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que las empresas alcancen objetivos en
productividad y ambiente, de forma
integral y dejando atrás la idea de que
cuidar el ambiente es costoso. Las
políticas gubernamentales y gremiales
recomendadas son:

En política y normativa ambiental 

1. A nivel gubernamental se debe apoyar
los esfuerzos actuales en la formulación
de una política ambiental que funcione
como marco de referencia integral,
dándole relevancia a la producción más
limpia como una herramienta eficiente
de desarrollo industrial sostenible.

2. Modificar el marco legal existente, a
través de ordenanzas y decretos,
identificando los nichos en la
legislación para la introducción del
enfoque preventivo y de autogestión en
contraposición al énfasis actual curativo
y de comando y control. De manera que
integre la legislación existente y de un
lapso razonable para obedecer las
modificaciones en las regulaciones
ambientales. 

3. En el proceso de emisión de leyes y
decretos se debe dar participación a

Palabras claves

Políticas gubernamentales en P+L,
políticas gremiales en P+L, acciones
empresariales.

El conocimiento de estas barreras e
impulsores determina una gran
responsabilidad para todos los actores
involucrados: gobierno, organizaciones
de apoyo y empresarios. Estos actores
deben actuar en forma congruente y
organizada en pro de la superación de las
barreras y el aprovechamiento de los
impulsores, para promover la difusión y
adopción del concepto de P+L. A
continuación se propone una serie de
políticas realistas, acordes con las
necesidades específicas del subsector,
para generar las condiciones que
propicien que el concepto de producción
más limpia se difunda1.

I. Políticas gubernamentales 
y gremiales 

Producción más limpia es un concepto
que debe ser seriamente considerado a
nivel gubernamental y gremial, pues
representa un instrumento poderoso para
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capacitación en producción más
limpia y legislación ambiental,
financiamiento a tasas preferenciales,
fondos no reembolsables para
proyectos ambientales sectoriales y
exención de impuestos para
maquinaria y equipo ecoeficiente. 

En información, capacitación 
y asistencia técnica 

9. Las asociaciones de industriales o
gremiales deben jugar un rol
protagónico en crear redes de
industrias para el intercambio de
información, que provean un foro de
aprendizaje. Estas redes, o lo que
podría llamarse un “club de negocios
verdes” pueden utilizarse para
propagar información del gobierno;
nuevas tecnologías; información
técnica y financiera y normas
ambientales, así como promover
mercados para el reuso, y reciclaje.

10. El Estado debe gestionar mayor
apoyo a las PYMES en materia
ambiental y propiciar un entorno
competitivo, creando las condiciones
que permitan una competencia con
equidad, igualando y facilitando su
acceso a oportunidades, tal como el
acceso a computadora e Internet. 

11. Las demostraciones en planta, casos
de estudio, son eficaces para superar
barreras de información, capacitación
y asistencia técnica. Los programas
ambientales y de competitividad
establecidos por los gobiernos,
pueden aprovechar las
demostraciones en planta, para
diseminar las mejores práctica de
producción más limpia en los
diferentes subsectores, utilizando para
ello bancos de datos fácilmente
accesibles, entrenamiento y redes de
información. 

12. Debe tenerse en cuenta que las
necesidades de información,
capacitación y asistencia técnica son

la industria, a través de las cámaras
de industriales. Esto con el fin de
dictar normas realistas y reforzar el
compromiso por parte de las
empresas por cumplir con la
regulación una vez promulgada. 

4. La normativa ambiental debe
apoyarse más en la autogestión,
suscribiendo acuerdos voluntarios y
convenios ambientales con los
diferentes subsectores, de manera
que estos tengan una función
cuasirregulatoria en el corto plazo,
como sucede con las normas ISO,
que no son obligatorias, pero existe
una presión de mercado para su
adopción, e influenciar directamente
el desarrollo de la regulación futura. 

5. Para difundir el concepto de P+L, es
importante que sea específicamente
mencionado en la normativa
ambiental. Pero principalmente, la
P+L debe ser fomentada y premiada
a través del uso de instrumentos de
política, de control directo y
económicos.

6. Como instrumentos de política se
deben realizar campañas de
información y concienciación,
disponer de inversión gubernamental
e incentivos económicos, para atender
las deficiencias del mercado que no
estimula la prevención de la
contaminación.

7. De ninguna forma debe dejarse de
lado el control directo, es decir, la
aplicación de normas y reglamentos
que imponen límites permisibles a
las emisiones de contaminantes. A
nivel de legislación, se deben emitir
los estándares o límites de
emisiones que hagan falta para el
control de la contaminación,
atendiendo a metas de conservación
de los ecosistemas circundantes.

8. Como incentivos económicos,
pueden ofrecerse: bonos para la
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empresas grandes y las transnacionales.

En tecnología 

16. Deben crearse instrumentos
económicos y fiscales para inducir el
uso de tecnologías y procesos
productivos más limpios y reducir la
brecha tecnológica existente entre las
PYMES y las empresas grandes. Debe
ser política gubernamental el propiciar
una modernización más rápida con
equipos de menor contaminación,
aprovechando la dinámica y los
cambios tecnológicos del subsector.
Pueden utilizarse incentivos fiscales
como exención de impuestos a la
inversión en programas de producción
más limpia, adquisición de equipo o
materiales eficientes, vehículos que
trabajen con mayor eficiencia
energética o fuentes alternas de
energía. 

17. Se puede propiciar una mayor
cooperación e innovación
tecnológica, a través de acuerdos de
cooperación bilateral o multilateral,
por ejemplo con la ONUDI, mediante
su Programa de Transferencia de
Tecnología. La General
Environmental Facility (GEF), es un
tipo de “fondo verde” formulado en
Río de Janeiro, junio de 19923, como
un acuerdo entre Organizaciones no
Gubernamentales (ONG’s) y
gobiernos. Este fondo se ha
convertido en un canal para la
transferencia de tecnología y funciona
como un incentivo para fomentar
tecnologías limpias en diferentes
países.

En financiamiento 

diferentes para cada subsector
industrial. La ausencia de información
sobre las micro, pequeñas y medianas
empresas en Costa Rica, ha impedido
el diseño de políticas adecuadas para
apoyarlas y potenciarlas2. 

13. El Centro Nacional de Producción
más Limpia, debe jugar un rol en la
convocatoria de instituciones públicas
y privadas relacionadas con el
suministro de los servicios de apoyo,
para establecer un proceso de
coordinación con el fin de construir
una visión común y complementaria a
las actividades en favor del subsector.
El esfuerzo debe orientarse también a
facilitar servicios financieros, no
financieros y la obtención de fondos
de cooperación internacionales,
especialmente orientados a la pequeña
y mediana empresa, que por su
tamaño y limitación de recursos,
muchos de los factores decisivos para
su éxito quedan fuera de su alcance.

14. El ecoetiquetado, o sello impreso en
la etiqueta, otorgado por organismos
reconocidos, puede ser utilizado
como medio para informar al
consumidor acerca del desempeño
ambiental de las empresas y
despertar conciencia para fomentar
cambios en los patrones de consumo,
que presionarán hacia formas más
limpias de producir. 

15. Adicionalmente se pueden fortalecer
los premios ambientales como un
medio para promover y reconocer
públicamente las acciones ambientales
de las empresas. Los instrumentos
aplicados a las PYMES deben ser
diferenciados de los aplicados a las
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2 Semanario Universidad, 13 al 19 de setiembre, 2000:   Micro, Pequeña y Mediana empresa: La Necesidad de
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3 Programa 21 adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidad sobre el Medio Ambiernte y Desarrollo.
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II. Acciones empresariales 

23. Las PYMES, especialmente, deben
prepararse para responder a los
cambios en el marco de políticas
ambientales, así como para responder
a las nuevas tendencias si quieren
sobrevivir en el mercado. Lo que
necesitan es una organización gremial
adecuada, aceptada y administrada
por ellas mismas, pero sobre todo una
buena disposición por parte de los
agremiados a participar activamente.

24. También deben superar barreras de
tipo administrativo para alcanzar
una gestión más coherente con las
necesidades de producción y
mercado presentes. 

25. Deben tomar ventaja principalmente
de elementos de recurso humano
que pueden actuar como impulsores
de desarrollo y de cambio, como es
el ambiente de trabajo agradable, el
espíritu de cooperación y sentido de
pertenencia que manifiestan los
empleados, así como el grado de
confianza y cercanía que los
propietarios tienen con estos. 

26. Deben dar más participación a los
empleados de todo nivel y mejorar
los canales para la comunicación de
proyectos, resultados y logros. 

27. Adicionalmente es importante que
las empresas elaboren políticas
ambientales para gestar un cambio
de actitud y enfocar las acciones
hacia formas sostenibles de
producir, ayudadas por las
instituciones de apoyo y centros de
investigación con trayectoria en el
tema de producción más limpia y
ambiente.

28. Las PYMES deben aprovechar los
programas de ayuda con fondos no
reembolsables, tanto nacionales
como internacionales, para capacitar
personal en conceptos como el de
producción más limpia u otros que

18. Activar la Cartera Crediticia
Ambiental, creada en el artículo 113
de la Ley Orgánica del Ambiente,
donde se autoriza al Sistema Bancario
Nacional a financiar los costos de
reducción de la contaminación de
procesos productivos, mediante
créditos a una tasa de interés
preferencial.

19. Alternativamente a esta cartera
crediticia, deben incluirse los
criterios ambientales en la asignación
de créditos, considerando que una
empresa con riesgos ambientales
incrementa el riesgo crediticio y, por
ende, la tasa de interés para el cliente. 

20. Es necesario capacitar al sector
financiero en aspectos metodológicos
de valoración de riesgos, para que esto
no siga siendo una barrera al
financiamiento de proyectos
ambientales. Debe considerarse “La
Guía de ecoeficiencia” que el INCAE
utiliza, con información sobre
valoración de créditos, mostrando
cómo la ecoeficiencia apoya al medio
ambiente, a la sociedad y al mismo
tiempo reduce los costos y los riesgos
operacionales.

21. Las políticas de financiamiento
gubernamentales deben ir dirigidas a
aumentar el número de intermediarios
y líneas de financiamiento no
tradicionales, fomentar el gasto
privado en investigación y educación
para dar lugar a nuevas formas de
producción, para desarrollar nuevos
productos e incentivar la
productividad a través de estrategias
sostenibles como la producción más
limpia. 

22. El Consejo Nacional para las
Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICIT), debe
continuar brindando el valioso apoyo
financiero a las pequeñas y medianas
empresas, en la innovación tecnológica
y ambiental.
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de actitud hacia un desarrollo
industrial sostenible.
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