentes	y	futuras,	tales	como	la	hidroelectricidad,	la	energía	solar,	energía	eólica,	energía	de	las	olas,	la	energía	geotérmica,	y	la	energía	de	las	mareas.	Así	también	incluye	tecnologías	diseñadas	para	mejorar	la	eficiencia	energética.	La	justificación	del	desarrollo	sostenible	proviene	tanto	del	hecho
de	tener	unos	recursos	naturales	limitados	(nutrientes	en	el	suelo,	agua	potable,	minerales,	etc.),	susceptibles	de	agotarse,	como	del	hecho	de	que	una	creciente	actividad	económica	sin	más	criterio	que	el	económico	produce,	tanto	a	escala	local	como	planetaria,	graves	problemas	medioambientales	que	pueden	llegar	a	ser	irreversibles.	Los	límites	de
los	recursos	naturales	sugieren	tres	reglas	básicas	en	relación	con	los	ritmos	de	desarrollo	sostenibles.	Ningún	recurso	renovable	deberá	utilizarse	a	un	ritmo	superior	al	de	su	generación.	Ningún	contaminante	deberá	producirse	a	un	ritmo	superior	al	que	pueda	ser	reciclado,	neutralizado	o	absorbido	por	el	medio	ambiente.	Ningún	recurso	no
renovable	deberá	aprovecharse	a	mayor	velocidad	de	la	necesaria	para	sustituirlo	por	un	recurso	renovable	utilizado	de	manera	sostenible.	Según	algunos	autores,	estas	tres	reglas	están	forzosamente	supeditadas	a	la	inexistencia	de	un	crecimiento	demográfico.	Existen	diversas	opiniones	en	contra	de	la	factibilidad	y	proyecciones	del	concepto,
tomando	en	cuenta	que	el	ritmo	de	crecimiento	de	la	población	todavía	está	lejos	ser	controlado	y/o	que	el	crecimiento	económico,	en	cuanto	a	naturaleza	y	magnitud,	no	está	cambiando	radicalmente	para	dejar	de	ser	excluyente	de	amplios	sectores	de	la	población.	Entre	países,	los	industrializados	–consumidores	predominantes	de	la	energía	mundial
y	responsables	en	consecuencia	de	una	mayor	participación	en	las	emisiones	del	bióxido	de	carbono,	causante	principal	del	cambio	climático	global–	no	han	asumido	completamente	el	compromiso	de	reducir	estas	emisiones;	en	tanto	que	en	muchos	de	los	países	en	desarrollo	el	fenómeno	de	la	desigualdad	y	la	pobreza	tiende	a	crecer,	en	un	contexto
de	impactos	severos	como	la	degradación	de	suelos	y	la	pérdida	de	ecosistemas,	propiciando	desplazamientos	de	población	hacia	las	ciudades	u	otros	países.	En	1997,	a	cinco	años	de	la	declaración	de	Río,	el	balance	sobre	los	progresos	alcanzados	en	la	solución	de	los	problemas	globales	–cambio	climático,	diversidad	biológica,	lucha	contra	la
desertificación,	control	de	desechos	peligrosos,	sustancias	que	agotan	la	capa	de	ozono,	entre	otros–	era	poco	alentador,	situación	que	motivó	un	nuevo	llamado	a	los	países	y	a	la	humanidad	en	general	a	redoblar	las	iniciativas	y	acciones	a	escalas	mundial	y	regional	para	avanzar	en	la	transición	hacia	una	economía	ambientalmente	sostenible.	En
forma	paralela	a	esta	preocupación,	el	debate	en	torno	a	la	sustentabilidad	se	ha	extendido	y	profundizado	en	múltiples	direcciones.	Así	como	ha	habido	voces	críticas	que	acentúan	deficiencias	y	sesgos	de	la	noción	de	sustentabilidad,	también	ha	surgido	una	serie	de	interpretaciones,	marcos	conceptuales	y	metodologías,	orientadas	tanto	al	diseño	de
herramientas	de	evaluación	de	las	cuestiones	clave	del	desarrollo	sustentable	como	también	a	la	formulación	de	políticas	para	la	gestión	adecuada	de	los	recursos	naturales	y	el	medio	ambiente.	El	tema	ha	sido	objeto	de	debates	a	través	de	un	sinnúmero	de	reuniones	mundiales	y	regionales	y	también	mediante	el	trabajo	y	apoyo	de	países,
instituciones	y	expertos.	De	esta	manera,	la	concepción	original	del	desarrollo	sustentable	ha	venido	nutriéndose,	a	través	de	procesos	de	reflexión	y	participación	social,	con	enfoques	conceptuales	y	marcos	de	indicadores	cada	vez	más	acotados	a	temas	de	interés	particular,	ámbito	geográfico	y	prioridades	específicas	En	lo	que	respecta	a	los	foros
de	discusión,	está	la	Conferencia	sobre	los	Principios	de	Medición	de	Desempeño	del	Desarrollo	Sustentable	(Bellagio,	Italia,	1996),	cuyos	aportes	son	ahora	conocidos	como	los	Principios	de	Bellagio	y	constituyen	un	marco	de	lineamientos	para	la	evaluación	del	proceso	de	desarrollo	sostenible,	incluyendo	la	selección	y	diseño	de	los	indicadores,	su
interpretación	y	difusión	de	resultados.	También	destacan	las	iniciativas	de	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE),	que	desde	1998	viene	realizando	una	serie	de	talleres	con	expertos	para	explorar	nuevas	metodologías	e	indicadores	para	medir	el	progreso	hacia	el	desarrollo	sustentable.	Durante	el	realizado	en
septiembre	de	1999	se	presentaron	marcos	conceptuales	en	materias	específicas	y	sus	correspondientes	enlaces	de	información	con	el	desarrollo	sustentable:	Sistema	de	Cuentas	Nacionales,	Sistema	de	Cuentas	Económicas	y	Ecológicas	integradas,	Medición	de	la	pobreza,	Capital	social,	Ahorro	efectivo,	Flujo	de	materiales,	Papel	de	la	tecnología,
entre	otros.	Independientemente	de	la	definición	que	se	adopte	del	término	y	de	sus	implicaciones	para	cada	ámbito	o	región,	sea	urbana	o	rural,	la	mayoría	coincide	en	que	el	concepto	de	desarrollo	sustentable	debería	tender	hacia	un	esquema	de	desarrollo	que	considere	al	ser	humano	como	centro	o	eje	de	toda	estrategia,	en	la	cual	el
mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	se	dé	con	eficiencia	productiva	y	de	manera	armónica	con	la	preservación	de	los	recursos	naturales.	Con	el	propósito	de	medir	y	evaluar	el	concepto,	la	Comisión	de	Desarrollo	Sustentable	de	Naciones	Unidas,	con	el	apoyo	de	expertos	y	de	representantes	de	países	interesados,	desarrolló	un	esquema	metodológico	–
una	“hoja	metodológica”	por	cada	indicador–	que	enfoca	la	sustentabilidad	en	cuatro	dimensiones	(con	sus	correspondientes	temas	e	indicadores):	social,	económica,	ambiental	e	institucional.	Al	estructurar	el	análisis	de	la	sustentabilidad	en	estos	subsistemas	separados	se	busca	identificar	no	sólo	los	posibles	ámbitos	de	causa-efecto	para	un
fenómeno	ambiental	dado	sino	también	los	factores	o	aristas	esenciales	que	pueden	orientar	las	líneas	de	acción	a	seguir	en	torno	a	dichos	fenómenos.	Los	indicadores	así	construidos	tratan	de	reflejar	y	medir	las	interrelaciones	entre	el	desarrollo	socioeconómico	y	los	fenómenos	ecológico-ambientales,	y	constituyen	un	punto	de	referencia	para	la
evaluación	del	bienestar	y	de	la	sostenibilidad	de	un	país.	Las	preocupaciones	por	asegurar	una	mejor	calidad	de	vida	para	la	población	apuntan	a	convertir	el	enfoque	de	la	sustentabilidad	en	el	prototipo	de	desarrollo	que	deben	alcanzar	los	países,	el	cual	será	evaluado	a	partir	de	cómo	las	economías	pueden	ser	capaces	de	alcanzar	el	desarrollo
ambientalmente	sostenible,	esto	es,	una	sociedad	más	incluyente,	en	la	que	los	beneficios	de	la	prosperidad	económica	sean	ampliamente	compartidos,	con	menos	contaminación	y	menos	desperdicio	en	el	uso	de	los	recursos	naturales.	En	tal	sentido,	algunos	países,	basándose	en	el	esquema	conceptual	y	en	los	indicadores	de	la	Comisión	de
Desarrollo	Sostenible	y	en	la	prueba	piloto	que	ésta	ha	llevado	a	cabo	entre	22	países,	han	tomado	la	iniciativa	de	diseñar	y	desarrollar	sus	propias	herramientas	de	análisis	y	medición,	seleccionando	un	conjunto	de	indicadores	clave	para	dar	seguimiento	a	las	políticas,	estrategias	y	prioridades	del	desarrollo	sustentable.	EL	ESQUEMA	DE
INDICADORES	PRESIÓN-ESTADO-RESPUESTA	(PER)	Diseñado	originalmente	por	Statistics	Canada	en	1979,	el	esquema	conceptual	Presión-Estado-Respuesta	(PER)	fue	retomado	y	adaptado	por	Naciones	Unidas	para	la	elaboración	de	cuatro	manuales	sobre	estadísticas	ambientales,	concebidas	éstas	para	su	integración	a	los	sistemas	de
contabilidad	física	y	económica:	uno	de	carácter	general,	otro	sobre	asentamientos	humanos;	el	tercero	sobre	medio	ambiente	natural;	y	el	cuarto	manual	trata	sobre	la	contabilidad	económica	y	ambiental	integradas.	Para	muchas	oficinas	de	estadística,	estos	manuales	han	sido	de	enorme	utilidad	para	organizar	sus	sistemas	de	información
ambiental.	Paralelamente,	ese	esquema	fue	adoptado	y	modificado	por	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE),	que	en	1991	desarrolló	el	esquema	Presión-Estado-Respuesta	y	en	1993	definió	un	grupo	medular	de	indicadores	ambientales	en	temas	seleccionados	para	la	evaluación	del	desempeño	ambiental.
Actualmente,	este	modelo	forma	parte	de	los	informes	nacionales	del	estado	del	ambiente	y	de	las	evaluaciones	de	desempeño	ambiental	que	dicha	organización	realiza	periódicamente	entre	los	países	miembros.	Además,	otros	países	están	adoptando	este	modelo	en	sus	sistemas	de	información	ambiental.	El	esquema	PER	es	tan	sólo	una	herramienta
analítica	que	trata	de	categorizar	o	clasificar	la	información	sobre	los	recursos	naturales	y	ambientales	a	la	luz	de	sus	interrelaciones	con	las	actividades	socio-demográficas	y	económicas.	Se	basa	en	el	conjunto	de	interrelaciones	siguiente:	las	actividades	humanas	ejercen	presión	(P)	sobre	el	ambiente,	modificando	con	ello	la	cantidad	y	calidad,	es
decir,	el	estado	(E)	de	los	recursos	naturales;	la	sociedad	responde	(R)	a	tales	transformaciones	con	políticas	generales	y	sectoriales,	tanto	ambientales	como	socioeconómicas,	las	cuales	afectan	y	se	retroalimentan	de	las	presiones	de	las	actividades	humanas.	Dependiendo	del	propósito	que	se	le	asigne,	el	modelo	PER	puede	ser	ajustado	para	dar
cuenta	de	mayores	detalles	o	características	específicas.	Un	ejemplo	es	el	utilizado	por	la	Comisión	de	Desarrollo	Sostenible,	que	presenta	los	indicadores	dentro	del	esquema	Fuerza	impulsora-Estado-Respuesta	(Driving	force-State-Response),	adaptado	del	ampliamente	conocido	Presión-Estado-Respuesta	(PER),	donde	la	categoría	presión	ha	sido
reemplazada	por	la	de	“fuerza	impulsora”,	dado	que	ésta,	respecto	a	aquélla,	trasciende	las	actividades	humanas,	procesos	y	patrones	de	actividad	que	impactan	el	desarrollo	sustentable	y	captan	más	adecuadamente	la	intervención	de	los	factores	sociales,	económicos,	ambientales	e	institucionales.	Otro	esquema,	utilizado	principalmente	por	la
Agencia	Europea	del	Ambiente	y	la	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	Estados	Unidos,	amplía	a	cinco	las	categorías	de	información,	tratando	de	hacer	más	exhaustivo	el	estudio	de	la	relación	sociedad-medio	ambiente:	Presión-Estado-Impacto/Efecto-Respuesta.	De	esta	manera,	el	esquema	se	vuelve	más	complejo,	por	cuanto	requiere	parámetros
para	la	medición	(en	el	corto,	mediano	o	largo	plazos)	de	los	impactos	y	efectos	ocasionados	a	las	funciones	ecológicas,	a	los	ecosistemas	y	recursos	naturales	y	a	la	población.	Por	ello,	la	utilización	de	estas	dos	categorías	se	hace	con	base	en	modelos	que	proveen	evidencias	y/o	tendencias	plausibles	sobre	las	relaciones	entre	problemas,	causas	y
soluciones.	Si	bien	se	reconoce	aquí	el	valor	de	las	variantes	utilizadas,	se	ha	optado	por	la	versión	original	del	modelo,	independientemente	de	que	es	absolutamente	válido	incluir	información	para	las	categorías	sobre	impactos	y	efectos,	lo	cual	en	todo	caso	depende	de	la	información	disponible.	Por	otra	parte,	es	útil	presentar	una	definición	de
indicador.	De	acuerdo	con	el	Global	Urban	Observatory	del	Centro	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Asentamientos	Humanos,	un	indicador	es	una	medición	que	resume	información	acerca	de	un	tema	en	particular	y	puede	señalar	problemas	particulares;	provee	una	respuesta	razonable	a	necesidades	y	preguntas	específicas	requeridas	por	los
tomadores	de	decisiones.	Los	indicadores	muestran	tendencias,	proveen	información	cuantitativa	y	cualitativa,	aunque	ellos	pueden	ser	más	que	piezas	de	información	si	están	diseñados	en	respuesta	a	objetivos	de	política	bien	definidos.	Los	indicadores	orientados	a	políticas	ayudan	a	priorizar	y	definir	las	metas.	Siguiendo	la	definición	de	la	OCDE,
un	indicador	puede	definirse,	de	manera	general,	como	un	parámetro	o	valor,	derivado	de	parámetros	generales,	que	señala	o	provee	información	o	describe	el	estado	de	un	fenómeno	dado	-del	ambiente	o	de	un	área	específica-	con	un	significado	que	trasciende	el	valor	específico	del	parámetro.	Este	indicador	es	un	dato	altamente	agregado,	diseñado
para	un	propósito	específico	y	con	un	significado	sintético,	conlleva,	por	tanto,	dos	funciones	básicas:	a)	reducir	el	número	de	mediciones	y	parámetros	que	normalmente	se	requiere	para	reflejar	una	situación	dada;	y,	b)	simplificar	el	proceso	de	comunicación	con	el	usuario.	Los	indicadores	del	esquema	PER	y	en	general	del	desarrollo	sostenible	han
sido	concebidos	de	acuerdo	con	determinados	criterios.	Se	requiere	que:	a)	sean	de	fácil	elaboración	y	comprensión;	b)	contribuyan	a	inculcar	y	reforzar	la	conciencia	pública	sobre	los	aspectos	de	la	sustentabilidad	y	promuevan	la	acción	a	nivel	local,	regional	o	nacional;	c)	sean	relevantes	para	la	medición	y	evaluación	del	progreso	hacia	el
desarrollo	sustentable;	d)	sean	factibles	de	elaborarse	a	nivel	nacional	u	otras	escalas	geográficas,	considerando:	la	capacidad	nacional,	la	disponibilidad	de	información	básica,	el	tiempo	de	elaboración	y	las	prioridades	nacionales;	e)	estén	fundamentados	conceptualmente	para	facilitar	comparaciones	objetivas	en	los	niveles	nacional	e	internacional;
f)	sean	susceptibles	de	adaptarse	a	desarrollos	metodológicos	y	conceptuales	futuros;	g)	ayuden	a	identificar	aspectos	prioritarios	o	de	emergencia,	orientando	nuevas	investigaciones;	h)	cubran	la	mayoría	de	los	aspectos	del	desarrollo	sostenible.	ANTECEDENTES	DE	LOS	INDICADORES	DE	DESARROLLO	SOSTENIBLE	EN	EL	ESQUEMA	PER	EN
MÉXICO	Ante	la	convocatoria	en	1995	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Sostenible	de	la	ONU	para	llevar	a	cabo	la	prueba	piloto	mundial	de	elaboración	de	indicadores	de	desarrollo	sostenible,	México	acogió	con	entusiasmo	esta	iniciativa.	Tanto	el	Instituto	Nacional	de	Ecología	(INE	–órgano	dependiente	de	la	entonces	Semarnap	encargado	de	ejecutar
la	política	y	la	gestión	ambiental	nacional–)	como	el	INEGI	comenzaron,	por	separado,	a	involucrarse	espontáneamente	y	de	manera	no	oficial	en	la	prueba.	Durante	el	tercer	taller	de	indicadores	de	desarrollo	sustentable	(Costa	Rica,	1997)	se	decidió	formalmente	la	incorporación	de	México	al	proceso	de	prueba.	Desde	entonces	hubo	un	mayor
acercamiento	entre	ambas	instituciones,	aunque	el	trabajo	continuó	haciéndose	individualmente.	En	1998	se	oficializaron	los	contactos	y	en	1999	las	dos	instituciones	iniciaron	el	trabajo	conjunto	de	los	indicadores.	Una	vez	hecho	este	proceso	se	decidió	unificar	el	trabajo,	así	como	la	distribución	de	dichos	indicadores	por	temas	o	categorías	según
las	responsabilidades	de	cada	institución.	Así,	al	INEGI	le	correspondió	elaborar	y/o	recopilar	los	de	naturaleza	económica	y	social	en	tanto	que	el	INE	se	responsabilizó	por	los	ambientales;	los	indicadores	de	la	categoría	institucional	se	distribuyeron	entre	ambas	instituciones	según	la	disponibilidad	de	información.	En	abril	de	1999	el	INE	y	el	INEGI
realizaron	una	reunión	decisiva	para	el	ejercicio	piloto,	cuyo	objetivo	era	concretar	las	vías	del	trabajo	conjunto	para	elaborar	los	indicadores.	Los	acuerdos	más	importantes	fueron:	(a)	Coordinar	una	respuesta	conjunta	de	México	a	la	comunicación	de	la	División	de	Desarrollo	Sostenible	(DDS)	solicitando	comentarios	al	informe	provisional	«Testing
the	CSD	Indicators	of	Sustainable	Development	–	Testing	Process,	Indicators	and	Methodology	Sheets»,	así	como	un	balance	del	trabajo	elaborado	por	México	sobre	los	indicadores	de	sostenibilidad	que	actualizara	los	resultados	que	hasta	finales	de	1998	habían	sido	reportados	a	la	DDS.	(b)	Acordar	un	plan	de	trabajo	sobre	las	actividades	a
desarrollar	para	concluir	la	tercera	fase	del	proceso	de	prueba,	el	cual	consistiría	en:	integrar	en	una	sola	versión	los	avances	que	separadamente	había	hecho	cada	institución;	determinar	los	formatos	y	procedimientos	para	clarificar	los	atributos	y	posibles	deficiencias	de	los	indicadores	y	así	obtener	la	lista	definitiva	de	los	mismos;	adoptar	el
formato	de	presentación	de	los	indicadores	para	el	informe	final	(incluyendo	definición,	metodología,	información,	etc.);	y	adoptar	la	estructura	y	contenidos	del	informe	de	evaluación	que	sería	reportado	a	la	DDS.	(c)	Evaluar	las	posibilidades	de	difundir	en	medios	impresos	y	electrónicos	los	resultados	de	la	prueba	y	contribuir	de	esta	manera	a	un
mayor	conocimiento	sobre	el	tema	e	impulsar	la	elaboración	de	los	indicadores	entre	las	diversas	instituciones	y	organismos	sociales	del	país.	CRITERIOS	DE	SELECCIÓN	DE	LOS	INDICADORES	EN	EL	ESQUEMA	PER	EN	MÉXICO	Aun	cuando	los	indicadores	se	trabajaron	inicialmente	por	separado	entre	el	INE	y	el	INEGI,	cada	institución	adoptó	en
general	los	siguientes	criterios	de	selección:	(a)	Evaluación	de	la	existencia	y	uso	de	los	indicadores	en	las	distintas	instituciones	del	país	vinculadas	con	la	gestión	ambiental	y	el	desarrollo	sostenible;	(b)	Evaluación	de	la	disponibilidad	de	información	básica,	es	decir,	una	exploración	sobre	los	datos	requeridos	para	la	elaboración	de	los	134
indicadores,	las	instituciones	responsables	y	las	fuentes	de	los	datos;	(c)	Identificación	de	los	objetivos	del	desarrollo	sostenible	y	de	sus	áreas	prioritarias	como	también	de	los	objetivos	y	metas	consignados	en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(1995	–	2000,	sic).	De	manera	implícita,	se	aceptó,	por	un	lado,	que	la	mayoría	de	los	indicadores	propuestos
en	el	manual	tenía	una	relación	estrecha	con	las	prioridades	y	estrategias	nacionales	sobre	desarrollo	sostenible	y,	por	otro,	dada	la	creciente	demanda	de	información	ambiental,	era	oportuno	iniciar,	cuanto	antes,	el	proceso	de	elaboración	de	los	indicadores	de	sostenibilidad.	En	otras	palabras,	se	optó	por	trabajar	todos	los	indicadores	de	la	lista
propuesta	por	la	Comisión	de	Desarrollo	Sostenible,	buscando	generar	la	mayoría	de	ellos,	a	pesar	de	la	dificultad	en	algunos.	En	aquellos	casos	de	no-disponibilidad	de	información,	y	considerando	la	relevancia	y	utilidad	del	indicador,	el	camino	a	seguir	fue	recopilar	los	datos	básicos	hasta	donde	fuese	posible	para	construir	un	indicador	alternativo.
En	este	proceso,	se	fue	aclarando	la	factibilidad	o	no	de	elaboración	para	muchos	indicadores,	desde	la	evaluación	de	la	calidad	y	consistencia	de	la	información,	la	confrontación	de	ésta	con	la	metodología	propuesta	del	indicador,	hasta	su	afinación	o	reformulación	en	términos	de	programar	su	posterior	desarrollo.	INTEGRACIÓN	DE	LOS
INDICADORES	Con	los	objetivos	y	criterios	arriba	expuestos,	México	logró	generar	113	indicadores	de	sostenibilidad	de	un	total	de	134.	Esa	cantidad	se	integra	de	97	elaborados	conforme	a	su	correspondiente	hoja	metodológica	más	otros	16	que	son	de	carácter	alternativo	a	la	metodología	propuesta.	De	los	restantes	21	no	evaluados,	6	indicadores
están	en	proceso	de	desarrollo	y	otros	15	cuya	información	no	está	disponible	en	tanto	no	responden	por	ahora	a	las	prioridades	nacionales	de	información.	Este	balance	se	ilustra	en	el	siguiente	resumen:	De	los	113	indicadores	generados,	39	son	de	presión,	43	de	estado	y	31	de	respuesta.	En	los	tres	casos,	los	resultados	obtenidos	pueden
considerarse	altamente	satisfactorios.	Por	categorías	temáticas,	la	capacidad	general	de	elaboración	es	mayor	en	los	temas	social	y	económico	(85.4	y	82.6%,	respectivamente),	lo	cual	se	explica	porque	para	muchos	de	ellos	la	información	básica	o	el	indicador	mismo	es	desarrollado	y	utilizado	desde	hace	mucho	tiempo	en	el	país.	Categoría	Del
Indicador	Tipo	de	Indicador	Presión	Estado	Respuesta	Total	Propuestos	Generados	Propuestos	Generados	Propuestos	Generados	Propuestos	Generados	Social	13	13	21	16	7	6	41	35	Económico	8	8	12	10	3	1	23	19	Ambiental	22	18	18	14	15	12	55	44	Institucional	0	0	3	3	12	12	15	15	TOTAL	43	39	54	43	37	31	134	113	La	información	estadística	de	los
indicadores	generados	se	presenta	acompañada	del	formato	siguiente:	breve	definición	clasificación	o	ubicación	según	el	esquema	presión-estado-respuesta	(PER)	y	propósito	del	indicador.	Asimismo,	en	los	casos	que	lo	ameritan,	se	incluye	un	segmento	de	comentarios	específicos	sobre:	(a)	las	características	de	la	información	y	de	las	fuentes
utilizadas	para	su	elaboración;	(b)	los	vacíos	o	insuficiencias	de	la	definición	y,	en	algunos	casos,	recomendaciones	de	cómo	cubrir	tales	vacíos;	y	(c)	enfatizar	la	relevancia	de	los	vínculos	del	indicador	en	turno	con	otros	de	índole	sociodemográfica,	económica,	ambiental	o	institucional.	BIBLIOGRAFÍA	Indicadores	de	Desarrollo	Sustentable	en	México,
Instituto	Nacional	de	Estadística	Geografía	e	Informática,	México,	2000.	ISBN	970-13-3015-3
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