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Prefacio 

La década de Ia infancia mã.s numerosa 
- 	 Uiaflte Ia (ICLaLLI du 1990 nacerin ni 

niños en ci inundo quc en cualquicr 
tru periodu a riterior ::° pus ri La 

unclicLid humani esia djsminu, tndo 
en ki inavoria de paises. gracia.s a hi difusión deLi 
educaciOn y Ia prugresiva mejora del nivel tic vida. 
Los contingernes cada vez nias riumerosos dc 

niños v de jOvenes ya nacidos t endrãn sus propias 
familias. peru las provecciunes indican que liacia 
finales de esta dcada su incrementu dejari <Ic 
compensareldescensudelalccundidad. Las lasas 
tie crecimienhi tie Ia pohlaciôn .er:in cada vez 
nis bajas y, salvo que ocurTa un desasire, Ii 
infancia no voivcrá a rcprcseniar nunca rnii.s urn' 
proporciOn tan grancie tie Ia pohiaciOn. 

Que debernos legar a estos niños. nuesiras 
hijos y nuestros nieros: Les dehernos Iear or 
planeta apto pa -a ]a vida y capaz desosrenerla en 
el futuro SOlo en Ia Oltirna generaciOn se ha 
empezado a compiender Ia magniiud tie las 
amenazasqueseciernensobreel mediciarnhuente 
a escala iiundial. Apenas come nza mos a emender 
Ia importancia tie las interacciones ezislenbes en 
ci planeta: las repercusiones tie Ia destrucciñn tie 
los hosques y Ia comhustiOn dcl uzirhOn y el 
petrOleo sabre el cHina y ci bienestar humano en 
todos  

Las cosas no pueder segu ii coma hasta ahora 
duranie esta prOxima dca±i El final tie Li guerra 
fria ofrece una oporrunidaci [mica para quc has 
grandes potencias Se decidan a afroniar los 
peligros reales que amenazan Ia supervivencia dcl 
planeta. El endeudamiento y Ia crisis econOmica 
obliga ran a efectuar ajustea econórnicos a corin 
plazo durante Ia pasada dcada. a menudo en  

ticirunenu del titairoik 'ostenihle a largo plaza. 
Las rpidas translormaciones politicas ocurridas 
en ci mundo exigen cambios econOrnicas 
fundameniales que perinitan esriblecer uns 
I1utas tie desarroilo sostenihie durante ci prOx inn 
siglo. 

las netesidades de his ninos C)flStjtLlVefl ui 
reto pan nuestra c.rpacidad tie prever v pianificar 
esie futuru 1nveriirernos en ellos: en su salud, su 
cdi.icacion, su media ambiente, su siluación 
econórnica? O preferiremos seguir tirando cunla 
lt:istir ahura. lingiendo creer qut las pricticzis dcl 
pasada constiruven Ia tflejnr guia pant un mundo 
( lue l ia aIr. anzado ci ripice tic SU curva tie 
poblaeiOn? 

Los aduitos de 1990 tenemos a Ia vez una 

upuriiirimdad y una r ponsahilidad Los 
.OnoCinhientfls. Ia tecnologia y los recursos 
dispirnibles nus oireLefl una t.iCaSiOn <ill 

precedentes tic optar par dccisiones sensatas c 
iiwertirnuestrasencrgiascn ia inlanciade lus años 
novenra - No hacerlo redtinda rut en u ri 
cinpubretimiento del mundo y tic ntmesros hios. 
y umigunus Lie ehios ser.in victirnas tie on dcsasrrc. 
Si tenemos ci vak,rV Ia visiOndefuturosufjcienres 
puira lograrlo. posibletnente sereinos recordados 
CrITIC) a generacion que ifliClo Liflul nueva via tie 
progreso. 

Adeniuls, si lo Iogramiios, nuestros hijos podrzri 
heneliciarse de in CiFCU10 de reiuerzu.s positivns 
La hisioria reciente indica que cuuindo se consigue 
reducir las lasas tie murtalidad infantil en Ia medida 
sulicienie para quc las faniihia se Convcn7an tie 
ciuc los hijos qLIIr ys tienen sohreviviruin, ello se 
traduce en Lila reducciOn de las tasas tie nai,ilidad. 
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y por ende en una disminución del crecimiento 
de Ia población. Este efecto, sumado a otras 
medidas en el ámbito de Ia salud, La educación y 
la planificación familiar, puede adeiantar 
significativamente La estabilización de Ia población 
mundial, mitigando también con ello Las presiones 
sobre el medio ambiente a largo plazo. 

Este informe, elaborado conjuntamente por 
el PNUMA y el UNICEF, expone las repercusiones de  

los cambios del medio ambiente sobre la infancia, 
y viceversa, asi como las medidas que pueden 
adoptarse a! respecto. Nos queda poco tiempo, 
pero todavia no es demasiado tarde para empezar 
a actuar. 

El PNUMA y el UNICEF se comprometen a 
promover, conjuntamente y en sus respectivos 
ámbitos de competencias, las accciones necesarias 
para Ia consecución de este fin. 

Mostafa Kamal Tolba 

. a..~, ~. 4u-~ 
James P. Grant 

Director Ejecutivo 	 Director Ejecutivo 
Programa de las Naciones Unidas 	 Fondo de las Naciones Unidas 

para ci Medio Ambiente 	 para la Infancia 
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Capitulo I: 

El medio ambiente, la 
infancia ylas futuras 
generaciones 

1. Introducción 
tdclra.ladôr dci mcdiii amhienu. esti 

IT causando Ia muerte de muchos 

Sc ceba sobre los ms pobres enirc los 

pobres, los nños tie los paises en 

dc.arno!uo empujados ya hasra ci limie tie Ia 

supervvencia. Goipea a los paises con seclores 

agricolas ya frágiies, enosuonando ci suelu 

necesaru para lOs cultivus. mermando Ia 

producciOn tie alimenos y agravando la 

desnutriciOn de Ia pohlaciOn mis joven. Mata a 

niños y j6vencs por igual, envenenando ci agua 

que necesitan pam beber, para lavarse y pam ci 

regadlo, ensuciando los suhurbios donde juegan, 

deteriorando los alimentos quc comcn. 

La contamfnación armosfrica afecta rnis 

duramente a Ia pohi at iOn joven que a las person as 

mayores, al favorecer In propagación tie las 
infecciones respiratorias que cada aflo causan Ia 

muertea niásde4,Zrniilonesdemcnnresdednco 
años en los paises en desarroilo. 

Los productos qutillicos tOxicus, los metales 

pesados, las radiaciones y  oirassubsiancias nocivas 

causan daños rnás graves ala infancia, rica o pobre, 

que ala pohlaciOn aduita, provocando anualmente 

un nOmero indecibie de muertes por cancer, 

delectos congénitos oaix)rtosespoflLinens. tanK 

en hospaises industrializados comoendesarrouho. 

Tothi la infancia mundial se vera afecada por 

Ia contaminJciOn ainiosférica, mieniras sigainos 

desgastando Ia eapa deozom, y alterando ci mecJio 

ambiente del planeta. dejando un legado tie 

sufnimientos y penaliclades pam los más jóvenes 

y los que todavia estn por nacer. 

Existen ohvias razones morales para conceder 

prioridada Ia infanciaen Iosesluerzusdestinados  

a poner final detenioro dcl mcdiii ambierne. Como 

se expondri en este informe, los niños son 

demasiado a menudo victimas tie Ia 

contanhinacuon: sus lOvencs cuerpos les hacen 

mucho más vulnerables que los adultos a los 

efecros tie his subsuincias nocivas que emitimos a 

Li utmOsfera y tie las toxinas que deposilamos en 

Ia Tierra. 

Al mismo tienipo, ci prohiema de Ia 

degradaciOn dcl medio ambiente afecta sobre todo 

a In infancia, más que a la poblaciOn adulia. Los 

ninos tie hoy. y los que rodavia no ban nacido, 

heredarán Ia Tierra que les dejemos. So futuro 

estil en nuesiras manos, sOlo floSotros podemos

s  salvaguardarlo para ello. 

['ero también existe un muuivo prctico pam 

dar prioridad a Ia infancia en los planes tie 
salvaguardia dcl planera. En electo, Ia degradaciOn 

dcl mcdiii arnhicntc se ye enormemenie 
complicada porel problema do Ia superpoblaciOn, 

es decir, que el niimerodc hahitantc.sd laTierra 

llcgue a superar con creces Ia c.ipacidad dcl 

pianera pani susieniar a sus custodios humanos. 

Li recIucxjin tic lastasasde natalidad debe fomiar 

porte inegral de cualquier esfuerzo pam 

salvaguardar In Tierra. En este sentido, Ia 

experiencia acurnulada es clam: los intentos de 

reducir In naralidad, pot hien pianificados que 

estén, no pxIrin triunfar plenarnente xi no van 

acunipaOados tie pnogranias btisicos en favor tie 

a salud y In supervivencia infantiles. Los 

programas promovidos por ci iNI:FF y Was 

organizaciones han demosrrado repetidamenie 

que los padres sOlo se deciden a tenen menos 

hijos cuaniJo tienen in seguridad tie que éstos 



sohrevivirán. Coma señaló ci ex -Pre sidente de la 

RepihIica Unida de Tanzania lulius Nycrere: El 

aniconceptivo mis ericaz es saber quc nues1ro 

hijos sohrevivirán - 

Airededor de 14 millones de ninos mercs 

de cinco años mueren anualmente en IoN pi,c' 
en desarrollo a causa de Ia ingestiOn de agus no 

potable, del saneamiento deliciente. de la 

contaminaciOn dcl medio ambiente, de 

eniemiedadesconiunes vde Ia desnuiriciOn. Oircis 

tres millones quedan gravemenit- incapacitadu. 

Airededor de 10 millones de esta.s muertes podrian 

evitarse con medidas de hajo costo (lactaneia 

materna, terapia de r€hidraiación oral (TRO, 

conservación adecuada de los alimenios e 

inmunizaciOn) y,  asimismo, mediante una mejor 

gestiOn del media ambiente. En o1r4s palabras. 

este enorme saldu anual de victimas se clehe in 

a Ia carencia de esa gestiOn que a la naruraleLr 

del propio entomo humano. 

En los Oltimos años se ha ida esir-ucturando 

un enfoque relativamenre nuevo de las relaciones 

entre ecologia y crecimiento econOmico: ci 

conceptode desarrollo amhientalmenie saludabie 

y 5ostenible'. Los planes guisdos p01-  cstJ 

concepciOn del desarrollo siempre se preguntan: 

Contribuirã una acción dada a satisfacer las 

necesidades de Ia generaciOn presente sin poner 
en peligro las posibilidades de supervwencia pars 

las gefleraciofles luturas? Una nueva 
preocupaciOn pasa a ocupar el primer piano: Ia 

responsahilidad de nuestra generaciOn de proteger 

Ia Trerra que legaremos a fluestros hijos. Estc seri 

uno de los temas centrales de este informe. 

El concepto de sstenibi1idad sitOa a Li 
infancia en un iugar prioritario al considerar las 

interacc ione s del medio amhiente y el desarrollo. 

En efecto, los niños de hoy son los primeros 

representantes de Ia humanidad Iuwra. Si esta 

generaciOn no puede satisfacer las necesidades 

de sus hijos - entre ellas. y no en Uitimo término, 

la necesidad de un media ambiente estimulante y 

saludable - dificilmente ilegaremos a adoptar 

medidas en favor de las necesidades de Ins 

generaciones venideras. La capacidad de los 

gohiemos parl. sansfacer las necesidades de su 

infancia ofrece una prucha. una indicación de su  

(.-IMB!() 1)1 If(BJ7OS: 
Li 011-1O.\ 1)1 t.-\ -vico 

I)esde SL1S urigenes, Cl hombre ha 
inwntado icn1prt- cumbiar sti media 
a.nbienuu ci hombre skmbra, ci 
honibre cuseelta. el boiiibre 

cnilstrwc, ci hoinbrc di'1ruye. Ins 

verdes paisajes se cstãn voIvicnd 

mpidarnentc de color gris coma ci 

cemento. La naturaleia (IUC  Dos 

rodea Sc eslO dL-sirtoronando, 'v Ia 

cuipa de indo La tenemos nosotros 

ifomo srlpsenx, porque smos 

V rios ilegaflios a carubiar 
nuestro'. mains hiihilns. 

Peter Saridhach, Cliesli ire. Kcino 

nido. (hildren Think Gree,i (1.988). 

PNUMA. Nairobi. 

vuiuntad de trabajar en favor de un desarrullu 

ambientalmente saludahie y sostenihle. 

Y todos estin tracasando en esta prueha. Los 
catorce millones Uc riiilus quc Inuetco .tnualmenie 

dejan en muy mid lugar gran pane de Ia retOrica 

en favor de un desarrollo saludable, centrado en 

las personas. 
Pero elevar nuesira prcocupacióii par Ia 

infancia nos a p01-ta alga mas que una nueva cota 

pars ci desarrallo. También humaniza los temas 

relacionados con el media ambiente planteãndoios 

en términos comprensibles para Ia gente comOn. 

La descripciOn de ia influencia de las partk'ulas 

de gases en proporciones miilonesima]es sabre 

ci calentamiento del planeta pueden resultar 

demasiado esoléricas y tecnicas pam Ia mayor-ía. 

En camhio, Ia descripciOn dcl camblo climãtico y 

Ia desirucciOn de Li capa de ozono en terminus 

relacionados con un mundo menus seguro, mils 

peligroso y menDs saluclable para nuesiros hijos 

y flietas confiere realidad a is amenaza coma no 

puede h:icerio Ia terminologa cientIfica. 
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2. Hacer justicia a! futuro ... y al presente 
La concepclOn dci desarroilo amhientalmenie 
saludahic ysosienibie representa u n a nueva forma 

de expresar una antigua idea. En efeeto, este 

enfoque reform ula ci viejo objetivo de intentar 

vjvjr de 10.5 Intereses dci media ambienie. sin 

niermarel capitaL 

En 1980, Ia UniOn lnternacional para Ia 

Conservaciin de Ia Naturaleza y de los Recuros 
Naturales (LIcr), ci PN1:MA yel Fondo Mundial en 
favor cia Naturaleza( i,uhlicaronel infurme 

sobre Ia Estrategia de ConserraciOn Mundial, ci 

primer intento sistemático dc dar prioridad a Ia 

sostenjhjlidad en ci tratamiento dcl media 

ambiente. El informe empezaba definiendo Ia 

'conservaciOn" coma una gest ion adecuada dci 

usa humano de Ia biosfera con elfin de otnener 

ci máximo rendimiento sostenihie para las 

generaciones presentes sin merma de su potencial 

pars sat isfacer las necesidades y aspiraciones de 

las generaciones futuras( U1C.N. PNT5MA.WWF, 1980) 

La puhIicaciOn en 1987 del infomie dcl N! MA, 

Perspeclivas en materia de media ambiente para 
eiaño2000ysiguientes, ydel informefinaidela 

ComisiOn Mundiai sabre Media Ambiente y 

Desarrollo (CMMAD), iVUeStro juturo ewndn. 
consagraron Ia sostenihilidad niedioambiental 

coma Ia nueva coa a alcanzar por iodas las 

actividades relacionadas con ci media ambienie 
y el desarrollo. Ambos textos inregran de manera 
line y definitiva los prohiemas dcl medio 
ambienre y del desarroilo, y proclaman on nuevo 

macia de pensar que concede al bienestar de las 

generaciones futuras - incluida la infancia que 

puebla actuaimente Ia Tierra - una consideraciOn 

expilcita. y no meramente implicita, en toda 

planificaciOn dci desarrollo 

Equidad intergcneradonal 
Esta conccpc iOn piantea Ia IUsqueda de un 

nuevo upo de justicia y de igualdad, raras veces 

tenido en cuenra hasta ahora: ia equidad 

intergeneracional", que debe ocu par un lugar jUnto 

a Ia promociOn de la iguakiad entre raz.as, sexos 

y naciones. La consecuciOn de e.stas tiltima.s formas 

de igualdad ha resuliado bastante dificil peac a 

conrar con Ia presencia de los propios interesados 

y a su capacidad de actuar en delensa de sus  

derechos. La equidad intergener.uion.ii representa 

on objetivo mis duficil de conseguir ya que las 
nuevas generaciones no se haiian presentes entre 

nosot ros para man ilestar sus intereses. Quienes 

vivinios en ci mundo de hay debemos erigimos 

en representantes de los inrereses de nuestros 

descendientes. Un obletivo que quizi supone ci 

mayor desatio pars los artIfices de las politicas a 

apiicar en los uitimos aOos del siglo XX y 

siguientes. 

Pocas instituciofles se preocupan tie Ia 

equidad iniergeneracional. Antes partiamos de la 

base de que nuestros descendientes ocuparian su 

iugar en un planers muy similar ai que ahora 

hahita mos, quizá con algunas nuevas tecnologias 

que contilbuirlan a una vida más segura, ms sana 

y más fácii. Un supuesto que ya no se sostiefle. 
La presente generaciOn es Ia primera que está 

alterando radicalmente los eco5istemas planetarios 
y que iegará a sus descendientes un planeta muy 

distinto dcl que heredamos de nuestros 

predecesores. Dc nasal ros depende ci ales rtce de 

las rranstm1aciones que impondremos al planeta. 

Pese a su novedad coma concepciOn 

rnedioamhicntai, ci interés par las generaciones 

tuturas es urto tie los principios fundacionaies de 

las Naciones Unidas. Su carta constituciorial tie 

1945 comienza con Ia frase: Los pueblos tie las 

Naciones Unidas. decidldos a salvar a las 
generaciunes venideras dcl azote de Ia guerra.. 

El premhulo tie Is Dedara ci On tie Estocolmo 
sabre ci Medio Ambienie Humano 1972) tarnbièn 
expresa wi interés par Ia posteridad: La defensa 
y melora dci media ambiente pam las generaciones 
presenles y futuras se ha convertido en un 

imperativo para Ia humanidad: un objetivo que 

debe conseguirse de forma conjunta y arm6nica 
can los OI)jeTivn.s ya consagrados y fundamentales 
de is paz y ci desarroiio ecanOmico y social a 
escaia mundial". 

'Ires tratados negociados par esas fechas 

incorporan esta crecienie preocupaciOn par Ia 
Tierra que legaremos a nuestro hilos: la 

Con venciOn de Lundres sabre Vertido.c Ocenico.s 

de 1972, la ConvenciOn sabre is ProtecciOn del 
Patrimunia Mundial Cultural y Natural de 1972 y 
a Convenc iOn sabre ci Tr.iflco Internacional tie 
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Especies Amenazadas de 1973. Las posteriores 
con venciones regionales dcl mar del PNLMA 

tamhin incorporan esta preocupaciôn por las 
generaciones futuras (Weiss, 1989). 

El Secreiario General de las Naciones Unidas 
Javier Perez de CuCilar integrO en un mismo 
pianteamiento Ia preocupaciOn put Ia infancia y 
por las generciones futuras en un comentanu 
sobre la preparaciOn de Ia Convención sobre los 
Derechos dcl Niño, apobada por la Asamblea 
Generaldelas Naciones Unidasa finales de 1989; 

E1 trato que una sociedad dispensa 
a su infancia refleja no sOlo so coIUpasiofl 
y su interCs proteclor, sinu tarnhiCn sii 
seritido de Ia justicia, su compromisu en 
favor dcl fujurn y su de.seo de Inejorar 
Ia condiciOn humana para las siguientes 
generaciones. Esta afirmaciOn es tan 
indiscutiblemente v1ida en ci cuso de 
Ia coinunidad de naciones coma cuando 
se aplica a una naciOn concreta (Perez 
de CuEllar, 1987). 

El conceplo de equidad intergeneracinnal 
plantea importantes retos, particularmente en el 
campo del derecho y de Ia econOmia. Un estudio 
sobre el derecho internacional y  In equidad 
intergeneracional patrocinado y publicado por Li 
Un jvcrsi dad de 1-as Naconcs Unklas propane tre 
principios basicos: 

- Cada generaciOn dehe conservar Is 
diversidad de Ia base de recur.sns 
natuvales y culturales, a fin de no lirnitar 
indebiclamene las opciones pam las 
generaciones futuras. Cads generación 
tiene derecho a una diversidad 
comparable a Ia disfrutada por las 
anteriores generaciones; 

- Cads generaciOi dehe mantener is 
calidad dcl planets para no legarlo en 
peares condiciones de aquellas Cfl que 
in recihiO. Cada generaciOn liene 
derecho a heredarun.' Tierra comparable 
a Ia que sustentO Ia vida de sus mayores. 

- Cads generación dehe garantizar a .sus 
miembros ci acceso en condiciones de 

igualdad de derechos al legado de las 
generaciones anleriores (Weiss, 1989) 

Por consiguiente, is lusticia  entre 
generaciones implies LiziOs derechos y tamhiCn 
unos deberes. Fanto entre generaciones conio efltre 
los miembros de Is misma generaciOn, segün 
especilka eltercer principio. ZC6mocumpliresta 
abrumadora tarea? El informe de 1987 de Is 
ComisiOn Mundial sobre Media Ambiente y 
1)esarrollo propone la design ac iOn de un consejo 
nacional a representanle pühlico. a de un 
defen.sor dcl pueblo. que actOe coma portavoz 
cie los intereses y los derechos de las generaciones 
presentes y futuras, y iamhiCn comu eiisi;x.lio del 
medlo snibiente, alci-tando a los gobiernos y lo.s 
ciudadanos ante cualquier posible arnenaza'. 

Algunos paises ban introducido ya enniiendas 
en stis leyes fundameniales 0 constituciones pars 
dar reconocimiento legal a estas cuestiones. Otros 
están considerando Ia aprohaciOn de leyes a 
estatutos especiales que establezcan los derechos 
y responsabilidades de los ciudadanos y del Estado 
en niateria de prolecciOn del medio ambiente y 
de desarrollo sostenible. 

La ConvenciOn sabre los Derec has dcl Nifio 
ha adoptado unenfoque parecido con Ia creaciOn 
de un ComitC de Derechos del Nina, que debe 
set intörmado de los avances logrados en In 
aplicaciOn del traiado par los Estados firmanies. 
La ConvenciOn no inciuye ninguna clãusula 
explicita sabre los clerechos de In infancia en 
relaciOn al media ambiente. Fern es imposihie 
cumplirvariasdesuscUiusuiassin tenerencuenta 
el metho ambiente cornu un imporlante factor 
determinante. Asi sucecle particularmente en el 
casodelascláusulassohrela salud. Is prevenciOn 
de las enfermedades, ci derecho si desarrollo y el 
derecho a un nivel de vida digno. 

Los desafios econOmicos tsrnhiCn son 
abrumadores, puesto que las generaciones futtiras 
no se hallan representadas en ning6n "niercado 
actual. Los hahitantes del siglo )OU podrian estar 
dispuestos a pagar importantes sumas por Ia 
diversidad genetics despilfarrada en el siglo XX. 
par ejemplo. Pero no tienen manera de hacer su 
oferta. 

los economistas, den tro y fuera dci marco 
de las Naciones Unidas, estn estudiando Is 
manera de hacer frente a este desafio. con ci 
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desarrcillo de nuevos instriimentos e indicaclores 
que les permitan Teneren cuenla los costos futuros 
de Is degradación ecolOgica. La economia dcl 
rnedio anibiente puede uulizar tasas de descuento 
que reflejen las futuras necesidades de recursos 
actualtiicnie maigastados análisis de costos y 

heneilcios v enfoues que incluyan Ia evaluación 
de riesgos. Estas invesligaciones abren las puertas 
it una rne}or gest iOn de los recursus de nuestro 
planets, que per ins garanlizar a las gene raciones 
futuras el pleno aprovecliarniento dc lo.s frutos 
de la Tierra. 

3. La naturaleza especial de Ia infancia 
No exStC cOflseflS() en cLianto it la edad en que 
debe situarse ci lirnite supenor de Is iniancia. Lu 
OrganizaciOn lntermo.ional dcl Trabajo y Ia 
DivisiOn de Pohiacin de las Naciones LTnidas 
designan conio niños a todos los menores de t5 
años. Sin enihargu. Ia ConvenciOn sobre los 
Derechos dcl Niño de1989 etahlece que on niño 
es todoserhumano nienorde I8añossalvuque. 
en virtud de Ia Icy que Ic sea aplicahie. hays 
alcanzado antes Ia nayorIa de edad 

En ci mundo hay ni.s de 1700 millones de 
niOos rnenores de l5años. que reprcsefllafl ms 
del 32% de Is poblaciOn dcl planeta. Ellos 
heredarán la lierra que lea leg uemos pero tie nen 
rnuy poca vozen la geatiOn que estamos haciendo 
(IC Ins recursos mundiales. 

Mãsde 1.400millonesdeestosniños(un82% 
del total) viven en ci mundo en desarrollo un 
60% (Ic elms en Asia. En la maynria de Ins psie. 
industrializados. Ia intncia representa una 
proporcion nis reducida (Ic Ia pnhlaciOn. Europa. 
excl. u ida is UniOn Soviéttca, alherga a 50 millones 
(Ic personas rmis que Aniérica Latina: sin embargo. 
Ani&ics Latina cuenta con 60 milicines más de 
menoresde 15 sOns que Europa. (Véaseelgritico. 
T(Aos ins datos proceden (Ic: Perspectiva.s de Ia 
PoblaciOn Mundial ISW8. I)ivisiOn de PohlaciOn 
de las Naciones Uriidas, 1989, hasados (:n 
proyecciones de mediados (Ic 1990). 

La numerosa pohiaciOn inlanOl dcl mundu 
en desarrollo seguir impulsando durante varias 
décadasel crecirnientodemogrãfico en esos paises, 
predsarnenle los que niiis dilicultades tienen pars 
alimentara su pohlaciOn y gestionar sus recursos. 
SegOn las proyecciolies, alrededor dcl 90% del 
futuro crecimiento (Ic La pobLiciOn mundial tendr 
lugar en los paises en desarrollo. 

POBL4C!ON? 
LA OPINION DE UN NLO 

El control de la pobiaciOn es mtry 
iniportante para ci medio ambiente. 
Cuanta mAs genie hays mâs se 
ensucia ci medw ainbiente. Las 
personas que viven en lugares Sucios 
pueden ponerse enfermas. Par 
ejemplo, si vas a una casa con 
muchos ulños a veces cstã 
desordenada y Uena de porqueria.s. 
La mismo puede pasarle al iniindo. 

S. Asokan, Madras, india. Children 
Think Green (1988). PNUMA, 
Nairobi 

El rápido creciiniento (Ic la poblaciOn tiene 
repercusiones sobre Is equidad intergeneracional. 
La presenre generaciOn tiene lu responsabflidacl 
de conservur los recursos naturales pars las 
generaciones luturas. Al misino tiempo iamhién 
tiCflC Is re5ponsahiliclad (Ic no engendrar unas 
Iuiu ras gcncr:Icionc.s demasiado numerosas que 
no podrian sersostenidas con Ins act usles recursos 
naturales, aunquc éstos Lograran marnenerse al 
inisnio nivel. 

La clécadu de 1990 puecle ver nacer a Ia 
generaciOn ni5s numerosa de Is historia dcl 

planets con unos 1500 mullones (Ic nacimientos 
en ci curso dc los prOxiinos diez años. En opiniOn 
de los expertos, las rasa.s de natalidad no 
alcanzariin so nivel rnáximo hasia finales de los 



años noventa. El gran ni)mero de redén nacidos 

que vendrn al mundo en las regione.s más pohrc.s 

significa que.será precisohacergandesesluez-aos 

hasta hien entrado ci siglo XXI para reducir Ia 

mortalidad inlantil, mejorar la alimenración v Ia 

vivienda y garantizar ci desarrollo para todos 

(uNiCEF, 1990). 

A este respecto, existe un hecho evidente. 

Las tasas de natalidad no disrninuyen a menos 

que los padres tengan Ia seguridad de que sos 

hijos sohrevivirn. Los paises que han logrado 

reducdories considerables ysostenidas en sos tasas 

de fecundidad suelen ser aquellos que ya habian 

conseguido reducir apreciablemente sus tasas de 

mortalidad infanliL 

La Academia de Ciencias de los Estados 

Unjdos llegO a irna conclusion parecida en un 

amplio e5tLldiO, donde srOala quc las politicas y 

programas encaminados a reducir Ia mortalidad 

infantil y postinfantil pueden con.stituir on soporre 

esencia] para los programas guhernamentales d 

control de ía fecundidad ... una reducciOn de las 

Figura 1: 
Población infantil mundial 
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Fuonte: El-Hinnawi. E. (1990) basado en datos de Ia 
DivrsiOn do Población do las Naciones Undas World 
Population Prospects 1988, Naciones Unidas, Nueva 
York. 

POBLACION INIFANTIL MIJNLMAL 

PobIacon Slenores de Menores de Proporción 
total 16afios 16aOos dela 

millc,nes) (inillones) (%) poblaciOn 

infant ii 
mundial (%) 

Africa 647 308 47 17 

America Latina 448 171 38 9 

America dcl Norte 276 62 22 3 

Asia 3108 1084 34 60 

Europa 498 105 21 6 

Oceania 26 7,5 29 0,5 

URSS 287 78 27 4 

Mundo 5292 1815 34 

-wntrt DivisiOn de PoblaciOn de [as Naciunes Unidas (1989) World Population Prospects 1988 

proyecciones de 1990: datos redondeados. 
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ta -as de mcirtalidad, hasta snuarkis por dehajo dcl 
lOal 15 pur 1000 en los paises con alta fecundidad 
y alta mortaliciad, penriilirla lograr reducciones 

equivalentes en las tasas de natalidad. 

Ahundan Iosejemplosde esla sencilla Iección. 

En Tailandia, desde 1960, Ia tasa bruta de 

mortalidad se ha reducido dcl 15 al 7 por 1.000, 

pai'alelamente a una reducciOn de 44 a 22 en las 

taas de natalidad. En Asia meridional. Sri Lanka 

fue ci primer pals que logró una reducciOn 

Figura 2: 
Proporcion de niños (menores cle 
15 años) de la poblaciön total 
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Fuente: El-Hinnawi, E. (1990), basado en dabs de Ia 
Division de PobLaciOn de las Naciones Unidas World 
Population Prospects 1988', Naciones Unidas, Nueva 
York. 

apreciahie de sus tasas de mortalidad infantil. 

seguida de una import2inte disminuciOn enlastasas 

de natalidad. Cahe señalar 4UC Si toda Asia 

meridional hubiese conseguido ya las hajas tasas 

de mortalidad y de natalidad registradas en Sri 

Lanka en 1988, ese año habrian muerto 4,4 

millones menos de niños v hzihrian nacido 15 

millones menos. 

La infancia y el medio aml)iente son fluestro 

futuro. Lamentahiemente, las perspectivas para Ia 

infancia, que hahian registrado una cons istente 

mejora desde Ia dcada de los cincuenta, 

progresaron iiiás lentarnenie en los años ochenta 

c incluso sufrieroii un retroceso en aigunas Zonas. 

En la aetualidad, al menos 200 millones de niños 

menores de cinco anos viven en condiciones de 

absoluta pobreza en el mundo en desarrollo, 

excluidaChina(lNIcEF, 1989a). 

Habida cuenta de las dificuliades de los 

gohiemos para hacer frente a la carga de Ia deuda 

externa, los primeros y Ins mis afectados por las 

red ucciones presupuestarias son los programas 

destinados a Ia infancia - como Ia educación - y 

los Fondos para I a protecciOn dcl mcdio ambienie. 

Sin embargo. tales reducciones tienen muy poco 

sentido econOmico, ya que toda sensata politica 

de inversiones dehe increnientar el 'capital 

humano produclivo. SOlo unos plantearnientos 

econOmicos coitus de miras pueden penriitir que 

una poblaciOn se yea afeciada por Ia de.snutrición, 

el mal estado de salud y ci anaifaherismo. 

Las décadas de 1950 y 1960 ofrecen 

ahundantes ejemplos en este senticlo. En regiones 

(an diversas cumo China, hi Repühlica de Curea, 

Sri Lanka, Tailandia y el Estado de Kerala en Ia 
India, Ia consideraeiOn priorilaria de Ia mayora 

pobre, hasada en Ia promociOn de Ia agricultura 

Ie subsistencia, permiriO mejorar Ia dicta en las 

zonas rurales e incrementar al mismo tiempo Ia 

demanda de productos industria lea hásicos. Esta 

demanda, a su yea, contrihuyO a generar rnás 

emplen, con la consiguiente mejora de Ia dicta en 

las zonas urhanas. Salta ala vista que las estrategias 

de desarrollo que dan prioridad a Ia agricultura, 

ul incrementar los ingreso5 rurales, tamhién 

pueden mejorar la nutriciOn y acuar como 

caializador sohrc citras panes ole Ia economla, a 

través de un incremento ole la demanda de bienes. 

(i :racsi. I 989d. 
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Pero Ia agricultura depende tantu de Ia base 
de recursos ambieniales wino de Ia existencia de 
una cumiinidad agrkola instruida. Lo 
investigadores esán descubriendo importantes 
correlaciunes entre his me joras en hi educaciôn 
losavanceseneldesarrolloscxial. SegUnestudios 

dcl Bancu Mundial. Ia i nveniOn en educaciOn tene 
normalmente un rendirniento niis alto que hi 
inversiOn en capital fisieo; cuatru años de 

enseñanza pnmaria suelen incrementar Ia 

productivkhid agricola en un prurnedin superior 

al 10%, a igualdad de condiciones en otros factores 
((51CFF. 1990). 

La educaciOn no sOlo prornueve mejores 
agncultures, sino tamhiin mejores gestures de 
todos los recursos naturales. Yes evidenie que Ia 
educaciOn debe centrarse fundamental menie en 
la infancia. li inversiOn en educac iOn en los paises 
más pobres genera rendimientos particularmente 
altos. La RepOblica de Corea, con ci unportante  

desarrollocconOinicoexperirnenladoen Ia Uliirna 
ducada, cnnstiluye on buen ejemplo. Sus 
inversiones en enseOanza priniaria Ilguraron entre 
his imis elevadas dcl mundo durante Ia década tie 
I 900 

La situaclón de Ia inlancia es 
distnta 
has aetivklades dcl nlILndOId0k0 han degrachido 

hi base tie recursos anihientales. La situaciOn de 
Ia infancia es distinta: aunque sufre ms 

intensarnente los electos de Ia degradaciOn dcl 
iiediu anibiente, en cambia contribuye muy poco 
a su causa. 

Los ninos son ohviamente ms frágiles, rnás 
vuincrahiesac ualquier lipo de presiOn quc los 
mienibrus adultos tie su especie. Su cuerpo está 

mis expuesto a las enfermedades y a Ia 
desnuiriciOn, y sun menos resislentes a los efectos 

tie Ia conlaminaciOn del media anihiente (vêase 

C(Jfflfl.S .tIl% TIERRA 

El barrio tie Jerusalem es uno tie los numerosos asentaniientos que prolileran airededor 
de Bogotñ. capital tie Columbia. .Sus habitanies suit pobres. a inenudo deempleados y 
peen coint) niucito uiia in dc'ia vivienda. Por lanto no disponen tie ticrta para 

cultivar ailnientos para sos hijos y apcna.s tiencu dineru l)ara  coinprarios. 

Pero Un nüinero ercuiente tic familias han pL'iivado pequeñus buenos cii sus 
azoteas med ivill cc ci sisteitla tic hidrocultivo. Esla tccnica ks permite cititivar Con gran 
rapidez titilizandui feirtilizanvus . petioefias caiitidadcs tie agua. Tito lOpez dice que ci 
hidrocuitivo Ic ha perinitido incremcntar los ingresos familiares en un 15% y 
prohahiemenie inejorar la dicta en Un 30%. nies sOlo comiatnos coles, cebollas. 
bananas, arroz y harina. Ahora comemos cardos, rbaiios, lechUgas. tomates, apia .' 
imahorias.' 

MuchLs familias pobres tic Boguti cultivan aliinentos a una tercera pane dcl pi-ccio 
de mercado, con unos rendiniicntos por metro cuadrado veunic veces superiores a Ins 
quc obwiidrian utilizando intodos agricolas iraclictonales. A las familia.s les cuesta 
menus tie cinco dulares moiliar una parcela tie tin metro cuadrado con plantones y 
menus de nueve dOlares inantencrla. l.os excedentes tienen tin precio tie venta 
garantizadu por una nueva coop-erativa vecinal. 

Este si.stenm simpliflcado tie hidrucultivo ha sido desarrollado p-or una 0N., ci 
Centro l.as (aviotas. que ,w ha especializado en Eecnologi1s tie hajo Costa. El pro.ecto 
pHoto, promovido parcialincitic por ui Progrania de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (i'ou) scri aplicado posieriorineiite a trays tie .rnrica Latina. 

Emma Rohson (1989). Desarrollu Jftindial. PNLTMA. Nueva ork. 
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ci Capitulo Ii). Al encontrarse en pieno proceso 

de desarrollo fisico v psiquico. los niños pan 

on precio mucho mãs alto quc los adukos por las 
enfermedades y hi desnuiriciOn. Por elk), ci trato 

que reciben los niñc.s en Ia prinierzi infinciu (Ic 

sus lanillias y (Ic la sociedad dcterniina en gran 

pane su personalidad, Ia calidad (Ic so vida adulia 

y su contribuciOn social. 

Los niños tienen poco o ning(n poder 
econórnico o polItico. Sos posi b il ida de s (Ic acceso 

a Ia atención de salud y  a unos recursos sulicienies 

dependen en gran pane dcl inicrs y el poder de 

sus padi-es o tutores, asi corno dcl inheres y los 

recursos (Ic sUs gohernos. El comentano (Ic Ia 

ComisiOn Mundial sobre Medio Ambienie y 

Desarrollo a propósito tIe las futu i-as generaciunes  

evideniemente tambiCn es aplicahie a los niños 

(Ic hoy; "no Votan; carecen (Ic poder politico o 

financiero; no pueden discutir nuestrasdecisinnes 

(cslMAn, 1987). 

La Convenci(in sobre los Derechos del Niño 

representa on caiithio imporlante respectu a ins 

anteriores irutadus iniernacionalvs sobre Ia 

siivaciôn (Ic lii infancia, Esta CorivenciOn. 

negociada durante niás (Ic dIcZ aos, intent-a 
establecerlos den'chostinivcrsales c iruilienahles 

(Ic los ninus El utimplirniento (Ic his c>bligadones 

est;ihlecidas en Ia Convención signif'ica diii- a los 

niñosuquello que les corresponcle porderecho y 

no como fruto de lii caridad. 

Los Estado.s partes (Ic Ia ConvenciOn 

'reconcicen quc u)dos los niños lienen el derecho 

rv ;1U\fE. 1 -V4 AU1)E1 

'Sohrc tisdo, tot -  prc tipo tic C' llsctuir qtit los iiiños piirtici Cfl en los Inab;ijos de 

repohiaciôii'. epIk'a Cl monjc hujdistii Kirantliidivc Pannasekera ibcra. La gencraciOn 

(Ic sos in.i ores destruv6 los l cies alioi-a los ninos (it-neil reciiperiirlos 

piaiiiaiid€i 1)oles cxaciarneiitc alli doiide sos padre-s Ins talai'oti. 

Los 6.000 plantoiies proporeio.iados por ci v iN cro dcl monje que Sc tnilizan para 

rcpohlar Ia cumbre (Ic una c lina tic 2.5 heciircas. -iwada en una i.ona crucial tie la 

alde;i ik Galallitiva cii el sitdousic tie Sri tact ka. c-s un ejcniplo Lie Las tareaS tie 

recu inibic cila I I levadas a calic) cii csta reniota aldea. (outdo ilegó a Ia aldea 

a 1)riItCiI)iOS (Ic 1)80. ci itionje re;Llho utia uncutSia subre Ia calidad (Ic vida qtie rcvelô 

Ullas condiciones (Ic dcsuuiricion, lcicarllictito dcticicnic, deforestacion. falta tie 

ticrram de cultivo v tarcucii tic .iictscpoci iiiiciica. Ii unico re'uliado positivo tiC 5(1 

encilesta Inc ci daict (Ic wie  prtC(icauicii(c toclas las faittilias tie Ia aldea estaban 

dispuesias a irabajar para mejorarki. ci contabati con Un poco de ayuda. 
El tittin e Ilic ra Sc CO1IV i rl in cii no en late cii ire ci goh k-rn o y los alt-anus, 

presiociandu - csEiIliUlaIicic) a Ia vcz ii his (inS PulLs.  Ayiidu a ins aicleaiiosascriblr 
carlas para ohcttcr cuinrcsiunvs tie lk-rra V los csthiiulO ii hervir ci agua, a instalar 
let i'i nas, iSli flta r hue ru s y i-oust rn i r ii cia carrele ra parc permit ft ci acce-so a Ia tie iidO it 

tic saitid y otros servicios liasicoc. 
L.a4 akkas tie Sri I.acika ufreceti nhluicrosos uicinplos (Ic vste tipo de cataliiadores 

o aFifmadorcs en totios los artibitos (Ic lii vitla. En I 9S+, ci iL1OflC Galahitlya 

ac(uO comb secreLario dcl Congreso Mt-dioaiiibiccital tie Sri lanka. fiiriiiaulo por 130 
l.Ipus ecologistas prucedenhes dc indas las rcgiuiies dcl pius. 

'I'hcra dice que con su irabiiju cii Ia ;iidca cs (cimo ci en t'icrio sentic.Io hubiera 
Janzimdo iunt gmerra. Por ahora no inc va in;il. 'I'rat;urC tic ciiscnarle a Ohms €01110 

ganarla - 

'l'imiibcrkukc, Lloyd ( 19l 7 ), Oul One Fail W. HBC, l.ocitlrcs. 
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inrinseco ala vida". El pacto obliga a los Estadus  

a garanrizar en la maxima medida posihie Ia 

su pervi ve ncia y ci desarmilo del niño". 
La ConvenciOn tamhin obIia a los Estados 

partes a reconocer el derecho dcl nino a disfrutar 

del más alto nivel posible de salud y a aduptar 

las med idas necesarias para reducir Ia rnortahdad  

infantil y juvenil'. Los Estados prtes se 

coniproineten a combatir las enfermedades y Ia 

desnutni ion mediante Ia aplicadOn, entre otras 

medidas. de una tecnologia fácilmente accesible 

yel suministro de ulimcntos flUtrilivoS adecuados 

y agua potable, teniendo en cuenta io.s riesgus y 

peligros de hi contaminaciOn ambientaI. 

4. La infancia como factor dcl camblo 
Los niñus Lambién se cI]fercllctan de los adu]us 

en otro aspeclo, mis aicritador. Disponen tie una 

inagotable energia y una mentalidad ahierta. 

Pueden ser un poderoso factor en favor de 

cambios positivos. especialmente en el ámhito de 

Ia recuperaciOn y mejora del medin ambiente. 

Ex-Primer Ministro de Noruega Sra. cro 

Harlem Brundtland y suscornpañeros de coinisiOn 

decidieron dedicar su inlorme tie Ia CLAO de 

1987, lvuestrofu!uro comdn, a Ins jOvenes del 

planeta, con las siguiernes palabras: 

Para garantizar nuesiro futuro comUn 

se requerirán nuevas energias y una 

nueva apertura mental, concepciones 

renuvadas y Ia capacidad de trascender 

los esirechos lirniies de las fronteras 

nacionales y las diferentes disciplinas 

cientificas separadas. Los jOvenes son 

rnás capaces que nosotros de adoptar 

una vision de este lipo. pues a menudo 

estarnos demasiado con sireO idos por las 

tradiciones de un mundo más 

fragmentado. 1)ehemos aprovechar su 

energia, su falta tie prejuicios y su 

capacidad para captar la 

inteydependencia tie ins distintos 

pruhiemas". 

La preocupaciOn tie los jóvenes por ci estado 

tie su rnedio ambienic - y su voluntad de 

manifest.ar esta preocupaciOn - lue un elemento 

dave en el despertar de Ia conciencia ecolOgica  

qucdio Itig;ir a Ia ciinv Katoria de la Cikrcncia 

de las Naciones linidas sobre ci Medin Ambiente 

Humano en Estocoinlo, en 1972- Y e.sta 
preocupaciOn continfla creciendo. 

Grupos de jOvenes se han situado en Ia 

vanguardia tie las recientes campañas en favor de 

Un progreso humano ambientalmente saludable 

ysostenible. Entreeiioscabecitaragrupos como 

el Consejo de Comitês Nacionales Europeos de Ia 

Juvenwd. Ia AcciOn Forestal de los JOvenes 

Europeos, Ia AsociaciOn Internacional de 
Estudianies de Agricultura, Ia UniOn Intemacional 
tie Estudiantes, la FederaciOn Internacional de Ia 

Juventud para ci Esiudlo y Ia ConservaciOn del 

Medio Anihiente. hi FundaciOn tie Ia Infancia para 

Ia Paz. ci Centro EcológicoJuvenil yjOvenes en 

favor dcl Medio Ambiente (Centro para Nuestro 

Futuro Comcin, 1989). 

Existen nurnerosos ejeruplos de prograrnas 

hasicos de protecciOn del niedlo ambiente pam 

los jOvenes, como los programas de repoblaciOn 

Forestal realizados por escolares en Tanzania. 

Kenya y la india. Estos Ultimo.s, al igual que en 

otros progranias desarrollados en diversos paises 

tropicales, ban plantado millunes de 5rbo1es, en 

hi mayoria de los casos con elevadas tasas de 

supervivencia. Los niños plantan drboles para 

obtener lena para el fuego, para cosechar sus 

frutos, y como fuente tie semillas y retonos para 

los cultivos de sus padres (Eckholm. 1984). 

Iamhién en el mundo industrializado se han 

creado muvimientus dirigidos por jOvenes. La 

preocupaciOn por ci medio amhiente en Ins palses 
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del None hadado lugar a un movimientoconociclo 

como consumismo verde, cuyos participantes 

se proponen consumir sOlo productos 

ambientalmente saludahles. John Elkingion, co-

aulor de Ia Green Consumer Guide (Gua dcl 
consumidor verde), afirma que los niños ysnhre 

todo los jOvenes adolescentes son Ia fuerza motrix 
de este muvimienru. Ellos son quienes les dicen a 

sus madres lo que deben comprar y por qu& y 

qwenes hacen .cenrirsc culpables a sus padres si 

no colahoran en la salvaguardia del planeta' 

(Elkington, 1989). 

5. El medlo ambiente econôniico y social 
La poblaciOn inundial suma ms de cinco mu 
millones de personas y se espera que a to Ia i-go 

del prOximo siglo se multiplique hasta ms del 

doble; un 90% de este crecimieno tendrá lugar 

en Ins palses en desarrollo C CMMAO, 1987; DivisiOn 

de PoblaciOn de las Naciones Unidas, 1989). 

COmo se consegulrá alimentar a diez mu 
millones de personas, cuando los sistemas 

agricolas necesarios para alimentar a cinco mll 

millones ya están degradando Ia capa superior 

del suelo, contaminando los cursos de agua y 

destruyendo los bosques? jCOmo se conseguirã 

ahastecer de energa a dtez i-nil millones de 

personas, cuando los sistemas destinados a 

ahastecer de energia a cinco mU millones ya han 

iniciado un proceso de calentarnienjo global del 

planeta Podrâ en con trar Ia industria las materias 

primas necesanas para producir hienes para diez 
mil millones de personas. sin crear un exceso de 
contaminación capaz de dañar la saiud de una 

gran proporción de esa població& 

Los actuales patrones de desarrollo a escala 

mundial han detenorado ya ta base de recursos 

del planeta y arnenazan con causar aCm maynres 

daños tanto en los paises industrializados como 

en los paises en desarrolto. Reparar el daño 

causado y limitar ci futuro alcance de Ia 

destrucciOn mientras la poblaciOn sigue creciendo 

supondrá un costo elevado. 

Gran parte del mundo en desarrollo sufre un 

proceso ace!erado de desertificaciOn y 

deIorestaciOn, y se vera afectado por otros 

sindromes globales, particularmente los canihios 

climátfcos y el deterioro de Ia capa de ozono. Los 

paises más pobres inrentan hacer frente a estos 

retos ecológicos, pero su situaciOn en muchos  

cases sigue agravndose, en vez de mejorar. 

La evoluciOn de Ia economia en Ia década de 

1980 ha sido muy diversa en los distintos paises y 

contine flEes. Des pués de suirir una fuerte recesiOn 

a! principle de Ia década, los palses 

industrializados estn ya en su séptimo aOo de 

crecimiento ininterrumpido, aunque con tasas 

inferiores a las registradas en Ins años cincuenta 

y sesenta. Algunas zonas de Asia, donde se 

concentra gran parte de Ia pobreza mundial, han 

expenmentado durante los aOos ochenta el mayor 

creciiniento econOmico de su historia. Pero en 

Africa y America Latina, centenares de millones 

de personas, en yea de crecimiento y desarrollo, 

han experirnentadu un declive y retrocesu 

econOmicos. En algunos paisesde America l.atina, 

ci }'NB real per capita es actualmente más hajo 

que hace diez aOos. En algunos palses africanos, 
e.s inferior a! deveinteañosau'ás(BancoMundial, 

1989). 

En general, Ia dCcada tIe 1980 ha sido un 

period{) de deterioro econOm ice en gran parte 

del mundo en desarrollo, come consecuencia de 

acontecimienlos extemos fuera dcl control de cada 
pals y iambiCn dehido a decisiones politicas 

adoptadas por los propios gobiernos nacionales. 

La dCcada ha sicJo testigo de unit serie de factores 

negatives convergentes Ia multiplicaciOn de Ia 

deuda externa, Ia caida de los precios de las 

materias primas y unas politicasde aluste  que han 

significado una fuerte carga pars los pobres. 

El desarrollo se ha visto frenado a ha suirido 

un retroceso tame en Africa como en America 

Latina. Durante los aOos ochenta, los ingresos 

medios se han reducido en un 10% en Ia mayor 

pane de America Latina yen un 20% en el Africa 
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subsahariana. Los salaTios wales minirnos han 

disminuido hasta un 5011/b en niuchas aunas urbanas 

(UNICEF. 1990). Muchos paises asiticos han 

ohienido meores resultados en term inns de los 

indicaclores económicos nacionales, pero Ia regiOn 

sigue siendo ci epicentro de Ia pobreza mundial. 

Aproximadamente un 40% de los menores de 

cincu años que mueren en ci mundo cada ann. 

un 45% de los niños desnutrklos. Un 351/lb de los 

no escolarizados y rnás de un 50% de los que 

viven en condielones de pobreza ahsoluta 

perteflecen a tres paises: Bangladesh, Ia India y 

PakisLin (uNICEF, 1990). 

El gasto escolar per capita se ha reducido 

alrededorde un 25% en los 37 paIses rnás pobres. 

El gasto en salud por persona ha disminuido en 

mis de Ires eLlarlas panes dc Ins paLse.s de Africa 

y America Latina. En varios paises latinoamericanos 

y sulsahananos, se ha nterrumpido e inverrido 

Ia hisu)rica tendencia decreciente dc las tasas dc 

mortalidad infantil, al tieflipo que aurnentaha La 

incidencia dc Ia desntitriciôn ( UNICEF, 1990). 

Como ha señalado ci presidente dcl Banco 

Interamericano dc Desarrolin, en algunos paises 

dc AmCrica Utina el nivel de vida ha descendido 

hasta las condieiones existentes hace veinte anos. 

"Nose requiere demasiada imaginación 
para comprerider que detrás dc cstos 

datos se esconde una caida en picado 

de los niveles de salanios reales, un 

cnnrnie desemplea (en pane declarado 

y e n panic encuhierto), crecienles niveles 

dc marginaiidadyuna intensa pubreza; 

en resumen, una cro.siñn en todos los 

indicadores dci hienestar social. 

Actualmente, una tercera parte dc Ia 

pohlaciOn dc America Larina - 130 

millones dc personas - vive en 

condiciones de absoluta pohreza" 

(UNICEF, 1989d). 

Se han invertido los flu jos de financiaciOn dc 

los palses ricos a los pobres. Diez atios atr.s. ci  

Ilujo del hemisfenio Norte a los paises en desarrallo 

dcl Sur arrojaba un saldo nein dc 40000 millones 

de dOlares. En la actualidad, considerando 

con juntarnenre los prCstamos, Ia ayuda exterior y 

ci pago de intereses y amortizaciOn dc Ia deuda, 

el Sur transfiere al merios 20.000 millones de  

dOlares anuales netus al Norte. Si se incluye Ia 

iransferencia real dc recursos implicita en los hajos 

precios pagados par los paises industrializados 

por las materias pninlas del muniio en desarrollo, 

ci flujo anual transerido dc los paises pobres a 

los ricos pod na alcanzar los 60.000 millones de 

dOiares anuales ( trcicr. 1989W. EsIe procesotierie 

graves repercusiones .sobre ci gasto piThlicn 

deslinado a Ia inlancia y al medio anibiente. 

A finales dc 1988, Ia deuda total dcl rnundo 

en desarrollo era de 1.309 millones de dOlares 

(ocI)i, 1989). Su reemboiso representa una media 

dc casi el 25%  dc los ingresos p-or exportaciones 

del mundo en desarrollo. Al mismo tiempo, ci 

aumento de los flu jos dc salida ha idoacornpahado 

dc una reducciOn de Ins ingresos. El mundo en 

desarrollo sigue dependiendo de las materias 

primas en Ia mayor pane de SUS ingresos par 

exportaciones. Pero ins precios rcales de los 

principales productos hásicos - incluidos 

combustibles, mine rales, yute, caucho, calC, cacao, 

tC, aceiles y grasas, tabaco y madera - se han 

red ucido aproximadamenle Un 30 16 en los dltimos 
thea años (t:NICEF. 1989W. 

Es evidente CjUe gran pane dcl mundo en 

desarrolin e.sti sufri en do un ret rocesu. Y la mayor 

panic del costo de este reiroceso recae sobre Ia 

infancia y ci med in anihiente, con lo cual la nueva 
generaciOn esIá pagandu p-or los errores de sos 

padres. La desnutniciOn se esui agravando en 

term inns absolutos como resultado dc Ia crisis de 

endeudamiento y is consiguierne aplicaciOn de 
polilicas de ajuste econOmico. En muchos paises, 

se ha red ucido ci ga.sto puhhco en subsid ins para 

alimentos. 
Por in que respecta a Is inlancia, Is 

experiencia dc Chiie en 1983 revela con ciulnia 
rapidez puede repercutir la desnutriciOn sobre Is 

,saiud inlantil. Aquel ann, con ci agravamiento de 

Ia crisis econOmica, se restningieron los programa.s 

dc nutriciOn. En 1983,  la cantidad dc leche 
distribuida por el programs de alimenaciOn 

suplernentania lue un 31% más baja que en 1982 
y Ia distribuciOn dc alimentos adicionales a ins 
niños desnutnidos se redujo en un 100K). 

Muy pronto comensaron a sen visibles los 
resuliados. Los datos sobre clesnutriciOn 
correspondientes a los meses dc fehrero, marao y 

ahril de 1983 revelahan on estancamiento en cI 
estado de nuinciOn dc los mcnoresde cinco meses 
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y un deterioro en ci de los niños de 6 a 23 meses 

de edad. Los datos anuales conlirmaron esta 

tendencia negativa (Comia. 1988). 

Dabs procedentes dejamaica corroboran L'sta 

relaciOn entre los recoric's presupueslarios 

inipuestos por las politicas de ajuste y ci deterioro 

dela saludinfantil. En 1978. menode12%de los 

nifios ingresadosen cli lospital infanill Flusramanic 

estahan alèctados de desnutriciOn v un 1,6io 

sufrian gasiroenlenus asociadas a Ia clesnutriciOn. 

En 1984, cuando comenzaron a hacerse 

plenamente palen tes ins elec'tos ck' las politicas 

de aiu&e,  ci porcemaje de ingresos hospitalanos 

relacionados con Ia desnutrición se hahia do hi ado 

hasta casi un 4%. Los casos de gastroenteritis se 

habian triplicado hasia casi un 5% (Cornia. 1988). 

La crisis financiera dcl niundo en desarrolla 

iamhién deja muy poco presupuesto disponihie 

pam una gestfón sostenible de Ia base cie recurso.s 

ambienrales. 

Pese a Ins efuerios realizados recienternente 

en Am&ica Central en ftivor de una gestiOn rnis 

eficaz de los recur.sos naurales, 'la crisis 

económica y poiltica contini.ia abrumando a curio 

plazo a todos lo.sgohiernos de Ia regiOn. La gesuOn 

de los recursos ambientales y naiuraies ocupa Un 

lugar sumamente hajo en Ia usia de prioridades 

inmediatas y apremiantes. Ademis, aun ivando 

existe Ia vol unud de abordar problemas Concrc-tos 

de gestión de los recursos. todas los gobiernos 

de Ia regiOn se enfi-entan con una grave esca sea 

de profesionales cualificados con conocimienros 
pricricos sobre esta materia y con unos 

presupueslos insuficienies para mantener oh 

siquiera al pequcño niimerodc esros profesionales 

que no ha abandunaLlo Ia regiOn", segiTin scnala 

un informe del lnstitiito Internacional tie Mediu 

Ambientey Desarrollo (Leonard, 1987) 

El Hanco Mundial, que ha detectado 

problemas similares, y a menuda ms graves, en 

Ia gestiOnguhemamental de losrecursos naturales 

en ci Africa subsahariana, señala qtie "pani superar 

las restricciones financieras e institucionales, se 

requerirá una importante ayuda exterior en 

condiciones concesionarias. Las ventaas glohales 

inherentes a Ia conservaciOn de los recursos 

parecen justificarla arupifarnente' Banco Mun(iial, 

1989). 
La educauhOn tarnbién riende a verse tiiuy 

afectada por los recorte.s presupuestarios en  

periodos tie recesiOn. Ellii repercure lanto .sobre 

el fuiuro global tie Ia infancia coma sobre su 

interacciOn con su medio ainhiente. Enire 1980 y 

1986, ci gasro pOblico real por alumno tie 
enseiTianza primaria se redujo en dos lerceras 

parres tie ins paises en desarrollo pant los que Se 

dispone cje datos adecuados. y Ia mayoria de ellos 

tztmhién registraha una disminuciOn en ci gasro 

privado en educaciOn (tticar, 1989d). 

Esto se ha traclucido en u n a rcducciOn tie las 

tasas tie escolarizaciOn en Ia ensefianza p11 maria 

que ha alectado sohre todo a los h ijos de los mis 

pobres. Puesto que Ia educaciOn L'S uno tie los 
principales factores detenninantes tie los niveles 

de ingresos y  de productiviclad, eurs reducciones 

repercuten sobre Ia distrihuciOn tie ingresos unto 

entre las genemciones presentes coma entre las 

futuras. Los niños que han soportado la carga más 

pesada tie Ia deuda exierna y tie Ia recesiOn 

durante Ia década de 1980 continuarán sufriendo 

los efectus en el futuro 

j.Plor qué han sido los pobres y  los ms 

'uInerahles los mis afectados? Los motivos 

principales son dos. En primer lugar. los pobres 
disponende menores 'reservas' económicas para 

aniortiguar el golpe de Ia recesiOn. A inenudo. las 

personas rnuy pobres gastan ties cuartas panes 

tie sus ingresos en alimentos y casi redo ci resto 

en combustible y agua, vivienda y vestidos, 

transportes y atenciOn médica. Cualquier 

reducciOn de los ingresos reales impide cuhrir 

algtinas necesidades hisicas. 

En segundo lugar, los pobres también tienen 

menus fuerza poiltica. Por consiguienre, los 

servicios que sufreri recortes má.s dnisticos. con 

ulgunas honrosas excepciones, no son los CIUC 

m:s inleresan a los sectores podersos tie Ia 

.sociedacl. Los grandes lospiales, las 
universidades, las lineas aéreas nacionales, los 

proycctos tie desarrollo de prestigio y ci aparato 

militar se manhienen intactoS. En camhio, los 

recortes mis dristicos se aplicun a expensas de 
Los centros tie salud. Ia ensenanza pu maria graruita, 
los subsidios pam alirnentos y comhusiihles, todos 
dlos servicios báshcos tie los clue  dependen 
Iundamentalmenie Iu.s prubres v q u e ésros tienen 
escasas oporrunidade tie reeniplazar por otros 
med ios (I 'NICILi', 1 989t). 

En Ia mayoria tie los paises, eI gasto niiiitar 

sigue re prese n ta ndo una pane niis iniportante del 
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presupuestoque la atenciOn de salud. En Ia década 

de 1980, veintinueve paises, Ia mayoria de elms 

asiãticos, dedicaron nds fondos piihIicos a su 

aparato militar que a Ia salud y Ia educación 

conuntamente. Otro.s 61 paises gastaron más en 

su prepuesto militar que en atención de salud. 
SoLo 44 paIses, en su mayor parte industnahzados. 

gastaron rns en salud que en progranias militares 

(Sivard, 1989). 
Puesto que todavia no es frecuente que las 

amenazas contra los ecosistemas glohales se 

consideren como "amenazas para Ia seguridad, 

La gest iOn de los recursos naturales sOlo recibe 

una fracclOn infima de Ia .suma de.stinada 

actualmente a actividades militares, El Plan de 

AcciOn sobre las SelvasTropicales promovido por 

varios paises miembros de las Nacones Unidas y 

organizaciones no guhemamentales tendria un 

costo de 1300 niillones de dOlares anuales, 

equivalenteal gusto militarmundial de mediodia 

(:iL%IAl). 1987). 

La ejecuciOn del Plan (IC AcciUn de las 

I\acioncs Unidas para combatir Ia DesertiIlcaciOn 

supondria un incrementu del gasto corrienle de 

1.800 millones de dOlares anuales, algo más del 

equivalente a media dia de gasto militar. La 

erradicaciOndel paludismo. que se cobra un muOn 

de vidas infantiles cada año, custaria mil millones 
de dOlares, mucho menos de medio dia de gusto 

rnilitar (El-l-Iennawi, 1906). 
En 1990, los gobiernos dcl mundo en 

desarroilo dedicahan en conjunto la mitad de su 

gasto anual a parudas militares y al scrvicio de Ia 

deuda. Estasdos actividades rcprescntan un custo 

de casi rail millones de dOlores diarius para Los 

paIses más pohres, más de 400 dOlares anuales 

porcada familia del mundoen desarrollo( trricia, 

1990). 

Existe una creciente preocupaciUn par Ia 

sohreexplotaciOn dcl capital arnhiental a que 

se han visto obligados los gobiernos del mundo 

en desan-ollo como consecuencia de Ia crisis de 

endeudamiento y de una asignaciOn inadecthlda 

de Los recursos, en su esfuerzo par producir 

cultivos comerciales, rnadera y otrus hienes  

destin-ados a Ia exportaciOn. En Las econom[as 

recesivas, Las persunas que han perdido su emplea 

se yen relegadas a La agricultura marginal de 

subsistencia, La producciOn de carbOn de lena. la  

sohreexploraciOn de la pesca y otros USO.5 no 

sostenibles de los recursos. Con La 

sobreexpiotaciOn de su base de recursos naturales 

orientada ala exportaciOn, Los paisesen des-arrollo 

sulwencionan a Los compradores de estas 

exportaciones, asunilendo Los costos ambientales. 

El usa ineflciente de esos recursos 

comprotnete los derechos de La infancia y de Las 

generaciones futuras a beneflciarse de ellos. Los 

recortes presupuestarios de los servicios sociales 

iarnbién niegan a Ia infancia su derecho de acceso 

a recursos coma el surninistro de agua potable y 

de alirnentos. Un nina en pleno desurrollo 0 Un 

media ambiente degradado no pueden esperar a 

que Ia siruaciOn econOmica cambie de signo. 

Us restricción de Los servicios sociales no se 

ha limitado sOlo al mundo en desarrollo. Durante 

La dôcada de 1980, las dilerencias tie ingresos se 

han incrementado también en muchos paises 

industrializados. El nUmero tie familias sin hogar 

se ha duplicado en Los Oltimos diez aOos tanto en 

los E.stados Unidos coma en el Reino Unido. En 

el mismo periodo, eL nCiinero de niños que viven 

en concticinnes tie pobreza en los Es Ia dos Unidos 

se incremenjO en niás de u-es millones, pasando 

tie un 11 0/i a Un 15% tie La poblaciOn infantil 

(ux)ct, 1990). 

El des-an-olin social, sabre todo en mate na 

tie salud yde educaciOn, ha mcil)ido durante largo 

tienlp() una alta prioridad en Los paises europeos 

con econumias tie planilicaciOn central. Pero esos 

paIses tarnbién experinientaron on progreso ms 

lento durante Ia dècada tie 1980, especialmente 

en relaciOn con Ia mortalidad intantil , laesperanza 

tie vida (IN1cEF, 1989a). 
En muchas partes del mundo, los ninos 

pohres viven en condiciones de crecienie pobreza 

en un medio ambiente flsico que tambiért se est 
degradando rãpidamente. Cimo encontrar Los 

recursos par-a hacer Irente a este prohiema 
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Figura 3: 

CONTAMINACION 
DEL AIHE, 
SUELO DROGASV 
YAGUA 

MR! 
PRODUCTOS 
QUIMICOS 
MODERNOS 

ESTRESDE  
LAS MADRES 

AGOTAMIENTO 
CRÔNICO DC SANEAMIENTO 	 MUCHAS MADREA V AQUA 	 DEL MUNDO POBRE 

INADECUADOS v 	I 
EL MEDJO -UfBIENTE tVJ1-I\'TIL 4MBITOS PP OP()RU.XJD-tD 

Lmagbicmos a un rcdri nacidu recibiendo ci peehu tie sit nidre. F.te microaml)ientc 

infantil se circunscrihc a Ia rnadrc v a Ia hahiIacin donde ci uiño e-stã aloado. Peru 
sits oportunidades de supvrvivcncia sc yen amenaadas por faciores tales couto ci 
saneaanienlo deficiente. ci haciiiainicnto yla vcriiilaeiOn inadecuada. Entre las inedidas 
que puedcn meorar estas oportunkiades sc cucntan la lerapia tie rehidr.itación orjl. 
Ia vacunaciOrt, ins medicamentos esenciaie-s, Ia lactancia Inal:erna y ci grado de 
inslrucción tie Ia inadre. Sc trata tie medidas Ininedlatas y efic;ices qile ilectan ii 
bienesLtr dcl niño, aunque no altcran its Inente' tie los problemL.. dcl mrdio ainhiente. 

Otro Ambito a considerar es ci inesuatithiente infaritil qtic conlienc unenazas 
tiles como las aguas siihterrinea. COnIaIUItID(LLS, Ia ituvki ácida, it contanilnadOn 
tinosftrIca. ls praltiios quirnicos tñxicos y Ii deforcstaeiôn. Estos factorc-s tienen 
una rep.ercusión mayor a medida que ci iuino crcce V Sc pone en contacto con ci 
nwdio ambienc exterior. La pruieeción dcl bietiesiar it-ifaitiii dci-itro tie esLe fnibito 
suponc desplegar actividades tales corno Ia melora dci abasiccantiento de agua y dCl 

sarieauüento, ci control deJa coinaniinaciOzi local y Ia paraicipadOn social en ci cuidado 
tie los hosques. Estas actidades tuejoran el inedin anihienic a nivel comunilario v tie 
hecho requ ic ten u na part ic i paciôn en muD it aria i,i u I nformada. Esto a sti t'ci, 
pr(nnueve lii moiiiaci(n social en cuestiunes tie in(erS naciunal o global. 

[-inalmenic, cxistc un niacroamnbicnte irifautil, rodeado de amcnazas tales coma 
ci enlentainiezito dcl planeta, ci d ta5tc tic Ia capa tie oouo v Ia stmbkb dcl nivel dci 
mar. Eslas ancnazas dehen enfrentarse niediante Iratados internacionaks. Ievc5 
nacionales v inedidas tie vigibitcia y control. 

Esla descriprion tie ãmbitns tie intcrés y thnhitos de acciOn piatitca a su vez has 
dlvi.sioncs y coinpleinentariedadcs entre Ia actividad dcl i'i 'it y dcl t icri. [1 i'i sit 
estã 'mnLeresado priorilariamenle en ci niedlo ainhiente national y inundial. El I 

centra sit inIers en ci inkroarnbienie itifamil. Eutre ambas organi2aciories cXiStefl 

mtT.itiplcs oportunidades tic cooperacion. cspceiaimcnie en ci anthito niesoanibietitaL 

El-HianawL E. (1990). comuak=Mn personal. 
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Capitulo II: 

La calidad del medlo 
ambiente y la infancia, 
en ci presente F  en ci 
futuro 

IflCIL1SO afltcs Lie i1.1 conixpJOn, ci fliflO - en 

forma de células germinales humanas - ya es 

vulnerahle a los factores nocivos del meclio 

ambiente A partir dcl mornento de Ia fecundación, 

el embrion en gestaciOn ma nriene una relaciOn 

permanente con su entornu, que se proiongará 

durante toda su vida. 

La dotac iOn genética de un individuo conu -ola 

su 1unconamiento lisiolOgico y hioquitnico, y 

contribuye a determinar su apariencia tisica, su 

talla y tal yea iamhin su capacklad intelectual. 

Pero eI ADS no es ci Onico factor que interviene 

en ci desarroilo fetal. Los factores ambientales 

tamhién desempenan un papei. 

1. El niho en ci seno materno 

fl ncluso en el entorno relativamente 

I resguardado del Otero materno, ci niño 
en gestaciOn no está totalmente 

proregido. Airededor de un 60 11/o de las 
variaciones del peso al nacer son atribuihies a 

factores asociados al media ambienre femi 

(Ehi-ahim, 1982). El más iniporrante es, con mucho, 

Ia nutriciOn. La cual depende, evidentemente, de 

los alimentos que reciba Ia madre, de su acrividad 

metabOlica y de Ia irrigaciOn sanguinca dci ürcro, 

que en los tres casos deben ser adecuadas pam 

que ci feto pueda alcanzar un desarrollo Optimo. 

El niño no nacido puede recibir nutrie flies 

inadecuados de una madre suhalimentada, 

subrecargada de 1rabso u en trial estaclo de salud. 

El pesodeunniiioalnacereseideterminante 

individual ms imporiante de sus posibilidades 

de supervivencia y desarrollo. Dada que ci peso 

del recién nacido depende dci estado de salud y 

nutnciOn de La madre, hi incidencia del hajo peso 

al nacer(menosde 2500 gramos) reflela run gran 

precisiOn ci estado de salud y Ia condiciOn social  

de Ia mujer y de Ia comunidad en que nacen los 

finDs. 

En las comunidades afectadas por la 

desnutrición cj-Onica, o durante los periodos de 
escusez de alimentos o dc sequa, las etriharazadas 

rams veces se alimentan suficienrenienre, y ella 

repercute sobre ci desarroilo fetal. 

Aproxirnadamente un 1% de las mujeres 

embarazadas dci mundo sufren anemia nutricionai 

(hajos niveles de hemogiobina debido a una dicta 

deliciente); en los paises en desarrollo cam 

proporciOn es de un 5911/b, muy superior al 14% 

registradoen los paises industrializados (DeMaeyer 

y Adiels-Tegman. 1985). 

Unos 22 millones (esto es, aproximadamente 

un 16%) de los 140 miliones de niños que nacen 

eada aOo en ci mundo presenlan hajo peso al 

nacer. Al menos 20 miiiones de eiios riacen en los 

paises en desarrollo. hi mayoria (más de 13 

millones) en Asia meridional y ci resto en Africa, 

America Latina y Asia oriental ( osis.  1987; L'MCEF, 

1989). La estrategia global de Salud para Todos, 
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promovida per la OrganizaciOn Mundial de Ia 
Salud, ha estahiecido come objetivos un peso de 
a! menos 2.500 gramos pam ci 90% de Ins recién 
nacidos. y un desarrollo adecuado durante Is 
infancia meddo en térruinos de un peso minima 
per edad, pars ci aOo 2000 ( osis, 1987). 

El medlo amblente y ci nlào por 
nacer 
El medic ambiente al que se halla expuesta uiia 
mujer embarazada tiene una marcada influenci.t 
sobre ci desarrollo del embri6n y del fete. Lu 
efectosde Ia exposiciOn a determinados producto 
quimicos están bien docLlmentados. Los pdmeros 
informes sistemáticos que atrihuian ciertos efectos 
reproductivos a un producto quirnico, ci plomo, 
se publicarori hacia finales del siglo XIX. En 
rnuchas panes de Europa, en las comunidades 
donde existian act ividades relacionadas con ci 
plume se registraron tasas desusadamente aims 
de esterilidad, de ahortos espontáneos, de 
mortalidad perinatal y neonatal, y de convulsione. 
infantiles (Barlow y Sullivan, 1982). Coiu 
consecuencia de estos informes, hacia el canibiu 
de siglo se prohibiO ci trabajo de las mujeres cn 
muchos oficios dedicados a Ia manipulaciOn icE 
plume. 

Existen abundante5 datos cientificos sobre los 
efectos a corto plazode varies productos quimicos 
per(udiciales para Ia salud humana. Per e(emplo, 
Ia exposic ion de una persona a una dosis de 
arsé nice suficiente pam causarle Ia muerte o una 
enfermedad, produce uno.s efectos rápidos y 
visible5. En cambia, se sabe muy poco sobre lo 
que ocurre cuando alguien se ye expuesto . 
concentraciones muy bajas de producros quImic 
tOxicos o peligrosos durnte periodos de 20 a I 

años. Los electos de la exposición a una do'i 
imporlante durante breve tiempo o bier' a un.i 
dosis relativamente pequeña en un periodu 
prolongado pueden manifestarse mucho tieinpo 
después. 

Sin embargo, es posihie medir sus 
consecuencias en Ia poblaciOn general a partir dc 
las tasas de morbilidad y mortalidad y de Jr's 
cambios fisiolOgicos ohservados. Las mutaciones 
genéticas (la apariciOn de nuevos caracteres 
hereditarios, en Ia tnayorIa de los cases 
desfavorabies) tamhién pueden deherse a causas 
quirnicas, y son permanentes. 

Figura 4 
Prevalencia de Ia anemia (%) 
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Fuente: El-Hinnawi, E. (1990). Basado an dates de: E. 
DeMaeyer y M. Adrels-Tegman (1985) The prevalence 
of anaemia in the world'. World Health Statistics 
Quarterly, 38, 302. 
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El cancer y los defectos congénitos figu ran 

también entre Los riesgos para la salud derivados 

de una exposidOn prulongada a ciertas substancias 

töxicas. lntre un 2% y un 3% de los i-cc ién nacidos 

presentan defectos congmtos. un 25% de los 

cuales respond en a causas genéticas. Otro 5% a! 

10% se debe a Ia acción de cuatro ripos de causas 

conocidas: las radiaciones, los virus, las drngas y 

los productos quimicos. El 65% al 70 11/6 reslante es 
de origen desconocido, aunque podrian estar 

asociados a una interacción de varios agentes 

ambientales con los factores genéticos (Kurzel y 

Cetrulo, 1981; KalieryWarkary, 1983). 

Los efectos de Ia cxposiciOn a un 

contaminante qulmico dependen de Ia duraciOn 

e inrensidad y del tipo de producro al que se yea 

expuesta Ia madre. Algunos tipos de exposic iOn 

pueden afectar al leto perU no a Ia madre. Mi ha 
podido verificarse en estudios sobre animales y 

en los realizados tras algunos accidentes 

importantes, como las epidemias de 

envenenamiento por metil mercurio ingerido a 

través de los all mentos en Minimata y  Nilgara, en 

elJapón, en 1953 y 1964 respectivamente, y las 

occurridas en li-ak en 196 y 1960 provocadas par 

semillas tratadas con fertilizantes. Después tie estos 

accidentes, muchos recién nacidos desarroilarun 

parálisis cerebral (conocida también como 

enfermedad de Minimata). 

Existe on acuerdo general en señalar que Ia 

causa de estas enfermedades fue ci 
envenenamiento intr4uterino con rnetil mercurio. 
Aunque Ia placenta separa al feto dci sistema 

circulator-b mater-no, algunus productos quimico5, 

como ci metil mercui-io pueden atravesar Ia pared 

placentaria cuando su concentraciOn es alta. 

Estudios recientes (por ejemplo, SkcrIvig. 

1988) han esrahiecido una estrecha correlacido 

entre Ia presencia de mercurio en los glOhulos 

sanguineos de Ia madre yen los de SUS hijos i-cc ién 
nacidos. Pero estos Oltimos presentahan 

concentraciones de mercurro a6n más elevadas 

que SUS madrex un 47% mims alias como media. 
Esto puede deberse a variaciones en Ia fijaciOn 

del mercutic en las células sanguineas a a una 

acumulación del mercuno en el sistema ner'ioso 

central de los niñotc 

Los pesticidas (coma por ejemplo. el DDT. el 

DDE, el Lindane, el Die1drn, etc.) pueden atravesar 

Ia placenta y afec'iar al feto. Sc han utilizado 

grandes cantidades de 2,4-D (ácido 2,4 

diclorofenoxil acérico), de 2,45-T (ácido 2,45 

triclorofenoxil acético) y tie Silvex. un producto 

quimicamenre aim, coma herbicidas. Tanto el 
24,5-T coma el Silvex contienen dioxina como 

contaminante. Pruchas de laboratorio indican que 

la dioxina Cs t6xca par-a los embriones, afecta a 
Ia reproducciOn y causa defecros congénitos y 

cancer en los animales. 

Los difenil policloruros ( Pci) tamhién pueden 

arra'esar Ia placenta y causar daño al feto. En 

1968, varias mujeres japonesas embarazadas 

ingerieron aceite tie arroz contaminado con PCSs 

prucedente de un escape en on permurador 

rérmico. Los hijos que dieron a iuz sufrieron 

retrasos en su desarrollo. tin estudjo tie 

seguimienro reaii7.ado al cabo tie nueve anus 

revelO ciertas deficiencias dci Sistema nervioso y 

del desarroilo. En 1979 se produjo en Taiwan on 

envenenamiento masivo con aceite comestible 

contaminado con PCB.s. Un estudio del incidente 

realizado en 1985 revelO que los hijos de madres 

expueslas sufrian diversos tipos tie [etrasos en el 

desarrollo (Rogan y otros, 1988). 

El rnonóxidu de carbono ( co) penetra a través 

tie Ia placenta y tiene una vida media (el riempo 

necesario para eliminar Ia miuid del Co presente 
en ci organismo) de 1.5 a 2 horas. La hemogiohina 

de Ia sangre humana, que transporta el oxigeno, 

tiene una afinidad 200 veces mayor con el co que 

con ei oxigeno en consecuencia, cantidades 
relativamente reducidas tie co pueden disminuir 

Ia capacidad de Ia sangre para transporraroxIgeno 

a los rejidos. La cantidad de co presenre en la 

sangre está en funciOn no solo de las 

concentraciones de co en claire, sino también de 

Ia duraciOn dcl periodo tie exposiciOn y dcl eslado 

fisicodel individuo. Algunos grupos de poblaciOri 

se yen mas afectados que otros. 

La concentración tie cc en el fero suele ser 

deun 10%aun 15%m5saltaqueeniamadre.lo 

cu a I reduce considerable me nte las 

concentraciones fetales de oxigeno. Un menor 

nivel de oxIgeno va asoci ado a una red is rrihuciOn 
de Ia sangre feral que Ilega al cerebro, el corazór 

y las glándulas adrenales, que a su vez puede 
terier por efecto on menor peso fetal, un 

incremento tie Ia mortalidad perinatal y daños 

cerebrales. 
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Aunque las concentraciones urhanas medias' 

de monóxido de carhono son de 3  a 10 

milIonsirnas(pprn). en las zonas de iniensotrMco 

pueden registrarse niveles de haMa 5 a 100 ppm. 

El Programa sabre la AtmOsfera Urbana de Ia OMS/ 

}'MJMA, enniarcado dentro del Sistenia (ilohal de 

Vigilancia Ambwntal (scvA), recoiO dales de 

dilerentes fuentes pal-a 15 ciudades entre 1980 y 

1985. En todos los casos se habia superado en 

algOn mumentode ese periodo ci nivel onentativo 

esiablecido par Ia OMS (una concentraciOn tie co 

de 10 ppm durante ocho horas). En ocho tie las 

quince ciudades, las concentraciones med ias de 

co en ocho horas tlui-ante ci periodo de cinco 

años superahan Ia directrit tie a OMS. 

Contarninaciôn deliberada 
Las substancias tOxicas m.s nucivas para ci feto 

no proceden necesariainente tie Ia contaminación 

industrial o agricola. Muclias madres exponen 

deliberadamente al fete a substancias que pueden 

perjudicarlo grave merne. 

El alcohol se ha asociadu a una serie tie 

malformaci ones congénitas y a I halo peso at nacer. 

El consumo tie alcohol durante ci embarazo 

aparece asociado a ms de veinre tipos tie 

deficiencias psiquicas y fIsicas de los recitin 

nacidos, algunos tie los cuales pueden poner en 
peligro Is vida dcl nino. E.s ci Ilamadu sindronic 

tie alcoholismo fetal (Norwood. 1980: Ne land, 

1981). 

El humo tie los cigarrillos expone al niño par 

nacer a elevadas concentraiones tie monOxido 

de carbono. cianuro tie hidrógeno, cadniio, 

nicotina y componentes aromiticos policidicos 

como el henzopireno, que pueden airavesar Ia 

placenta. Las madres fumadoras suelen tener hijos 

de menor tamaño que las no furnadoras y 

presentan una mayor incidencia de abortos 

espontáneos, partos premaluros y mortalidad 

perinatal (Meberg, 1979, Kurzcl y Cetrulti, 1981; 

Cnauingius y otros, 1988). 

Cuanto mayor es ci consumo tie tabaco tie Ia 

madre. más afectado se ye su hijo. El riesgo de 

inuerte perinatal aumenta en proporciOn directa 

al nivel tie consumo tie tahaco: es un 22% m's 

alto cuando Ia mathe fuma rnenos tie tin paquete 

diario de cigarrillos y un 44% más alto cuando 

fuma más de un paquete al dia (Norwood, 1980). 

Los hijos tie madres que fuman un paquete a rnás  

tie cigarnilos at dia tienen una prohahilidad dolile 

de presenter halo peso at nacer que los hilos tie 

las no funiadorus (Ebrahim, 1982). 
Si Ia embarazada fuma ademãs de heber, 

pueden agrivarse algunosde los efectos asociados 
at consumu tie alcohol. Un esiudio realizado en 

Francia permiuo comprohar cjue las mujeres que 
consumian mucho alcohol y ademis futnahan 
tenian una tasa tie mortalidad fetal tie 50 por 1.0(X) 
partos, dos veces más que las grandes 

consumidoras de alcohol no fu ma tiaras (Newland. 

1981) 
El humo del tabaco es Ufl significativo 

contaminanie interior. En los Ciltimos años ha 
crecidu Ia preocupaciOn ante Ia posibilidad tie 

que Is expasicion at liumo "ambiental" (en et caso 
de los liamados 'furnadures pasivus') exponga a 
algin ncsgu a los no lurnatiores (Ilirayarna. 1981: 

Leaderer V OIl-OS, 1981) 

Combustibles orgãnicos 
La combustiOn tie productos orgánicos, piira 
cocinar o calentar agua o coma calefacciOn, 
represents otra luente tie contaminaciOn interior. 

Se han detectado elevadas concentraciones de co 
en las cocinas de las viviendas urbanas provislas 

tic calentadores de gas. Las estufas tie queroseno 
por-tiltiles sin chimenea enhiten :O. diOxido de 

carbono. Oxidu.s tie nitrogeno y flnas partIculas. 

las chimencas tic lena pruducen diversos 

contaminames, en cantidudes que dependen del 

tipo tie madera quemada y del dise?ro tie Ia 

chirnenea. 
Alrededorde Is mitad tie Is poblaciOn mundial 

utiliza combustibles orgOnicos - madera, residtius 

de las cosechas. estiércol. etc. - coma una 
importante a ui'iica fuente tie energia doni&stica. 

Las emisiones tie estos cornhusiihles contaniinan 
ci aire en el interior tie las viviendas, sobre lodo 
en las comunidades tijiales tie los paises en 
desarrollo. Estas emisiones contienen 
conlaminantes nocivos pat -a Is salud, entre ellos 
varios agentes cancerigenos, henzopireno en 

particular, y contaniinanes gasesusos como ci 

monOxido tie carhono y los formaldehidos ( 
1984: Smith, 1986). 

Estos contaminantes pueden afectar 
considerablemente a las niujeres. sobre todo a las 

embarazadas, quc a veces pasan mucho tiempo 

en Is cocina o delante de Ia chimenea de sus casas, 

sabre todo en las Zonas rurates. 
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El SUM 
El vinis de inmunodeficiencia humanu ( viti), 
causante dcl SIDA, pat_ece haherse incarporado en 
fecha relativamente reciente al medio anihiente 
humano. El SIDA causa 12 muerte a personas de 
todas las edades, pero comienza a representar una 
creciente amenaza para los recién nacidos y 
menores de cit_ten afios. Al menos wi miliOn y 
mediode mulct_es  son portador.ts del virus en todo 
el mundo y sus hilos  nenen an 2% al 40% de 
posihilidades de serinfectadosdurante Ia gestaciOn 
o en ci momento del parto. Estos niños mont_an 
casi con toda sega rid ad antes de cumplir los cinco 
años. En Africa, se eslima en un millónelnámero 
de mujeres infectadas con ci yin y  en un pais de 
Africa oriental, un 14% de todos los casos de .SiDA 

afectan a menores de cuatro años ( UNICFF, 1990). 
Cada yea es mayor el n(nnero de huérIanos 

del SIDA". La enfermedad tamhitn está creando 
fuertes presiones sobre los servicios de ate nciOn 
de salud de muchos poises pobres afncanos y 
cx isLe el z-iesgo de que por esta causa disminuyan 
los fondos, los servicios ambulatorios y 
hospitalanios asi coma el nimero de agentes de 
salud cualificados disponihles para tratar los 
muchcis otros problemas de salud infantil. Aunque 
es posible que todavIa se tarde algunos años en 
desarrollar unit vacuna eficaz contra ci SIDA, 

podrIanevitarse muchas muertes mediante amplias 
campaftas de informaciOn con Ia participaciOn de 
losagentes de salud yde atenciOn social, maestros, 
dirigentes religiosos, medios dc comunicación v 
orga n I za ci ones 	pro fes ion ales 	y 	n a 

gubernamentales. En este sentido. se  han iniciado 

ya numerosos progrmas nacionales de control 
del sian, patrocinados por el Programa Mundial 
sobre el sinA de lit OSIS. 

Es necesario investigar was a fonda la 
incidencia del SIDA en las regiones twpicales. Es 
sahido que las interaccione.s entre las 
eniermedades tropicales infecciosas contribuyen 
a debilitarel sistema inmunolOgico humano. Pero. 
excepto en ci caso de Ia tuberculosis, se sabe muy 
pocosobre su interacciOn con el SIDA o la infecciOn 
por VII-!. iEsta interacciOn agrava el cuadro clinko 
o acelera Ia transrnision de una o de ambas 

enlermedades? Se están realizando estudios para 
averiguar silas Inujeres embarazadas seropositivas 
al viu y afectadas al raisnio tiempo de paludismo 
en el momento del patio son mas propensas a  

transmitir el vu-i a sus hijos, y  para comprohar si 
los nirios seropositivos al viu present.ari una mayor 
incidencia a gravedad de las infecciones palUdicas. 

Radiaciones ionLzantes 
Los nii'tos son particulartnente sensibles a las 
radiaciones ionizantes, antes y después del parto. 
Unas altas dosis de radiaciones pueden destruir 
las células, dañar los Organos y provocar 
rápidamente Ia muerte. En dosis bajas, las 
radiaciones pueden desencadenarefectos todavia 

poco conocidos que acaban provocando cánceres 
y Jaños genéticos. Lo.s efecto.s noc ivos de una 
alta dosis de radiaciones suelen manilestarse al 
cabo de pocas horas; en ci caso de doris bajas de 
radiación, pueden tardar años en detectarse. Dc 
becho, las malformaciones y enfermedades 
hereditanias producto dci daño genético causado 
pueden no manifestarse hastu varias generaciones 
mas rat_dc. Los hijos, nietos y descendientes mãs 
lejanos de las personas originariamente expuestas 
a las radiaciones pueden verse afectados. 

La irradiación en pequeEias dosis de los 
cartilagos infantiles puede retnasar o frenar el 
desarrollo de los huesos y causar deformidades. 
La irradiación del cerebro infantil durante sesiones 
de radioterapia ha provocadocambiosde carácter, 
péndida de memoria y—en los niños de muy cot-ta 
edad - demencia e idiocia. Los fetos en gcstaciOn 
son particularmente vulnerables a las lesiones 
cerebra les cuando sus madre.s reciben radiaci ones 
entre las ocho y quince semanas del enibarazo. 

El Cancer CS Ia consecuencia más grave de 
un hajo nivel de radiación, aunque losdatos sobre 
Ins cánccrcs humanos causados par radiaciones 
son todavia limitados. La leucemia parece ser el 
pt_inlet- tipo de cancer que se manifiesta en unit 
población expuesta a las radiaciones. El Cornité 
CientIica de las Nadone.s Unidas para el Estudio 
de los Efectos de las Radiaciones AtOrnicas parte 
tie dos supuestos hasicos al respecto: 

- En primer lugar, no existe ningOn limite 
por dehajo del cual el riesgo de cancer 
sea inexistenle. Cuaiquier dosis tie 
radiación, por pequeña que sea, aumenta 
ci riesgo tie cancer para ci receptor. 
Cualquier dosis adicional incrementará 
ese riesgo. 
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- En segundo lugar, ci riesgo Se 
increinenta en proporciOn directa a Ia 
dosis. Doblar Is dosis equi vale a duplicar 
el riesgo, etc. 

Algunos esrudios mdican que los hijos de 
madres sometidas a radiogralias durante ci 
embarazo estin más expuestos a morn de cancer;  

pew ci Comité Cientifico ain no considera 
suficientemente probada la relaciOn causa-efecto. 
Existen algunos indicios de que las personas 
expuestas a bajas dosis de radLtciones sufren 
daños detectables en los comosomas de sus 
células sanguineas. Peru toda via no se ha 
establecidoel significadohiolOgicode este cambio 
y sus consecuencias para Ia salud ( PNLMA, 985). 

2. Los lactantes y menores de chico años y ci 
medlo amble ate 

U relación entre los nifos y su medin ambienre 
no es un proceso estático, pasivo, siflo una 
compleja y continua interacciOn de muchos 
factores, con una creciente participación act iva 
de los propios ninos. 

El medlo social que acoge a un niño al nacer 
influye fuertemente sobre sus posihilidades de 
sobrevivir hasta ci final de su primer año de vida. 
El medin fisico fura del seno matemo presenta 
peligros para el recién nacido. La posibilidad de 
que tales riesgos lieguen a amenazar Ia vida del 
nino dependerá en gran medida de Ja capacidad 
de Ia famiia y Ia coniunidad para hacerles frente. 

En las comunidades más ricas, Ia mayuria de 
los nthos quc mueren antes de ciimplir ci primer 
año son victimasde detenninadas condiciones que 
ya presentaban al nacer inmadurez fisica, una 
deformidad congénita, una enfermedad genética 
o una lesion suirida duranre ci parto. Los niños 
de las comunidades m.s pobres también sufren 
una impcniame proporciOn de estos prohiemas, 
pew su impacro resulta insignificante en 
cornparación con Ia oleada de desnutriciOn e 
infeccione.5 que les aguarda al salir del seno 
matemo. 

La incidencia de Ia rnorbilidad y Is mortalidad 
infantiles es mucho ms alta en las capas más 
pobres de Ia sociedad. Entre los factores 
determinantes de esta situaciOn se encuentsan ci 
analfabetismo de Ia rnadre, ciertas actitudes 
culturales relacionadas con Ia salud y Ia atenciOn 
médica, Ia fatta de conocimientos básicos y de 

Figura 5: 
Proporciôn de niños desnutridos 
(6-60 meses) 

Sudste 
itIco 

151 .9%I 

Fuente: El-Hinnawi, E. (1990). Basadoendatosdej. 
Haaga et al. (1985) An estimate 01 t h e prevalence of 
child malnutrition in developing countries'. World Health 
Statistics Quan'erly, 38,331. 
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una conciencia de los problemas de salud. Ia 
pobreza y Ia inaccesihilidad a los centros de salud. 
La educaciOn de Ia Inujer y Ia adquisiciOn de 
conocimientos hásicos de higiene, ci uso de 
medidassencillasconio Li terapia de rehidraiadOn 
oral (TRo) para ci trataniento de las diarreas y 
una vacunaciOn adecuada pueden salvar millones 
de vidas infantiles cida ano. 

La nutrición 
En términos absolutos, Ia desnutrición es ci 
problema mis grave para Ia salud de Ia infancia, 
sobre todo en los paises en desarrollo. Encuestas 
realizadas en las diferentes regiones dcl mundo 
indican que un total estimado de 10 millones de 
niños sufren desnutriciOn grave y otros 200 
millones no recihen Ia alimentaciOn adecuada 
(Ebrahim, 1985; OMS, 1987). 

La desnutriciOn no suele causar Ia muerte de 
forma inmediata. Pero aumenta la vulnerabilidad 
a las iniecciones, que a su vCz pueden exacerbar 
Ia desnutriciOn. Un nino desnutrido tiene de 
entrada una menor resistencia Irente a las 
infecciones, con lo cual una enfermedad poco 
importante puede llegar a poner en peligro su  

vida Al rnismotiempo, al contraeruna enfermedad 
corre el riesgo de sufrir los efectos combinados 
de Ia prdida de apetito, Ia interrupciOn de la 
alimentación (debido a Ia errOnea crecnc:a de Ins 
padresde que esro puede curaral niño) yla mayor 
demanda de nutrientesde su déhil organismo para 
hacer frente a Ia enfermedad. 

La mejor prorecciOn de los ninos pequeños 
frente a Ia desnutriciOn y las infecciones es Ia 
lactancia malema. La leche macel -na protege al 
niño tie Ia desnuiriciOn durante los pilmerosmeses 
de vkla. Además, rambién conuene anticuerpns 
que aurnentan Ia resistencia del nina frente a las 
infecciones. La laciancia materna tiene un efecto 
anticonceptivo y su prolongac iOn peede actuar 
como un importante control tie Ia fecundidad y, 
por tanto, del crecimiento de la poblaciOn. 

Aunque en Europa y America del Nbrte hi 
lactancia materna fue Ia forma habitual de 
alimentaciOn de una gran pane de los reclén 
nacidos hasta las dCcadas de 1920 y 1930, su 
proporciOn disminuyO en Europa hasta el 30% en 
1970yenAm6ricadelNorteha5tael26%en 1973. 
Pero posteriormente Ia proporciOn de niños 
amamantados comenzO a aumentar otra yea en 

Flgura 6: 

Del nacimiento a los seis meses: 
protección do a lactancia materna. 

Un nino do cada sels face pero las madres a veces trabajan 

	

COfl bojo PO 	 [II 	V,_excesivamente  y estàn desnutndas 

De los seis moses a los 

Edad adults: 	 dos afios. la pobreza y la 

diets deficiente y 	 talta de conocimientos do 
los padres suponen una sobrecarga do alimentaciôn inadecuada El cculo dcl liiihre 	
y trabajo de las 	 ü 

madres 
embarazadas 	

.. 	

antihigiénco 

A los tros años: un nino 
apatico no demanda Ia 

Do adolescente a adulto: 
empleo poca rem unerado 	

I1 	J 	
estimulación necesara para 
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o talta de vigor: no puede 
obtener una dieta A los sels aflos: tata do 
adecuada 	 energia y baja rend ml onto 

escolar 

Fuente: NOtiCiasd&UMCEF, Ni:imero 113 (1982) p.9 
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estos paises A principios de Ia década de 1980, 
alr-ededor del 80% de las madres noniegas volvian 

a amamantar a sus hijos al menos durante tres 
meses (Liestol y otros, 1988), y en Suecia y otros 
paIses europeos se registrahan porcentajes 
psi-ecidos. En America dcl Noi-tc, Ia proporclOn 
se elevO hasta ci 60% ois, 1987). 

En las zonas rurales de los paises en 
desrrollo, casi todos los recién nacidos son 
alimentados con leche inatema. pero su duraciOn 
varia mucho dc una region a otra y  es mis corta 
en America Larina que en Asia meridional o Africa 
(osts, 1987). Sin embargo, Ia prdctica de Ia lactancia 
mate ma estd en rerroceso en las zonas urhanas y 
semiurhanas die los paises en desarrollo, donde 
muchas mujeres jOvenes instruidas y relativamente 
acomodadas Is abandonan en (avor del biherOn. 

Algunas de ellas Ia hacen impulsadas por el 
deseo de parecer 'modernas", al emular las modas 
occidentales. Otras creen - crrOneamente - que 
Ia leche matema es inferior a los sucedáneos 
artifIciales(Short, 1984; Oni, 1987). Mtichasrienen 
empleos asalariados, que no permiten Ia lactancia 
matema enla olicina oen is fhrica. EstasOvenes 
tienden a actuar en su comunidad cumo modems 
de las nuevas tendenciasy su influencia se propagu 
a las Inuieres pobres die las zonas urhanas y rurales, 
que son quienes utilizan con menor frecuencia 
mCtodos anhiconceptivos mode rrios y cuyos hijos 
pod nan beneficiarse mis de Is lactancia macma. 
Cuando estas mi4eres huscan, a su vez, un trabajo 
rem unerado, pagan el aumento de los ingresos 
familiares con ci costo di- los hiberones y Ia leche 
artificial, y a veces tambiCn con is vids dcl ni?io. 

El incremento de Is prictica die Ia lactancia 
inaterna favorece a los paises en desarrollo. lanto 
en término.s econOmicos COIIIO de salud. La 
aceptaciOn del COdigo Internacional de 
Comercialización de Sucedneos de Ia Leche 
Matema, establecido par Is osis, ha estimulado Ia 
elahoraciOn de programus má.s eticaces de 
promoción de Is lactancia materna por psi-ic de 
los gohiemos. Sin embargo, pese a su creciente 
popularidad en 1cm paises industriaiizados, en los 
paises en desarrollo no se ha registrado un 
incremento anilogo. Esto podria indicar que los 
esfuerzos de pro rnociOn realizados en esos palses 
no ilegan a las madres a no sintonizan con sus 
necesidades concretas (Kocrurk y Zerterstrorn, 
1988). 

Pe.se a si's ventajas, Ia lactancia mater-na 
conlleva on importante problema. Casi toclos los 
componentes quimicos ingerido.s par la madre se 
encuentran, halo  una for-ma u otra, en su leche. 
En varios paises se ha enconcrado DDT y sus 
derivados, otros pesticidas, cadmio, plomo y 
mercurio en Is leche humans. Esrudios recientes 
(Hofvander y fir-os, 1981: Slorach y Vax, 1983; 
Jensen, 1983 y Karakaya y otros. 1987), revelan 
que en algunos paises Ia concentraciOn de DOT y 

nne en Ia leche humana esi pun cncinia de los 
limites aceptable.s de maxima inge.sta diana y 
máximo contenido die residuos estahiecidos par 
Is orrt/FAo. Sin embargo, no se ban encontrado 
pruebas de efecto.s nocivos sobre los lactantes 
dehidos a los niveles de DrYr y DDE habitualmente 
presentes en Ia leche humana. 

En general. los recién nacidos suelen ser 
parricularmente sensibles ante los productos 
quimicos tOXicOs al no tener plenamente 
desarroilados los riñones, hIgado. sistems 
enaimatico y las harreras hematoencefálicas. 
Ademis, ci reciCn nacido dispone de muy poca 
grass corporal para aimacenar esios productos: 
con lo cual las substancias liposolubles circulan 
par rodo ci organismo en is cornienle 
sanguinea durante un periodo más prolongado 
y pueden interfenir en mayor grado Ia actividad 
enziniitica. 

Pero Ia leche materna trende a estar mucho 
menus contaminada que sus ,sucedáneos. Las alias 
ta.sas ile morhilidad y die mortalidad die los lactantes 
alimentados con sucedaneos artificialesen muchos 
paises en desarrollo se dehen tanto a una 
preparaciOn ins decuada como a Ia contaminaciOn 
dc Ia leche en poivo y otros alimentos infantiles. 
Las hacterias pueden conraminar con facilidad los 
biherones y terina.s si no se lavan con cuidado 
con agua limpia hen-ida. 

l.as madres pobres v unalfahetas pueden 
cant ribu in ala desnuiriciOn de sos hijos al disolver 
en exceso Ia relativamente castosa leche en polvo. 
Muchas madres guardian cualquier resto no 
consumido die Is soluciOn para on uso posterior, 
compIet.ndolo a veces con una nueva 
preparaciOn. Sin una refrigeraciOn adecuada, Ia 
soluciOn puede contaminarse fkilmente (Oni, 
1987). 

Es evidente que par-a hacer Irente a los riesgos 
citados se requiere una reducciOn de las aguas 
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contaminadas en las coniunidades que utilizan 

prep;irado.s iniantiles. 

El destete, las diarreas y Ia TR() 

La dicta que acompana ci destee en los paises en 

desarrollo suele ser a menudo surnamente 

inadecuada unto en calidad coma en cantidad, 

con un contenido baja de proteinas, vilaminas y 

minerales esenciales. La desnutriciOn pur carencia 

de proteinas ycainrias Cs frecuente Cntre los niños 

recin destetados que suhsisten con una dicta 

marginal; los parásitos intestinales pueden agravar 

esta siWación. 

En los casos menos graves, esta desnutriciOn 

frena seriamente ci desarruilo. Pero a menudo ci 

nino, ya debilitado, contrae una enfermedad 

infecciosa. La pobreza y las deilciences condiciones 

ambientales agravan la situaciOn. En estas 

condiciones, los iactanes se hallan continuamente 

expuestus a Ia acciOn de agentes infecciosos, sabre 

todo cuando ernpiezan a gatear y  a expiorar su 

entorno. La tendencia de los niños a lievarse a la 

boca cuanto encuentran incrementa ci riesgo de 

ingestiOn de productos quirnicos y suhstancias 

contaminadas en ci interior y ci exterior de Ia 

casa 

Con frecuencia ci resuItado es un episodio 

diarreico. Se estima que CUatro miliones de 

menores de chico años mileren cads año en los 

paises en desarroilo como consecuencia de 

afecciones diarreics (urlcFF, 1990). Estas 
enfermedades constituyen Ia principal caisa de 

mortalidad infantil en trminos absolutos. En 

conlunto, un total estimado de 340 miliones de 

menores de cinco anus residentes en los poises 

en desarrollo (excluida China) sufren cast mu 
millones de episodios diarreicos en el CUJSC) (IC 

on año, con una media de tres crisis anuales por 

niño. Adernás del peligro que representan pars Is 

vida, la.s repetidos episoclios diarreicos tien den a 

causar desnutriciOn a a agravarla, frenando ci 

desarrollo fisico y mental del nina. 

l.a mayor pane dc las afecciones diarreicas 

tienen su origen en infeccinnes par virus o 

bacterias presenres en el ago a. las diarreas agudas 

no us tadas pueden causar rápidamente Ia macrue, 

sabre (ado par deshidrataciOii. Sc Irara ik an 
problema de suma gravedad en los paises en 

desarrolin, especialmente en las zonas rurales y 

en los asenuamientos precarios (tugurios,  

suburhios, etci con deficiencias de acceso y 

suministro de agus potable, sistemas inadecuados 

de almacenamicrito y on sanearniento depiorahie 

Las deficienres condiciones ambienta es (IC 

las zonas rurales y los asentamientos precarios de 

los paises en desarrollo también favorecen Is 

prop agaciOn de otras enfermedades trsnsrnisihles. 

Las condiciones de hacinamiento en los .suburhios 

a en las viviendas rurales, Ia faita de calefacción, 

de ventilaciOn adecuada, Is contaminación 

atmosférica, la carencia de agua pam lavarse y 

una nutriciOn deficiente, son toclos elkas factores 

c'ue aceleran Is propagaciOn de muchas de estas 

cnfermedades. 

Muchos ha hi tan (Cs de las zonas rurales y los 

asentamientos precarios de los palsesen desarrollo 

todavIa no tienen acceso a t i n suminisiro de agua 

potable a a servicios de saneamiento libre de 

riesgos, El Decenio intemacional dci Agua Potable 

ydelSaneamientoAmbieniai(1981-1990). inIciado 

porias Naciones 1.]nidas en 1980, se planteO coma 

mets proporcionar ahastecirniento de agua p0-

table y servicios adecuados de saneamiento pam 

todos hacia elaño 1990. DuranteciperIodo 1980-

1988, aproximadameritc 5 35 ml Ilones de personas 

c)btuvieron acceso a tin aba&eciiniento de agua 

libre de riesgos y airededor de 325 miUones 

obtuvieron acceso a .sistemas adecuados de 

saneamiento (oats, 1988). No obstante, unos 1.130 

millones de personas todavia carecen de un 

surninistro satisfactoria de agua y otros 1.750 

millones ailn nodisponen de sistemasadecuados 
de saneamienro. 

Ia son cilia tera pta de rehidrataciOn nra I ( mo), 

una medida de hajo costo introducida par Ia OMS 

corno pane de su Programs Global contra las 

Enfermedades Diarreicas, iniciado en 1980, ha 

demosuado su eficcia pars ci tratamiento de las 
diarreas. Las sales de rehidrataciOn oral ( sao) son 

una soluciOn de sal, azUcar y agua que ayuda a 

transferir el agua de los intestinos al resto del 

organismo. combat iendo Ia deshidrataciOn que 
puede tenerefectos letale.s en los CSSOS tie diarrea. 

1)esde 1980 se ha rcgistrado un incremento 

espectacular en ci usa de las 5R0 

En 1985. airededordel 1811/bdeiosniOoscon 

diarrea fuerun traitidos con Is iso, que incluye ci 

usa de sso y tanthién de otros liquidos de 

preparaciOn casers como agus de arroz, sopas, 

jugos de fruta, etc. (lulloch y Burton, 1987). En 
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1989 este porcentaje se habia elevado a] 34% 
(uNicif, 1989), Jo que permite salvar anualmente 
Ia vida a cerca de un millOn de menores de cinco 
años. 

Sin embargo, ni ann un uso en gran escala 
de Ia i-ao puede sustituir a Ia necesaria meora de 
los factores ambientales que constituyen Ia raiz 
del prohiema. Como suele suceder, tarnbin en 
este caso más vale prevenir que curar. 

Los lactantes ylos productos 
quimicos 
Los lactantes y nitos menores suiren 
parricularmente los electos de los productos 
quimicos ingeridos con el agua y los alimentos. 
Los lactantes y nios normales tienen 
caracteijstjcasestrtjcturales y funcionales dtstintas 
a las de los jOvenes y  adukos. Su cuerpo presenta 
una superficie extema mayor en relaciOn a su peso 
y una composiciOn distinta, y sus Indices de 
metabolismo y de consumu de oxigeno también 
son más altos (con una mayor inhalación de aire 
porunidad de peso). Todo su cuerpo, sus órganos 
y tejidos, se hallan en proceso de rápidodesarrolio, 
sabre todo durante los seis pnrneros meses de 
vida. 

Muchos órganos ytejidos son funcionalmente 
inmaduros en el momenta del nacimiento y 
presentan ritrnos de maduraciOn distintos. Porotra 
parte, las necesidades de energia y  de fluidos por 
unidad de peso de los lactantes también son 
superiores a las de los niftos mayoreso losadultos. 
Caracteristicas que, en conjunto, incrementan los 
riesgos de una exposiciOn a los productos 
quirnicos y otros contaminantes. 

Con el creciente usa de abonos nit rogenados 
y estiércol en Ia agriculwra, vario.s poises han 
expresado recientemente su preocupaciOn par la 
presencia de nitratos en las aguas subterráneas, 
utilizadas para beber y pant usos dornésticos (El-
l-IinnawiyHashmi, 1987). Los nitratos mismos no 
son demasiado tóxicos, pero las hacterias presentes 
en la hoca a en otros lugares pueden 
transformarlos en nitritos. Y estos pueden inducir 
ut-ta metahemoglobiriemia (una reducck5n de la 
capacidad de transporte de oxigeno de Ia sangre), 
especialmente en los Iactante.s ( NRC, 1978). 

La mayora de los casos de meta-
hemoglobinemia aparecen asociadas al uso de 
agua de pozo, con una alta concentraciOn de  

nitratos, en Ia preparaciOn de hiberones con leche 
en polvo. En casi todos ellos, el conienido de 
nitratos del agua era superior a los 90 miligramos 
pot litro (mg/l), aunque tambin se han registrado 
algunos pocos casos asociados al consumo de 
agua con menos de 50 mg/l ( NRC. 1978 OMS, 19Th. 

Sc han comprohado casos de meta-
hemoglobinemia en lactantes alimentados con 
pure de espinacas o zumo de zanahoria (que 
pueden presentar un alto conten Ida de nitratos), 
pet-n los datos disponihles son insuficientes pat-a 
estahiecer relaciones dosis-respuesta ( 0M5, 1977). 
La oris recomienda utilizar agua con un baja 
contenidoen nitratos(inferiora 1os45 mgIl corno 
mIninio) pat-a Ia preparacion de la leche en polvo 
y el empleo de verduras bajas en nitralos en Ia 
alimenración infantil. 

Los nitraos pueden reaccionar con las aminas 
pat-a farmar las nitrosaminas. queen muchos casos 
tienen Un potente efecto carcinogCnico 
demostrado en los animales. Se ban enoontrado 
nitrosaminas y compuestos que pueden dar lugar 
a ellas en los chupetes y tetinas, debido al uso de 
determinados aceleradores de la vulcanizaciOn y 
estahilizadores dcl Latex en su fabricaciOn. Aunque 
en America del Norte y algunos paises europeos 
se han introducido recientemente regulaciones que 
limi ran el contenido de estos componentes en los 
chupetes y tetinas, en el mercado internacional 
seencuentran produciosquesuperan masdecien 
veces clichas limitaciones (Westin y otros, 1987). 

El paludismo yotras enfermedades 
parasitarias 
El paludismo sigue representando uno de los niás 
graves problemas de salud pihlica y de media 
ambiente en gran pane del mundo en desarrollo. 
l.a enfenriedad es endCmica en más de 102 paises 
y más de la mitad de Ia poblaciOn mundial est 
expuesta al riesgo de contraerla. Cads año se 
producen alrededor tie den millones de casos de 
paludismo (oMs, 1987) y unos dos millones de 
personas mueren a resultas tie esia enfermedad. 
En Africa. aproxirnadamente Ia mitad de rodos 
los menores de tres anus están infectados de 
paludismo y el nümcro estimado de victimas 
asciende a un millOn anual ( 0515, 1985). Ademãs 
tie producir enfer -medad y muerte, las amenazas 
del paludismo para la inlancia, pueden traducirse 
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ramhién en deficiencias en ci desan-ollo, ci vigor 
fisico y ci rendimieno escolar. 

Las deficiencias en ci drenaje de las aguas 
estancadas y en ci diseño de los programas de 
regadlo y ci uso irracional de pesticfdas son 
lactores que cornrLl)uyen a inCrementar Ia 
pohlaciOn de mosquitos portadores del paiiisito 
causante del paludistna Tamhin reluerian su 
resistencia a los insecticidas. En 1989, un grupo 
de investigadores de Ia Universidad de California 
informaron que un total de 504 especies han 
desarroilado resistencias frente a uno o más 
pest.icidas, con ia incorporaciOn de 90 nuevas 
especies resistenles en Ia (iltima década 
(Gcorghiou, 1989). Es preciso aplicar técnicas de 
gestiOn del medio ambiente - desde ci diseño de 
sistemas adecuados de canaiizaciOn de las aguas 
(a flndeevitarcrearzonas apta para Ia procreaciOn 
de los mosquitos) hasta ci control y recrificación 
de los ya existCntes - en combinaciOn con Ia 
quimioterapia y los niedios de control quimico y 
bioiôgico de las pohiaciones de mosquitos. El 
PMJMA ha venido colaborando durante diez años 
con Ia OMS y Ia FAO en Ia aplicaciOn de nuevas 
técnicas de Conr.rol Integrado de Plagas en un 
gran nOmero de paises en desai -rollo. 

De hecho, Se eslá registrando Ufl descenso 
en Ia incidencia dediversas infecciones parasitarias 
envariospaisesen desarroiloque hanconscguido 
melorarsu situaciOn sociai, econOmics y anibiental. 
En Costa Rica, Cuba y Trinidad y Tahago se ha 
producido un descenso continuado y persistene 
en Ia incidencia del paludismo, Ia anquilosromiasis 
y otras infecciones helmInticas Ebrahim 19851 

Dc los quince muliones de menores de cinco 
anus que mueren cada ann, aproximadamenic 
cuatro millones son victimas de infecciones 
respiratorms agudas (I). Mis dcl 90% de estas 
muertes se producen en ios paises en desarroilo. 
Entre las causas de mortalidad asociadas a iRA se 

señalan las siguientes: tuberculosis, difteria, los 
ferina, sarampiOn. otitis media (intlamaciOn dcl 
oido medio), afecciOn de las vias respiratorias 
superiores, otra5 afecciunes de ias vias 
respiratorias. bronquitis aguda y hronquioliiis, 
neumonia, gripey pleuresia (Leowski. 1986). 

Cada yea son mayores los indicios que 
apunran hacia una mayor incidencia de ia 
patogenia hacteriana coma causa primaria a 
secundaria de las afecciones graves de ias vias  

respiratorias inferiores en los paises en desarrollo, 
a diferencia de lo que sucede en los paises 
indu.striaiizados. Las infecciones bacterianas 
pueden verse favorecidas pur las deficencias 
inmunirarias asociadas a Is desnutriciOn infantil. 
unas condicione.s anibientales deficientes y la falta 
ic atenciOn de salud adecuada. 

Contaminaclón interior 
la casos de neurnonis y de bronquitis 'on cli 
VCCCS ms frecuente,s entre los lactantes hijos de 
padres ftimadores que entre aquellos cuyos padres 
no luman. En los Esiados Unidos, se ha 
cumprohado que el consumo de cigarrillos es un 
factor de riesgo asociado al sindrome de muerte 
iniantil si.ibita (MIS), una misteriosa afecciOn que 
mara a uno de cada 400 niños nacidos en los 
Estados Unidos y aims paises indusirializados 
(Newkind. 1981). 

Los lactantes y ninos inenores tamhi-n están 
expuestos a los efecros dcl humo producido par 
Ia combustiOn de lena y residuos agricolas para 
usos donstico, sabre todo en las zonas rurales 
de los paises en desarrollu. En Lagos, Nigeria, 
muchos niños contraen hronquiolitis o bronco-
neumonia como resultado de su prolongada 
exposiciOn al huntu de lena, Muchas rnadres ilevan 
a sus hijosa Ia espalda a los sostienen en el regazo 
rnientrj.s cocinan y atizan ci fuego, exponiëndolos 
desde muy temprana edad a los efectos del humo. 

En Papua Nueva Guinea, los niños expuestos 
al humo de fuegos ahiertos presentan tasas ms 
elevadas de defIciencias pulmonares ydesintomas 
respiratorios crOnicns que los niños de otros 
lugares, no expuestos a un media ambiente 
doméstico Ian conraminado (oMs. 1984: Smith, 
1986). 

Contaminaclôn exterior 
I,os lactantes y niños menores entran en coniacto 
con diversos contaminantes atmosféricos 
extcriores, sobre todo en las zona.s urhanas 
prOximas a los centros industriaies. Los fliOS 
inhalan una mayor cantidad de aire par unidad 
de peso que los adultos. En situaciOn de reposo, 
esta dift'rencia ilega a ser del doble para los 
menores de tres años y vu reduciéndose 
gradualmente a medida que aumenta Ia edad dcl 
nina. Es decir, los niños de corta edad inhalan 
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apmximada me me ci dohie de coniaminantes por 

unidad de peso que losadukos. 

Dive rsos estudios clemuesiran una relaciOn 

entre Ia contarninacion atmosférica y Ia incidencia 

de siintomas respiratonos y afecci ones pulmonares 

entre Ia inlancia (Colley y Brasser, 1980; Groupe 

Cooperaul FA.ARC, 1982; Dassen y otros.  1986; 

Goren y Heiirnann, 1988). 

Los efectos más evidentes Se producen en 

los periodos de particular intensidad de Ia 

contaminaciOn atmosférica. La tasa de mortalidad 

de los menores de un año Se dupiicó en Londres 

duranteel sniogqueafectOa estaciudaden 1952 

(Norwood. 1980). Del 16 iii 21 de enero de 1985, 

se registrO un periodo de lucite contaminaciOn 

atmoslérica en toda Europa occidental. En las 

proximidades de Amsterdam, ci promedin de 

particulas su5pefldidas y de concentraciones de 

gas sulF(irico para un perioclo de 24 horns fueron 

en ambos casos del orden de los 200250 

microgramos/m3. (Las directrices de Ia osu 

estahiecen una media anual de 40-60 miligramos 

como Ilmite inferior de Ia franja de exposiciOn 

tolerable al gas sulfüTico.) Durante ci citadu 

incidentede contaminación atrnosrira, la funciOn 

pulmonar de los niños se reduo  entre Un 3% y un 

5% por dehajo de lo normal, dicha disfunciOn se 

prolongO durante unos 16 dias después de 

concluido el incidente (Dassen y otros, 1986). 

D -atos recientes del Progrania Atmosférico 

GEMS de Ia OMS/FNLMA correspundientes a 54 

ciudades pam el periodo 1980-1984 indican que 

sOlo 27 de ellas registraron concentraciones 

atrnosféricas aceptahies de gas sulft'irico. Otras 

once presentahan una calidad atmosférica marginal 

y en las 16 restantes Ia calidad de Ia atmOslera 

dehia considerarse inaceptahle Dabs sobre las 

particulas de materia en suspensiOn ( t'sts) indican 

que 32 de las 54 ciudades registraron medias 

anuales de PMS consistentemente por encima del 

U mite maxima establecido en las directrices dc Ia 

OMS (6090 microgramos/m3); 13 ciudades 

presentaron medias de PMS dentro dcl margen de 

tolerancia fijado y sOlo 9 registraron concen-
traciones aceptables (por debajo del limite inferior 

de exposiciOn establecido par Ia OMS). 

Segün esbimaciones del Prcgrama GF.MS, unos 

990 millones de personas - Ia mitad de los casi 

2.000 millunes de hahitantes residentes en las iireas 

urhanas en 1985 - vivIan en zonas con niveles  

atmosféricos marginalcs o inaceptables de gas 

sulfUrico (PNI.MA. 1989). Aproximadamente Ia 

mitad de los alectados eran ninos, mucho más 

sensibles a los electos de Ia contaminaciOn 

armosférica qe los adultos. 

Aunque Ia calidad de la atmOsfera ha 

mejorado en algunas ciudades de Ins paises 

industrializados, Ia maynria de los cent ins urbanos 

del mundo en desarroflo registrafl tin continu(.) 

incrernento de Ia contaminaciOn atmosférica. El 

aurnento incontrolado dcl nümero de vehiculos, 

el deliciente mantenirniento de Ins msmos, el 

crecimiento industrial y Ia prãctica ausencia de 

regulaciones en mate na de calidad de Ia atmOsfera 

son 10(105 elms lactores que coniribuyen a esta 

situaciOn. A estose surna Ia all uencia de poblaciOn 

pobre a los suburhios urbanos, que puede 
intensilicar hi contaminaciOn atmosférica por su 

mayor USC) de carbOn, lena y parafina para cocinar 

• coma media de calefacciOn. 

Efecios del plomo sobre Ia infancia 
El niavor riesgo de exposiciOn al plomo Sc da en 

los niños menores de seis anos ( OMS. 1977; NRC, 

1980; Brunckreef, 1986). Comparados con los 

adultos, los niOos absorben mayor cantidad de 

plomo por unidad de peso a través del aire o los 

alimentos. Al llevarse las cosa.s a Ia hoca, quedan 

expuestus al plomo presente en el polvo, la tierra 

o algunus uhpetos exlraños. Las pinluras que 
contienen plomo constituyen una de las fuentes 

con mayurcunceniraciOndel entomoiniantil. Los 

riesgos para los niflos que tie nen acceso a estas 

pintunas son muy elevados. 

Los motores de consbustiñn ulimentados con 

gasolina son Ia luente de Ia mitad de Ia 

contaminaciOn atmoslérica par plomo gene rada 

poreihombre(Caplun. 1984). Elplomoseanade 

ala gasolina en forma decomponentes tetractilicos 

de plomo, pero los gases de escape conrienen 

predominantamente aerosol de plomo inargãnico. 

Las concentraciones de piomo en Ia atmOsfera 

urbana suelen oscilar entre 0,5 y 5 microgramosl 

m3, segOn Ia Jensidad dci trMico automovilIstico 
(Benneu. 1981). EnIaszonassuburhanasyruraIes, 
.sue!en ser infeniures a los 0,5 microgramos/rn3. 
Una directrizde Ia Comunidad EconOrnica Europea 

(CF.C) adoptada en 1982 fijaha una concentraciOn 
media anual maxima ne 2 microgramcs/m3. En 
Ins paises que lacilitan el consumo de gasolina 

28 



sin plomo se cstá reg]str4ndo un (JeSCenSO de lu 

nivele.s dc plomo presen(es en Ia sangre. 

i.os fltflns ciue  viven en un medio urhanu, 
aunjuc no tengan acceso a pintur4s con plomo y 

no Sc Ileven habitua!tnente obletos a Ia hoca, 
inhalan e ingieren dariamente on total estimado 
de unos 160 microgramos (Jr plomo (Bneckx, 

1986). Dc esta canriclad, ci organismu absorbe 
aproximadamente 75 gramos, que se distrihuyen 
por todos los tejidos. Las concentraciones de 
plomo presentes en Ia sangre y los reidos blandos 

fluctOan rãpidamenteen consonancia con las tiecas 
deabsorción yexcreciOn. Pero tamhién se produce 

un lento iniercamhio dc plomo entre eslos telidos 
y Ins huesos, donde este melal tiene una vida 
media de diez añns o mth. 

Los estudios realizados por ci PNUMX indican 
que Ia rnayoria de las persoflas con antecedentes 
normales de exposiciOn a este metal presenlan 
niveles sanguIneos de plomo de 100-200 
microgramos por him (microgramos/l) (1ennett, 
1981). En algunas ciudades - par eemplo, 
Estocolmo - se registran valores por dehajo de 
105 100 microgramos'I (Frihrrg y Vahier. 1988). 
En otras, como Ciudad (Jr Mexico, los niveles 
sanguineos de plomo alcanzan los 230 
microgramos!l, y en Bangkok Ilegan hasta los 340 
micrograrnos/L En los Estadns Unidos, Ia 
conceniracjón media de plomo en la sangre es de 
unos 140 microgramos/l. Sin embargo, un estudio 
realizado en Baltimore revelO que el 90 11K, de un 
grupo de 333 lacianies i-c.sidentes en ci centro de 
Ia dudad presenta ban concen tnt clones sangilineas 
de plalilo superiores a los 300 rnicrogramos/I y 
airededor del 26% piesentaban concentraciones 
por encima dc los 600 microgramos/L (Boeckx. 
1986). 

Los datos disponibles (OM.S, 1977. 1980) 
indican que los ni?los con concentraciones 
sanguineas de plomo de unos 200 microgt-amns/l 
presentan efectos hematolOgicos. Los primeros 
efectos sobre el sistema nervioso perliCrico 
comienzan a martifestarse a partir de 
concentraciones sanguineas tie plomo dcl orden 
de los 400-500 microgramos/l (en algunos 
individuos, pueden producirse con concen-
traciones infertores a los 400 microgratuos/l) Estos 
efectos comprenden convulsiones. alteraci ones de 
laconducta, reraso mental, irritabilidad, prohlema.s 
de coordinaciön y falia de destreza. 

(Jltimamente se ha concentrado la atención 
en los efectos del plomo no detectados en los 
exmenes medicos, en particular los relacionados 
con la inteligencia y Ia conducta. Se han observado 
estos efectos con concentraciones sanguineas dc 
plomo infeniores a las hahitualmente asociadas a 
Ins sin tomas clinicos. Aunque rio merost ts informes 

post ulan u n a correl ad On entre las con cenlraciofleti 
sanguineas dc plonio y una disminución dcl 
cocientede inteligenctal cIt. lahiperactividadyei 
retraso mental, no se han presentado pruehas 

concluyentes al respecto. tin estudio reciente sobre 

los efectos a largo plazo de Ia exposiciOn a bajas 
dosis de plomo durante Ia infancia indica que Csta 
aparece asociada a deficiencias en el 
Iunciiinamiento del sistema nervioso central que 
persisten hasta Ia primera edad adulta. 

En los Estados Unidos, se ha aceptado una 

concenrraciOn sanguinea miixima de plomo de 
250 microgransos/l en Ia infancia (Bodckx, 1986). 
Seg(jn las recomendaciones tic Ia OSIS, ci nivel 

sanguinco de plomo en las mujeres en edad 
reproductiva no deheria superar los 300 
microgramos/l (osis, 1980). 

Se ha comprohadoque los alimentos de vents 
ciillejera en las ciudades presentan on elevado 
conten ido en plomo. Un estudio realiado por la 
FAQ en Indonesia dctcctO Is presencia de 
contaminaciOn por plomo en las salchichas y otros 
alimentos dc yenta callejera. Los alirnentos se 
exhibian sobre mesas expuestas al polvo de la 
calle que contenia plomo procedentede los humos 
de escape de los vehIculos. El mayor nivel dc 
contaminaciOn dc plomo, de 0,46 ppm, Sc 
encontró en on plato tradicional de an'oz con leche 

de coco cocinado al vapor. 
Aciuslmente se estn adoptando. sobre todo 

en los paises industrializados, medidas legislativas 
encaniinadas a limitar el contenido de pinmo de 
la gasolina. El tnximo permitido oscib dc,sde los 
0.15 gramos por lirro(g/l), enla RepOblica Federal 
de Alemania, los Paises Bajos y el Reino ljnido, 
hasta un máximo de 0,4 WI, en Dinamarca, Francia 
c Italia. Sc espera que el uso de gasolina con 
plomo disminuva progresivarnente al aumentar el 
numerci de atiromOviles equipados con nuevos 
catal izadore& 

Con Is reduce iOn dcl uso dc gasolins con 
plomo, se ha registrado una marcada di,sminuciOn 
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de las concentracione.s atmosféricas de plomo en 

algunas ciuclads En Nuiva York, por ejemplo. 

los niveles de concentración se redujerori de 2,8 

microgramos/l a 1,5 microgramos/I (El-Hinnawi 

y Ha,hmi, 1987). En canthio, está aumentando Ia 

presencia de plomo en Ij aimósfera en los centros 

urhanos de los paises en desarrollo, como 

consecuencia del incremento del trAfico y del uso 

irrestringido dc gasolina con ploirlu. 

El cadmo 
El cadmio, un metal pcsado que en1pica a 

monvu de creciente preocupación, suele ingerirse 

COTI los alimentos Pero el consumo de iahaco 
puede ser otra vIa igualmentr importante de 

penelración. Los niños residentes en zonas 

contaminadas eon cadrnio pueden ingerirlc a 

travs del polvo o la tierra. 

La ingestiOn o inhslaciOn media diana de 

cadmio en Ia Comunidad Europea (en aquellos 

pulses para Ins que se dispone de datos) varia 

entre 20 yóO microgranlos pot persona y dia. El 

organismo retiene de 1 a 9 microgramus 1na  

retenciOn diana dc' apenas 5-6 microgramos de 
cadrnio duranic' on periodo de 50 anUs pmvoca 

disfunciones del tOhulo renal en aproximadamente 

on 1% de Ia pohlaciOrt (Hutton, 1982). 

Los riesgos son mucho mayores en las zonas 

contaminadas. A finales de Ia década de los 

cuarenta, millares de aponeses fuerori vIctimas 

de Ia enfermedad de Itai-Itai, provocada por el 

consumo de arroz cultivado en campus regados 

con agua de do contaminada con cadmio. La 

afecciOn se man ilestO a través de defect us Oseos 

V de graves !eione.s renales. 

El cadmio atraviesa la placenta, aunque ésta 

representa una harrerd parcial frente a este metal. 

En consecuencia, el leto suele presentar niveles 

sanguineos de cadmin liger4mente rnás hajos que 

]a rnadre. La leche malerna conhiene pequez'ias 
cantidades tie cadmio, en torno a 0,01 ppm, lo 

que representa una ingesta semanal media de 

aproximadamente 0,04-0,1 rag de cadmia para el 

Iactaiite. Ut os recomienda una ingesta semanal 

nixima de 400-500 micrograrnos pam los adultos 

(Yost y Miles, 1979), 

3. Los niftos mayores y el medio ambiente 
Los niños en periodo de clesarrullo tienen las 
mismas necesid.ades básicas que los adulto.s. Pero 
en su caso, éstas son ni.s apremiante.s y las 
privaciones tienen efectns ms perjudiciales. Por 
ello resulta particularrnenre preucupante que una 

gran proporciOn de los niOos del mundo crezca 
en condiciones tie extrema pobreza. La vida les 

ofrece hambre, enfermedades, analfabetismo, 

desenipleo y falta de oportunidades. 

Muchos de ellos, si logrun sobrevivir al 

vulnerable periodo infantil, (iuedarafl 
irremediablemente abandonados a Ia deriva, 

arrastrados porlas cornentes socialc,s y econOmicas 
que agitana sus paises. Un pnricipioftmndamental 

de Ia planificaciOn dcl futuro de Ia infancia 
eatablece que cuanto antes se ado pren med idas 
ara sati.sfacer las necesidades infantiles, menor 

será su costo y mayor su eficacia, como tambièn 

serán mayores los beneficios para el propio niño 

y para Ia sociedad. 

Ltscondiciones inadccuadasdelasviviendas, 
Ia contaminaciOn atmosfénica y Ia care ncia de agua 
potable y de sistemas adecuados de saneamiento 
favorecen Ia propagaciOn de diversas 
enfermedades entre lo.s ninos mayores de 6 anus. 
Los niños de 6 a 14 aOos son más vulnerables a 

algunas enlermedades que los más pequenos 

porquc pasan rnás tiempo fuera de casa y están 

más cxpuestos a la contaminaciOn atmosférica y 

del agua, asi coma a Ia suciedad presente en las 

caUes y terrenos tie luegos. 
La esquistosomiasi.s, una enfermedad causada 

pOT un parsito acthitico que se transtnite a (raves 
de los caracoles. constituye un buen ejemplo de 

los riesgos ambientales que amenazan a los niños 

mayores. Sc estima en 200 millones el nOmerode 
personas infectadas por e.sta enfermedad y otros 

600 inillones corren peligro de contraeTla en 74 
paises .suhtropicales y tropicales de Asia. Africa, 
el Canibe y America Latina. l.a mitad tie las 
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EL AAO 2025: LA OPINION DE 1)N NlAO 

Es un dia Lipico tie ml cludad El p(J1vo y las particutas tie hollin Corntan espesas 
nubes pie tapan los briflantes ravos dci so!. Aqui los dias son clams pero nunca 
soleados. Pese a todo, no proteslo. Yo creo que ci hombre es un set maravilloso porque 
puede adaptarse perfeetamente a cualqukr tipo de vida. Quiza pot esto hemos pod ido 
sobrevlvfr hasta ahora, a pesar tie que ci aire que respirainos estâ lieno de in quc 
nues Eros antepasados ilarnaban "contanilnantes". Hoy, estos productos tóxicus se ham 
convertido en aigo normal en nuestra vkla. Al salir a Ia calle, rue pongo ml mascara de 
oxgeno porque és pdigmoso ir al cent to de Ia cludad sin ella. Los perlödicos estân 
Hertos cads dia tie noticias sobre personas muertas pot intoxlcaciOn. Asi quc no hay 
mas remedlo que ponerse Lt mascara y convertkse en uno mãs de Ia masa de monstruos 
eninascarados cuyos sufrientes rostros se ocultan Eras esa fria y horromosa pleas de 
ptãstico... 

Veena Hat!, 'My Home City. One of Hundreds of Cities In the World', texto inedho. 

Figura 7: 

*"Th 
El uso de aguas contammadas para lavar y bañarse 
aumenta Ia incidencia de muchas enfermedades 
contagiosas en Ia poblaciôn infantiL Al menos 100 
millones de ninos entre 5 y 14 anos están infectados dc 
esqulsiosorniasis. 

Fuente: El-Hinnawi, E.(199O) comunicaciôn personal 
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SALUD NurRJC1ON V MEDIO AMB1E!TE 

Los escolares de Mauritania estan aprendiendo a conocer su ambiente natural gradas 
a un prograina coordinado de estimuIaciôn centrado en su propia salud y nutricion. 

Durante sus cuatro prime ms años de escolaridad, cada niño recibe un Ioikto con 
70 u 80 ilustraclones1  linpreso en carton endureddo resistenle al agua y a las liabituales 
manipulaciones de los nliios, Ls ilustradones están diseñadas para atraer y mantener 
Ia atenciOn dci niho con representaciones de animates y plantas y otros aspectos dcl 
medio ambiente mauritano. Tainbien incluyc elementos dcl entomb personal dcl 
escolar, de su casa y de Ia aidea. Asimismo, ci maestro dispone de una guia 
cukiadosamente planeada para estimular ci debate entre los aluninos sobre las 
cuestiones relacionadas con Ia supervivencia humana y animal. Los macstros 
promueven tambjEn hàblcos adecuados de alimentaciOn e higlene para interesar a 
Ins am tunas en estas prâcticas. 

El prograina, hiiclado en 1984, ha skin diseltado par la A,e,ice de coop&atlon 
cuisurt4k et technique (.cc1) y cuenta con ci apoyo del t'ucriy dcl gobierno canadiense. 

Segün seöala Ia *cr, ci prograrna está estructurado para ayudar a los niños 
mauritanos a analizar ía realidad circuiidante a una edad temprana. Los escolares 
aprenden Ia que es beneftcioso para su salud y bienes tar, a Ia vez que adquieren hâbltos 
practicos para respetar y conocer ci ambiente natural y las condiciones ecolOgicas dcl 
medlo en que viven. 

Fuente: UNICEF. 

nkuidas vhen en Africa. La maxima 
prevalencia e intensidad de hi infe'cciOn se da entre 
los niños de JO a 14 años (OMS. 1984). A eslas 
edacies los niños suclen luvarse y bañarse en 
canales o albercas irifestados de parasitos, porque 
sos familias curecen de agna limpia. 

Los nifios mayorcs y Ia 
allmentaciôn 
La desnuriciOn esO muy extendida entre los nines 
de 6 a iI anus, sobre todo en los pulses en 
desarrollo. Sc considera que uproximadamenie un 
40% de los niftos de los pulses en desarrollo 
(excluida China) presenan insuficiencin de peso. 
Alrededor del 60% de estos niños viven en Asia 
surorioental, un 14% en Africa y un 13% en Ia 
regiOn del Mediterráneo oriental (-laaga y otros, 
1985). Un 46% tie los nVios de 5 a 12 anus de los 
paises en desarrollo sufren anemia, frente a sOlo 
Un 7% en los pulses indusrializudos(DeMaeyerv 
Adiels-Tegman, 1985). 

Aigunos pulses han intentada meorar ci 
estado de nutriciOn de su infancia medianie  

progranias ic supiemenLos alitnentarios, 1)iversus 
programas escolares han ohtenido resuhados 
relarivamente favorahle.s: orros no han alcanzado 
SUS obetivos. Los progranias de suplernentos 
alimentarios elicientes en trminos de costos 
garanuzan que la ayuda, en forma tie vales para 
a udquisiciOn de alimentos o de dinero, Ilegue a 
Ia peblaciOn destinararia, v sOlo a ella, en vez de 
acahar beneficiando a las familias más 
acisia sludas. 

Ciertas tendencias podrIan empeorur el futuro 
esrado de nuiriciOn de Ia infancia. Los abmentos 
tradicionales empiezan a sustituirse por productos 
comerciales y las cainpanas l)U1)Iicitflrias en favor 
tie Ia "niodernizaciOn' están transformando 
negativamente las COStuml)reS alimentarias en 
muchas zonas. Con ello se intensifican las 
deficiencias tie unas dieia.s ya inadecuadas. 

Los innecesarios, peru popu lures, a limentos 
basura', adernas de fomentar una nutriciOn 
inadecuada conllevan otros riesgos. Muchos tie 
ellos. .sohre todo los dulces, se fabrican en 
pequcfias industrias no reguladas o en las casas y 
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se venden en Is caUe, on las proxiniidades de las 

escuelas 1,  jarchnes tIe inlancia. Algunos tIe estos 

productos esr3n contanilnadris; otros conticnen 

diversos colorantes y adilivos no autorizados ciue 
han demostrado tenet efecto.s cancerigenos en 

pruehas de laI,orator;o real izadassobre animales. 

Los niño5, más ignomntes que los adukos de los 

riesgos que elto irnplica, a menudo comen frucas 

y verduras sin lavar y hehen incautamenle toda 

clase de jugos y hehidas refrescantes. A veces 

también ingieren abmentos adquiridas en puestos 

callejeros o vehiculos tIe yenta ambulante. 

Entornos peligrosos 
Los niños no esrn tan capacitados cotno Itis 

adultos para identificar los peligros tIc su entomo 

y evitar Ins riesgos. En consecuencia, Ia existencia 

de un entorno más peligroso tanto dentro como 

fuera dcl hogar, se raduce en una tasa mas alta 

de accidentes infantiles en los paises en desanollo 

que on ci mundo industrializado. Esta clevada usa 

tIe acadentes, combinada con Is mayor dificultad 

para obtener un tratamiento tndiw adecuado. 

incrementa Ia mortalidad asociada a los accidentes 

en los paises en desrrol1o. 

Las tasas tIe mortalidad a.sociadas a tudo tipo 

de accidentes pars los niños varnnes de 5 a 14 
años se han cifrdo en 20 pot cads 100000 
hahitantes en los paises en de.ssrrollo y on 17 pot 

cads 100.000 hafitantes en los paise.s 
iiidustrializados. Pars las niñas tIe is misma edad, 
las cifras equivalenteseran tIe 11,3 y 8,0 pot cada 
100000 hahiiantes, respectivamenle (Taket, 1986). 
Los niños se yen ms atectados porque nenden a 
set ITlás acttvos y violentos que Ia.s ninas, Jo cusl 
les expone a mavores riesgos. (in estudia realizado 
en los Estados Unidos revels que 105 accidentes 
morrales dentro dcl hogar son más frecuentes entre 
los niños rns pequeños (0-4 años), mientras que 

los accidentes con consecuencias mortales entre 

los niños mayores (5-1i años) suelen ocurrir con 
mayor frecuencia fuera del hogar (Halperin yotros. 

1983). 
Par cads muerte par accidente se producen 

varios centenares de lesiones accidentales, Is 

mayorIa leves, pero algunas graves y con posibles 

secuelas permanenles. Las encuestas disponibles 

indtcan que uno de cads cincu o tIe cads dicz 

niños suite un accidente cads arto (.\lanciaux 
Romer. 1986).  

c:ONTAMINACION DEL TRAFI(,U, 
IA OPLVION DE Ilt\'A NLcA 

Las carreteras avanzan como 

serplerites vencnosas a iravës dci 

paisaje sueco. La construcdón de las 

carreteras produjo daños en la 

naturate,a y ahora los automs'flcs 

vomitan at alre sus gases 

cuniamliianles. Los ârboles 

próximos a Ia carretera Se estiin 
'olviendo de un color gris verdoso. 

los a betas y los pinos crecen rnâs 

débiles y los irboles frondosos 

pierilen sus bojas..Si los autom(wiles 

redujeran la velocidad, usaran 

gasolina sin plomo y apLicáramos 

metodos mas eficaces para Ia 

limpieza dcl abe. Ia naturaleza se 

senliria mejor. 

Cecilia Brundeli y Charlotte 

Goransson, Morby, Suecia. Cbiklren 
Think Green (1988). 1NUMA, 
Nairobi. 

La [sits tIe e.spscos tIe 'uego seguros 

increments las lasas de ace ide ntes en las ciudades 
de los paises en desarrollo. En esas circunstancias, 

Ins niños pueden optar por jugar en las calles 0 

terrenos en obras, exponithdose a diversos 
peligros. Ifltimamente se ha manife&ado una 

creciente preocupacion par Ia contaminaciOn de 

algunas zonas de recreo reservadas a los niños 

con hacrerias tIe Salmonella, causantes de is 

salmonelosis humans (Haddock y otros, 1986; 

Haddock y N(con, 1986). 

Educaciön 
(ins cducaciOn adecuada puecle dotar i is infancia 

de los instrumentus necesarios pars ahandonar 

una existencia marginal, posihiemente unto en 
términos econOniicos como ambientales. Sin 

embargo. Ia tasa tIe escolarizaciOn tiende a 
disininuir al aumenlar Is edad de los niños. En los 

paises con niveles bajos tIe ingresos, sOlo el 52% 
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de los nios y ci 390h de las niñas asisten a Ia 
escuela primaria, y apenas ci 18% de los niños y 
el 8% de las niñas siguen estud ins secundarios 

(UNICEF, 1989). 
En ins paise.s en desarrollo, al menos 100 

millones de niños de 7 a 10 anus no esin 
aprendiendo a leer, ni a escrihir ni a realizar 
operaciones aritméticas elementaics. En cambio, 
casi Ia totalidad de Ia inlancia - nirios y ninas - 
asiste a la escuela primatia en algunos paises con 
ingresos med fos y en los paises industrializados. 
Enestos(illimos, eiB3%delosniñosyei82%de 
las niñas reciben educación secundaria. Al mar#en 
deestosdatos. variosestudios indicandararnenie 
que el entorno en que vive el niño influye 
significativamente sobre su capacidad de 
aprendizae. 

La proporciOn de niñas escolanzadas en Ia 

enseñanza primaria en ins paises en desarrollu 
osciia entre apenas un 10% en algunos paises hasta 
un 99% en Sri Lanka, un 93% en Botswana y Un 

91% en China. 
Sin emhargo. Ia tasa de abandonos es mayor 

enlre las niñas que entre lu.s niños - a menudo 
porque tienen que cohihorar en las tareas do- 
mésticas, como ir a huscar lena y acarrear agua - 
y su parlicipación en la enseñanza .secundaria es 
hastante baja en Ia mayorfa de los paises en 
desai-rollo. Esto es parELculanTente CiertO en el 
caso de las sociedades donde predominan 
detensThiadas creencias y costumbres tradicionales. 

Esta discriminaciOn por razOn de sexo no se 
liniita ala educaciOn. A vces tamblén se extiende 
al tratu utorgado a las niñas desde ci momento 
d's nacer. En algunas regiunes, esia discrirninación 

se traduce en una nutric iOn y atenciOn de salud 
menos adecuada para las niñas. In cual coniieva 
tasas de morhilidad y de mcirtaiidad mãs altas. 
Las pruebas mis evidentes de este tipn de 
discriminaciOn sexual se encuentran en los paises 
de Asia meridional y occidental y del Norte de 
Africa. Se ha observado una correiaciOn enire 
discriminaciOn sexual y !a.sas de mortalidad infantil 
femenina mLs alta.s en paisesy zonascomo Argelia. 
Bangladesh. Egipto, ci noroeste de Ia India y 
Pakistan (Waklron. 1987). 

El tabaco y las drogas 
El consunin de tahaco es una epideinia que registra 
un incremento dcl 2,1°/s anual (Chandler, 1986), 

con una parlicipaciOn creciente de Ia infancia. 
Entre 1975 y 1985, ci consumo total de cigarrillus 
se incrementO en 63 palses si bien clisminuyO en 
un reducido ncimero de elms. En el Reino Ljnido, 
ci porcentale  de varones fumadores se red ujo ms 
de un 25%, y en los Paises I3ajos y los Esados 
Unidos la disminución (tie de mis de una tercera 
pane. En Zimhahwe, se registrO una reducciOn 
del 35%. 

La prevalencia dci consurno de tabaco enire 
los jOvenes esra cambiando, en general en sent ido 
negalivo. La mayoda de los niños empiezan a 
fumar porque sus padres o sus companeros in 
hacen. 

—En ci Reino Unido, ci 6,9%de los niños 
y ci 26% de las niñas de 10 a 11 años 
son fumadores hahituales. 

—En Bélgica. ci porcentajede fumadorcs 
vucreciendodesdeun 1l%alos 1] aios 
hasta un 50% a los 15 años. 

- En Francia, tin 30% de los niños y 
jóvenesde lOa 17añossonfumadores 
hahituales. 

- En Ia Rep0hiica Federal de Alemania, 
cI 36% de los niños de 10 a 12 años 
(uman tie manera habitual. 

- En halia, el 60% de los niños varones 
empiezan a lumar antes de los is anus. 

En los palses en desarroilo, el porcentaje de 

nino.s fumadores varia tie un pals a otro y en 
general suele ser mas alto en las zonas urhanas 
que en las rurales. 

En algunos paises, el hãhito de lumar tahaco 
parece ir asociado a un creciente consumo tie 
drogas. El cannahises l a droga de consumo rnás 
gener-aiizado en ci mundo. Los 16venes fumadores 
urbanos y semiurhanos están expuestos a 
particulares riesgos en este sentido. Anális!s 
recientes de Ia frecuencia e intensidad del ahuso 
de drogas y  Ia drogadicciOn revelan una tendencia 
ascendente en Ia mayoria tie paises ( ois, 1987). 

Se estima que existen uno.s 48 millones de 
consumidores de drugas en ci mundo, una gran 
pruporciOnde loscuales son niñosde 10-I5años. 
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En la mayora de paises Sc consu men anfetamlnas, 
barbitiricos, sedantes y tranquilizantes, y su 
consume estã aumectando en todoci mundo con 
Ia creciente facilidad pant obtenerios tanto cr1 ci 

mercado legal como clandestino. La inhaiaciOn 
de maeriaies vohitiles (colas, disoh'entes) iambién 
se está extend lendo en muchos paises, sabre todo 
entre Ia pohlaciön urbana Iuvenil. 

4. Ninos que trabajan ... niños en peligro 
Desde los inicios de Li agriiuitura. los ninos Ii,in 
trabajado en ci campu v siguen liaciendolo en hi 
actualidad: cavan, siembran, escardan las malas 

hierhas, esparcen ahonus y pesticida.s, cosechan, 
trillan, y luego Ilevan sos productos al mercaclo 

Las fliñas suelen trahaar  en is casa, donde se 
encargan de acarrear ci agua, limpiar, cocinar. 
alimentar a los animales domé5ticos, ordeñar. 
limpiarlosestabios y rrtoldear las rortasde estiércoi 
que se utilizan como combustible. Incluso los ms 
pequcños colaboran en Ia recolccciOn de lena y 
residues de las cusechas pars ci uso domóstico. 

Los padres que no necesitan el trabajo de 
sus hijos pueden aiquilarlos a los agricultores 
vecinos para que part icipen en las Is bores agricolas 
en los campus cercarios. Los nifios con trihuyen a 
menudo a incrementar de este modo los ingre.sos 
fmiliares. Las personas muy pobres no consideran 
este tipo de trabajo infantil como una forms de 
explotaciOn, sino come una reabdad econOmica 
o inciuso conio una experiencia heneiciosa, en 
Is medida en que ensci'ia a los nines a ser 

responsables desde muy temprana edad. El trahao 
Cs extenuante. Los ntho.s - algunos de ape nas seis 
años de edad - trahajan largas jornadas per Ia 
mitad o una tercera partedel salariode un adulto. 

La niayoria trahajan descaizos en los caiipos. 
expuestos al contacto con parsitos y a contraer 
enfermedades transmisibles. So nutrición es 
deficiente. lo que les hacc particuiarmente 
vulnerabies a los electos de los peslicidas. 

Muchas zonas rurales cuentan con una 
pohlaciOn infantii demasiado nurnerosa pam poder 
manteneria. Pot ella, los padres mandan a sos 
hijos a crabaiar en las casas de las ciudades 
prOxinlas, a camhio de un .sueldo mensusi 
previamente concertado. Cuando Ia degradación 
del suelo y Ia desertificación destruven las tierras 
de cultivo, a menudo Ia Unica alternativa Cs Ia  

etiligracioli. 
La elnigraciOn en husca de un medio de 

subsistencia no es on fenOmenu reciente. Es Ia 
via que han seguido tradicionaimente las 
pubis clones nirales pant mejorar sos condiciones 
de vida y las tie sos familias. inicialmente, Ia 
emigraciOn puede adoptar Ia turrna de una 
solución temporal pars hacer frente a un periodo 
limitadode escasez. En cuyocaso, a vecesemigran 
temporaimente los homhres, deja ndo atrás a sus 
esposas e hijos. Peru cuando Is lien-a ha sufrido 
un drást ice deterioro y ys no puede alimentar a 
Ia lam ilia. rnuchos ahandonan defnitivamente sus 
hogares. 

Algunos de esios refugiados ambientales 
consiguen obtener on medin de subsistencia 
aceptahie y crear un nuevo hogar pam sus hijos. 
Pero Ia mayoria acaha sumndose al grupo de 
desempleados urbanos y engrosando las fUss de 
las personas sin hogar o con una vivienda 
inadecuada. Prolif&an los tugurios y asentamienlos 
suhurhials quc han llegado a cunvertirse en un 
elemento habilual dcl paisaje tie los alrededores 
de Ia mayoria de las ciudades de los paises en 
desarrollo. 

Los habitanies deestas hacinadas poblaciones 
carecen de casi todos los servicios bsicos. Usan 
aguas no canaiizada.s y no tratadas pant lavar y 

limpiar y pars la elimiiiación tie residuos. Viven 
en refugios provisionales, en tomb a los cuales 
van acumu Iãndose los desperdicios domésticos. 
La sohresaturaciOn de los antiguos suburbios 
obliga a un nUmero creciente tie emigrantes a 
ocupar terrenos hakilos a a comprar parcelas 
suhdivididas ilegalmente para construir sos 
viviendas, qite aharcan toda Ia gama, desde 
chabolas de cartOn embreado hasta sOlidas 
estructuras resistentes. 

Los más desfivorecidos acahan ocupando 
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terrenos peligrosos - lade ras escarpadas ci zonas 

de anegamiento - donde los riesgos narurales se 

surnan al hacinaniiento y al sanearniento deiciente 

como amenazas para su salud. Esta.s pc)blaCiofles 

.suburbiales a menudo se IevanLtn en las 

proximidades de insialaciones industrialts 

potcncialrnentc peligi -osas. Accidentes corno ki 

enorme explosion de los depOsitos de gas licuadu 

prtiiximos a Ciudad de Méxicn en 19W' y la ocurrida 

ese mismo año en la ciudad de Bhopat, en Ia 

India destruyeron los suburbios cercanos junti 

coil sus maltrarados residenics. 

El trabajo Infantil 
Ceritenares de millones de niños crecen en eslas 

reductos de miseria, sufrirnientos y alienacirn. 

Millones abandcinan muy pronto Ia escuela. si  es 

que liegan a asislir a ella. Obligados pci- los h -aius 
ingresos de sus familias, inuchos t-omienzan a 

rahajar a rnuy Lemprana edad en casas 

particulares, talleres, tiendas de cornestibles o 

pequeñas industrias a canihio de unas pocas 

monedas. 

SegOn eslimaciones de Ia Organizaciôri 

Intemacional dcl Trahajo (cii-), it principios tic La 

década de 1980 ci nOrnero total de menores (Ic 

quince años "económicamente activos era de 

unos 50 millones ,. otras estimaciones lo sirOan cnn-c 

los 75 y los 100 millones (osis 1987h). 

Präcticaniente Ia rotalidad de los ni?ios 

econOmicamente autivus (Un 98%) vjven en los 

paises en desarrullo. Los porcentajes varian seg(in 

los paises. En ci periodo 1980-1984. los ninos We 

10-14 años) econOin icanlente ad ivos 

representahan Un 52% dcl total en Bangladesh 

un 11% en Indonesia; un 20% en Pakistn; Un 

6,5% en Egipo; y un 0.9 1A) en Singapur. 

El einpleo infantil presenta grandes 

diferencias con el emplco adulto. Los niñus 

empleados son vulnerahles y etin sujetos it lii 

explotaciOn. Tanihin estin expuestos a riesgos 

laborales y son mucho miis vulner4hles que los 

adultos a los efeaos tie diversos contaminantes 

presentes en el entomb laboral. 

Los niños que trahajan en talleres de 

fabricuciOn de pilas o en peuena.s imprentas esthn 

expuestos a clevados niveles de plomo. Lu 

empleados en talleres mi'taiOrgicos estin 

expuestos a fuertes concentraciones de vapores 

CO.\ iAilJi.VU.Ió\ 1.VDL.S TRIAL -  Li 
OP1.\16.V 1)! (V .vi.co 
unii di..' los prolIeziia'-

,iinhientalcs, iitiis traves es Ia 
cuiitamirraeiOii industrial, tanto dcl 

a ire cii inn dcl agua_ Peru los q tie 

deciden dönde instalar las I1LICV8S 

l'ãhricas son los politicos y no los 
cientificos 	Los al)aratos de 
dcpuracii:n 	l.ts plantas tic 

irataiflicillu jii4ra las Itbricas en 

fti ndonamicii to si in liii.y ct,Stfl,-ii s V 

cuando se cnipican rara.s veecs 
1011 SigliC n Un nivel tie I itupieza 

suficiujite. Asi pues Ia lucha contra 
Li t - initainiiiuciOn industrial parece 

condenada al fracaso. ,Qii SC 

haccir Ixlcfllos conirLilar al int-lu,s 

Ia cnntaniinaciôn titnuosfenica 

plancando pIircñu liurtos para 
equilibrar Ia calidad dcl aire. Qniii 
tainhiéii potirlaitlos mcjor-.ir los 

flinlores LII' nucstros auiomovilcs, 

canliones ) ( L1tUI)Ii5CS. 

.risztof Marek lunger. Varsovia 
Polo nia. COi/dren ibjnk Gre.',, 

PNlM, Nairobi, 

tOxicos y liquidos corrosivos. Los que trahajun en 

Ia recogida tie hasuras se hallan expuestos a una 

ampiia gania tie irifecciones. 
La ConvenciOn sobre Los Derechos del Niño 

tic 1989 establece quc ci niño tithe esrar 

protegido con u-a La explotaciOn econOmic a y el 

desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso o entorpecer SD educaciOn, o que sea 

nocivo pam su salud o desarrollo fisk -u, mental, 

espiritual, moral o social". La ConvenciOn también 

exige que cada pais regule las edades minimas 

de acceso at emplea y estahleca una 

reglarnenraciOn adecuada de las normas y 

condiciones de emnpleo. 

La ConvenciOn tie Ia OFF sobre edad minima 
lahoral tie 1973 (No.138) prohibe todo tipo tie 
empicu para los menores de 12 ailos y cualquier 
tipo tie trahajo perjudicial pam Ia escoiarizaciOn 
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Figui-a 8: 

La vida en los tugurios 
La vida en las á:eas urhanas narginaIcs 
tiene muchas caracteristicas cornunes: *, flatces 

La msyoria de los habitantes Ca los 
tugurios y barrios suburbialsu son Ce 
ongert ruraL Gras parte de altos se yen 
tOrzados por Is pobreza a smigrar a I 
ciudacl. y comien2ari su yida urbana en 
las zonas mae degradaCas. 

Juventud 

fe L.a edad madFa de los habilaiiles de los 
suburbios as niuy bala.  Er las areas 
rurales son tradiciontes las tamilias 
rulme roses. y ta genie con ii riUs 
tenindoIas cuarido sa trasreda a ls 
ciudades 

• • S 	Heel namlento 

00*00*000 La densidad Ca poblacd,n as una de las 
mas aflas Cal mundo. Es frecu ante ffff encontrar una tamdia Ca diez miembros 
compartisrido un sCia h5bitaci6n. 

ty Las mujeres son el cabeza de lam Ills 
En mLschos sijbijrbios, las mujeres 
abandonadas o divorciadas son ci irnico 
sost.n tamiliar on Ia rnitad Ce los 
hogs res. 

Miserla 
El haciruamienlo y Is falls Ce Sistemas be 
saneami ante y Ca vertederos cress un 
ambiente pelig rose pars Is sSIud. La 
basura se anion loris err las cafes s i n sen 
recogida. 

Cs ran cia de scrylcios 

0.11.0 En estas condiciorie% aside usa aguda 
necesidad be sgua y  Ce seuvicros Ce 

— saneamiento. En ta grani mafonia Ce 
Mi tuguirros, las tarn ill as debar recoger at 

agua Ce ass fuenle o cisterns y dapositar 
sue desperducios on vertederos al sire 
libre. Per conaigulerute, a lass de infección 
as site y existe on conistarute riesgo Ce 
apidemia. 

DeanulriclOn 
Lot liabitantes de los togurios solo Pu eden 
obtener alimentos mediante ci pago an 
matSlico. COmo sirs j rig resos sort may 
baloS. lot runes asian desnutidos. 

it Adultos precoces 
La mayeria be InS madras aslán auserites 
Cal bogar para gariarse is side. Los niños 
pequenos as si -raglan per Su cuenla al 
curdado de airos nines mayores Muthos 
son abandonados, a se marcrian Ce case a 
edad lemprans. 

Fuertte. El-Hinnawi, E. (1990) rnoditicaciôn basada en Noticias d1 UN,CrF, NUmero 115 (1963) p.11 

y el desarrollo tIe los menores tIe 15 ai'ios'. SOlo 

28 passes han raMlicado esta ConvenciOn. aunque 

muchos otros han aprohado leycs análogas por 

iniciativa pnpia. Esra legislaciOn—aunque humana 

y razonahle— a menudo nose aplica I. Moorehead, 

t989). 

Los pai.ses en desaTolloque no han raiificado 

Ia ConvenciOn de La oh' alegan que sus 

condiciones sociales y econOnlicas no cc in 

permiten. La triste realidad Cs que millones tIe 
familias dependen para su supervivencta tIe los 

ingresos que aportan sus hijos. La Onica manera 

de eliminar ci trabajo infantil cc acahar con Ia 

pobreza. 

Niños de Ia calle 

El presente infomie s6io puede aFxtrcar algunns 

de los numerosos prohiemas que plantea ci 

desarrollo urhano, sobre todo en los palses en 

desarrollo. La apariciOn tIe las rnegaiópolis crea 

enormes prohiemac anthientales y sociales para 
sus hahitantes v en particular pars Ia irtfancia. Es 

posibie que a principios del prOxirno siglo. un 

6O% tIe Is pohiaciOn mundial viva en las ciudades. 

Muchos niños que no encuentran trabajo 

acaban viviendo en is caile. ActualiTlente, unos 

lilfil millones de ninos viven en las calles tIe las 

ciudades de todo el mundo (Robilnt, 1989). 

Relegados a los rnirgenes tIe la sociedad adulta, 

snibreviven a base del pilia je. del roho y de ira ha jot 

temporales, vendiendo pequeños articulos, 

lusirando zapatos, vigilando y lavando coches, etc. 

Las handas organizadas. is prostituciOn yel irfico 

tIe drogas son ci destino inevitable para muchos 

tIe elms. 
V[ctiiyta,c tIe is pol)reza y & .subdesarrollo, 
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los niños de la calle tambien son victima.s de las 

malas condiciones ambientales. Son los desechos 

de Ia sociedad. sin voz ni voto, de cuya suerte Se 

despreocupan a menudo ranto los dirigentes 

politico.s como los planilicadores u rhanos. 

Los nlhos en condiciones de guerra 
La guerra tanihiën siega las vidas v hace esiragos 

en el hienestar de los nir'ios. Estudios sobre las 

guenas de nuestro siglo reve Ian que ci sufrimiento 

entre Ia pobiación civil ha tendido a aumentar 

con ci creciente desarrollo de las armas y las 

tecnologias militares. De las 127 guerras ( induidas 

lasguerras civiles) libradasentre 1945 y 1989, todas 

excepto dos han tenido lugar en ci mundo en 

desarrolla. En total. han causado 21,8 millones de 

victimas mortales, con un continuado incremento 

de la mortalidad entre Ia pohlaciOn civil. A 

principiosdeladécadade 1950. Ia pohlación civil 

representaha Ia initad de las vicE imas mortales tIe 

las guerras; a flnales de Ia década de 1980, unas 

tres cuartas panes de los muertos tIe Ia guerra 

ern civiles (Sivard, 1989). Los niños, incapaces 

de acruareticazmente para protegerse a huir, cstin 

expuestos a los mayores riesgos. 

Las guerras, coma es OhVIO. .'iegan vidas 

infant iles, destru yen los recursos ambientales y 

reducen a escombrus las escuelas, viviendas y 
granjas agricolas. pero rambién perturhan Ia 

aplicaciOn de los prograrnas tIe gest ion de los 

recursos naturales y de los programas tIe 

promociOn del hienesur infantil, coma los tIe  

nutric iOn a inrnunizaciOn entre otros. Posiblemente 

deha interpretarse coma un progreso que, en los 

Uitimos cinco a?os, los dos bandos enfrentados 

en Ia guerra civil tIe El Salvador hayan acordado 

15 dias separados "de tregua' al aOo puma permnitir 

la vacunaciOn infantil. En ía guerra civil dcl Sudan, 

ambus bandos acordaron respetar unos "pasillos 

iihrrs de hosrilidades para el transporte de 

alimentos y otros Sumin!stros. incluido material 

de inmunizaciOn, destinados a los 2.25 mnilloncs 

de victimas civiles dcl conflicto ( UNICEF, 1990). 

La cuesliOn de Ia participaciOn forzada de 

ins iiiños en Ins cunflictus armados foe objeto de 

profundas discusiones duranie el proceso de 

redacc iOn y aprohaciOn de la Convenc iOn .obre 

Ins Derechos del Niño, centradas en gran pane 

en el limite tIe edad que dehia fljarse para la 

participaciOn. Coma resultadu de las 

negociaciones, los estados firmantes tIc Ia 

ConvenciOn "deberán adoptar todas las med idas 

a sii alcanee puma evitar In parrtcipaciOn directa 

en las hosrilidades tIe las personas que no hayan 

cumplido los 15 años tIe edud". Esta clausula 

ratilica el limile de edad estahlecido en Ia 

ConvenciOn de Ginebra de 1949 y sos protocolos, 

aunque varios gobiemnos hubie ran querido elevar 

esa edad. El debate ha alertado a muchos grupos 

y orgunizaciones sobre el fenOmneno de los niftos 
oldados y ha fame ntado Ia creac iOn de fuertes 

muvimientos en favor tIe Ia prevenciOn y Ia 

cundena del recluiarniento tIe los niños coma 

soldados. 

5. El medlo ambiente y sus implicadones para 
las futuras generaciones 

La dcada tIe 1980 ha sido testigo tIe Is apariciOn 

de un creciente y profundo interés par numerosos 

mews ambientales: ci calentamiento global, ci 

desgaste de Ia capa de ozonu, is deforestaciOn de 

las zonas tropicales, is pérdida de recursos 

genéticos, Ia desertificaciOn y la degradaciOn 

general de Ins sodas. 

Todos estos problemas se hallan 

inextricablemente ligados entre si. Los cambios  

ciiinaricos pueden aumentar Is desertificaciOn v 

Ia pérdida de zonas forestales. al  modif'icar los 

ecusistemas. La degradación tIe los suelos y is 

dekrestaciOn pueden contrihuir a alterarel dims. 

Estos sindromes alectaran a in poblaciOn tIe 

toclas las edades. Pero sus repercu.siones para Ia 

vida humana se intensificarán con el tiempu. En 
consecuencia, representan cI legs do tIe Ia presente 

genemaciOn a sus descendientes. La amenaza 
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alcanza tanto a los paises en de.sarrollo como a 
los industrializado.s. pero Ia mis afectada será Ia 
poblacinn mis pol)rc de los paises tnás pobres, La 
que depende más directaniente de los recursos 
anihientales. 

El ca1entamento dcl planeta exacerbara esta 
tendencta. La Secretaria dcl Commonwealth Ilego 
recientemente a Ia conclusion de que los cambios 
climticos represenlan Un peligro particularmente 
grave para Li puhlaciOn pohre de los paises en 
desarrollo. Y esto por dOS IflOtiVos: En general, 
lospal5es pobres ylos grupos mis pobres de cada 
pals poseen una menor capacidad de adaptaciOn 
Los paises pobres, en general tanihién suelen ser 
mâs vulnerables, dada Ia mayor dependencia de 
sus economias de los recursos agricolas y 
narurales" (Secretaria del Commonwealth 1989). 
Los grupos ms pohi-es de las naciones mis 
pobres - aquelios con Ia menur capacidad de 
adaptaciOn - son precisamente los niñus. 

En las conclusiones de Ia conferencia eunjunla 
de CIt!C/PNUMA/OMM, celebrada en 1985 en Villach, 
Austria, se señala que muchas decisiones 
económicas y sociales - .snbre matenas como el 
regadlo y  Ia energia hidráulica, la ayucla contra 
lassequias,la utilizaciOndelosterrenosagricolas, 
los proyectos de ingenieria co.'tera y Ia 
planiflcaciOn energética - se adoptan dando por 
sentado que los datos climáticos del pasado 
constiwyen una referencia fidedigna para el futuro. 
"Esta hipOtesis ya no es adecuada habida cucnta 
del esperado calentamiento dcl clima global para 
ci próximo siglo, como consecuencia del 
incremento de los gases causantes del electo 
invemadero' (CIUC/P'IUMAJOMM. 1986). 

Muchos programas de salud tamhiën se basan 
en cOmodas hipOesis. La salud humana podria 
verse afectada incluso por cambios relativamente 
reducidos en las temperawras medias y exisie la 
posihilidad de que algunus enfermedades 
importantes prolileren en unas condiciones nuis 
cálidas, al mismo tiempo que pueden surgir cepas 
infecciosas rnis resistentes (Secretaria dcl 
Commonwealth. 1989). 

Las presentes estralegiasde inmunización, de 
acciOn contra los vectores patOgenos, de 
suministro de agua potable y de meloras en Ia 
nutrición se hasan eniodos los casos en los climas. 
ecosisrenias, niveles ntat -inosy niveles de i -adiaciOn 
solar existentes en Ia actualidad. Sin embargo, se  

espera q u e se produzcan cambios en todos estos 
parrnetros. 

Es diflcfl preclecir con exactitud qué alcance 
tendrzinesroscamhios. Enconsecuencia, tamhién 
resul Ia práclicamente imposible ajustar las 
estrategias en niateria tIe salud y nuirición para 
teneren cuenta las condicionesclimticasfuturas. 
Con los cambios climticos puede aumentar Li 
hurnedad en algunas zonas. mientras otras se 
vuelven ms secas. Las sequias podrán ser más 
Irecuentes y prolongadas en algunas regiones, 
mientras las inundaciones pueden causar estragos 
en tier-as antaño lihres de ellas. 

La comunidad cientiflca coincide al menos 
en señalar un aspecto: El aumento de las 
concentraciones tIe gases causanles dcl efecto 
invernadero. como el diOxido de carbono, ci 
melano. el Oxido nitroso, los ciorofluorocarhonos 
(CtCs), y de ozono en las capas hajas de Ia 
atrnOslera, asi como de vapor tIe agua, provocarãn 
un calentamiento apreciahie tIe las temperaruras 
superficiales en un plazo dc décadas y no ya de 
sigios. 

Se espera que con Ia duplicatiOn de Ia 
conceniraciOn atmosférica tIe diOxi do tIe carhono 
respeclo a la Sit uaciOn preindustrial, la temperatura 
superficial global media deequilihrioaumente un 
proincdio tIe 32C en el curso tIe los prOxirnos 40 
a 60 años. Las elevaciones de temperatura serán 
superiores cuanto mayor sea Ia distancia del 
Ecuador- Las zonas centralcs de los con tinentes 
sjtu:idas en Las latitudes mcdias del heniisferio 
norte tendrdn veranos más secos (PNUMA, 
1989h). 

Este aumento de las remperaturas provocari 
LUia subicla media global tie unos 30 cm del nivel 
dcl mar en ci curso de los prOximos 40 años 
aproximaclamente. Lo cual Iavorecerá ci 
anegamiento de las zonas hajas, en muchos casos 
densamente pobiadas. Los cientilicos todavia no 
se han puesto tIe acuerdo sobre Ia magnitud de 
este iinegamientu provoc ado Por el efecto 
invernadero. Pero una subida de enlrc uno y  dos 
metros en el nivel dcl mar dejaria per-
marienlemente sumergidas niuchas Zoflas 
hümedas y tier-as hajas, aceleraria Ia erosion 
co.stera, exacerharia las inundaciones en las zonas 
litorales, amenazaria las eStructuras custeras e 
incremeritaria Ia salinidad tIe Ins esruarios y 
acufferos prOximos al litoral. 
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Muchos ecosistemas cos(eros que coflsuluyefl 

zonas de reprcxiucciOn y cria pam los peces y 
otros recursus mannos quedarian radicalmente 

alterados. Una suhida dcl nivel del mar de esa 
magnilud tambith podria inten.sificar as inareas 
y marejadas con ci con.siguiente iricrefliento tie 
Ins danos causados a las viviendas, edulicios v 
terrenos y un mayor saldo de victimas humanas. 
Estos cambios tendrn vastas impiicaciones 
ambientales, económicas y sociales pam muchos 
paises. Vailos paise.s en de.sarrollo, sobre todo las 
Was y archipii)lagos ilanos, se hallan 

particularmente expuestos. 
La desaparición del ozono tie hi cape superior 

de Ia atmósfera (Ia estratosfera) es otro problema 
ambienuil tie alcance global que tiene su origen 

en Ia actividad humana. Las emisiones tie CFCS y 

otros gases destructores dci ozono, como los 
halones, los ietracloniros tie carbono y ci metil 
cloroformo son las causanles de Ia degradadón 

tie la cape tie ozono estratosférict) que protege Ia 
Tierra. La mayoria de estus gases tamhién son 

causanres dcl efecto invernadero. 
La reducciOn de los nivdes de ozono en Ia 

estratoslera permite que tin mayor nOmero de 

radiaciones ultravioletas Ileguen hasta la superficie 

de la Tierra, can ci consiguienle incremento tie 

los riesgos tie canter de piel y cataratas, además 

tie una posible degradaciön del si.sterna 
inmunitaria humano. Las radiaciones adicionales 

tamhién pueden aumeniarla incidenda de algunas 

enfennedades del ganado, reclucir el rendimientu 

de las cosec has y Ia producción maderera y dafiar 

a base de Ia cadena alimentaria marina. 
A menudo se destaca ci caracier global o 

transfronterizn" tie estas amenazas. En camblo 
se habla mucho menus tie su aspectu 

transgeneracional" Muchos de los electos 

esperados se mantendran para las futuras 

generaciones. Y muchos tie los gases causantes 
de los problemas permanecerãn dur.inte dcadas 

en Ia atmOsfera. [u.s CFCS entitids en Ia actualidad 

seguirán destruyendo las moléculas tie ozono de 

Ia estratosfera cuando nuesiros bisnietos habiren 

la Tierra. Los tiempos niedios 'dc residencia" en 

Ia atmisfera de estos gases conlaminantes son los 

siguientes: diOxido de carhono. 100 aios; Oxido 

niroso, 170 años: CFCS. 60 a 100 anus: y metano. 

10 anus (Graedel y Crutzen, 1989). 

En un mundo densamenie poblado, en ci que 

todos los esfuerzos hrimanos se basan en las  

aetuales condiciones climaticas, eusi cuaiquier 

variaciOn tcndri efectus periodic ialcs a coao piazo. 

'Cuaiquier cambio en ci clima tenderá a inducir 

creclenles lensiones en Ia sociedad,' senala la 

Organización Meieorológica Mundial. 'Eslas 

podrin tener so urigen en un cambiu tie las 

prdcticas agricolas. en Ia disponibilidad tie agua 

o en Ia mayor variahilidad tie hi meteurolugia, 

con una mayor frecuencia de tormenlas y otros 

fenOrnenos tneteorolOgicos" (0MM, 1987). 

Efectos para Ia salud 
Aparte tie iu ambios cliiniiicus tie hi eicvación 

dci nivel dcl mar, pueclen existir Was niotivos de 
preocupaciOn. La alieraciOn dcl clima y el desgaste 
de Ia capa tie ozono podrian modificar 
radicalmente Ia evoluciOn de algunas 
enfermedades en un sentido peligroso e 
impredecible. En primer lugar, se ha compobado 
que una mayor exposiciOn a las radiaciones 
ultraeiolcias reduce Ia reacción ininunitaria tie los 

animales Irente a diversos agentes infeccioos 

(PNUMA. 1989. 19890. Pot el momento no se 
dispone de dalo5 inmunitanos indicativos de un 
efecto análogo en los humanos. peru es probable 

que no se disponga de esta inIormaciOn - si Ilega 
a ohtcnerse - hasia que se haya consumado la 

destrucciOn de hi cape tie Ozono y hayan 
auinentado las radiaciones. 

TeOrictmente, cx isle Ia posibilidad tie que 
este .sinclronie incremenle los riesgos asociados a 
los prograinas de inmiinización quc han salvado 
inillones tie vidas infaniiles o incluso pueda 
hacerios contraproducenies. La vacunaciOn 
consiste en esencia en exponer al individuo a una 
fornia atenuada de Ia enfermetiad contra Ia cual 

SC intenta protegerle. Vacunara un inclividuo con 

una respuesta ininunitaria debilitada par Ia 

exposiciOn a las radiaciones uliravioietas tIc hechu 

patina uumefltar, en vez tie reducir, su 

vulnerahilidad a Ia enfermedad ( PNUMA, 1989, 

1989c). 
Es necesario seguir investigando para 

averiguar qué enfermedades infecciosas pueden 

'er aumeniada su virulencia como consecuencia 

de una mayor exposiciOn a las radiaciones 
ultravioletas, identificar los mecanismos tie 
actuaciOn dc estas radiaciones sohre ci sistema 

inniunitario y determinar ci impaclo de este 
sindrome de supresiOn in mu nitaria sohre Ia eflcacia 

tie las vacunas. 
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En segundo lugar. los seres hurnanos pueden 
adaptarse a unas variitioncs cIimiiica.s mode radas 
y a situaciones de teinperaairas extreinas. Peru 
esta capacidadde adaptación es muv reducida en 
los recién nacidos y va incrementindose a lo largo 
deja infanciaylaadolescencia. hasta alcanzar un 
nivel maxima que se mantiene aprriximadamentc 

hasa los 30 años de edad (Weihe, 1979). 
Actualmente, las ternperaturas en Washington, 
DC., sOlo superan los 38C durante una media de 
un dia al ano y rebasan los 32C unos 35 dias al 
año. Pero a med iados del prOximo siglo, estas 

medias podrian elevarse a 12 y 85 dias aI año, 
respectivamente. en opiniOn de I-a OrganizaciOn 

MeteorolOgica MundiaL "Resuka clificil prever los 

posibles efectos de un aumento de las 

remperaturas de este orden pam Ia salud de los 

habitantes de Washington y otras ciudade.s del 

mundo en circunstancias parecidas. Pero es 

indudable que una elevaciOn de las teniperaluras 

urhanas podi-la liegar a cobrarse muchas vidas 

(0MM, 1987). Los riesgos son particularmente 
graves pam los lactantes. 

Modificaciôn de las pautas de 
morbilidad 
Los camIio.s climuicos alterarin los tcosisl.emas  

de los age ntes portadore.s n causantes de muchas 

enfermedades, Sean virus. bacterias, parãsilrJs, 

plantas, insectos u otros animales. El aumento de 

las temperaturas puede desplazar los limites de 

las zonas tropicales htsta abarcarlasactuales zonas 
subtropicales y pane de las zonas templadas 

pueden Ilegar a tener un clima subtropical. Con 
Ia elevaciOn de las lemperaturas atmosfèricas. 
algunas enfermedades Ilega ran a ser frecuente e n 
regiones donde antano eran practicamente 
deseonocidas. También pueden incremenlarse 
significativamente las tasas de mortal idad 
(Kalkstein y ut-os, 1986). 

Aumentarã In difusiOn de las enlremedades 
bacterianas, viricas y parasitarias que se yen 

favorecidas por las tenperaturas ti-Op icales, Conio 
las causadas por Ia bacteria del létanos. 

Es de esperar que el calentamiento asociado 

at efecto invemadero" vaya acompanado de un 

aumento de las enfermedades estivales, mientras 

disminuirãn, en canhio, las asociadas al clirna 

invernal (de Sylva. 1988). La hepatitis 13. Ia 

meningitis cerebral epidémica, Ia poliornielitis, el 

cOlera, Ia disentcrizi hacili-ar, son toda,s  

enfermcdades que proliferan en un clima cálido 

v h(imedu. Los mis vulnerablc.s a todas estas 

enfermedades son los niños. 

Un clima cálido puede lavorecer Ia 

propagaciOn de las eniernedades transmitidas a 
través del aire o el agua. En las zunas afectadas 

las mayores tasas de niortalidad se dan en Ia 

jxiblaciOn initnti1 (de Sylvi, 1988). 

Los canibiosclimaticos pueden enerun doble 

efecto sabre las enfermedades trjnsmitidas pur 

vectores (mosquitos, parasito.S. etc.). En primer 

lugar, Ia varLicirin de las pautas de temperatura, 

pluviosidad, hurnedad y de losciclos de tormentas 

repercudrá directamente sobre Ia rapidez de 

reproducciOn y Ia frecuencia de los ataques del 

vector, asi como sobre el periodo de exposiciOn 

hutnana a los mi.smos. En segundo lugar, los 

cambios cI imticos pueden alter-ar los sistem-as de 

cultivo o las especies agrIcolas, modificando Ia 

relación enire parásito, vector y huésped. Los 

cambios en Ia agricukura pueden incluir una 

ampliaciOn de los regadios y un mayor uso de 

pesticidas para combatir plagas nuevas o más 

numerosas. 

Las tasas de desarrollo de los parásitos 

palt)dicos son mas nipidas con temperawras más 
calidas, peru Ins mosquitos necesitan zonas 

hOmedas para su reproducciOn. En unas 

condicione.s climaticas mas calidas, los niosquitos 

tamhién podrian desplazarse verticalinente, hacia 
las tierrasaltas antaño demasiado frias pam ellos. 

Este riesgo puede ser particularmenie grave en 
las zonas montañosas tropicales. como las de 

Etiopia y Kenya, cuya pohlaciOn no ha 

desarrollado tina resistencia natural frente al 

paludismo. 

l.a esquistosomiasis, triinsinitida por un tipo 

de caracol, pod na extenderse si el c'alentamiento 
global obliga a ampliar los regadius o fomenta Ia 

em igrac iOn de Ia pnblaciOn hacia estas zonas. Las 

variaciones en las pauras de emigraciOn humanas, 

unidas al aumento de las temperaturas y a una 

mayor pluviosidad. pueden ampliar Ia zona de 

distribuciOn geogralica de los a nquilostomas. 

Con el aumentode lastempmturas yel vertido 

de nutrientes procedentes de los ahonos agrIcolas 

en los dos y agua.s litorales (Anderson y otros, 

1985), puede aurnentar Ia presencia de mareas 

rojas tOxicas - de efectcis mortales pam Ia vida 

marina debido it Ia proliferaciOn de dinuflagelados 
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- en los océanos Esta proliferaciOn alterarã las 

reser'as marinas de alirnentos e incrementará la 

incidencia de la dguatera. enlermedad i.ropical 
humana causada porel consumocie peces que a 

su vez se han alitnentacto de organismos que han 
ingerido dcnoflagelados. 

Tanto Ia suhida del nivel del mar como ci 

incrementode las radiaciones ultravioletas pueden 

alterar los hhitats niarinos y las cadenas 
alinieniarias acuáricas. Toda yea quc ci pescado 
represenia ci 40% del cotisumo total tIe proteinas 
animalesdela pohlaciónde Asia, dicha alteraciOn 

dcl ecosistema marino repercutir sobre el 

suministro de alimentos de muchos millones de 
personas e incrementarã dramthicamente Ia 
deficiencia de protelnas en Ia nutriciOn infant II. 

Asimisrno, el suministro de alimenio.s también 
puede verse afeciado por on incremento tie Ins 

cánceres del ganado y por los dafcos de las 
radiaciones sohrc algunos cultivos. 

El agua ylos residuos 
El surninistro tie agua también puede verse 
afectado adversamente por Ia subida del nivel del 

roar; con ci avance del mar, se producirán 

infiltraciones tie agua salada en las aguas dulces. 
Ello repercufirA sobre los acuiferos que aseguran 

ci abasiecimiento de agua pam fines domésticos, 

agricolas e industriales (hull y otros, 1986). 
Ios vertidos peligrosos ya constiluyen un 

prohiema en Ia actualidacl, perosus riesgos pueden 
incrementarse con Ia suhida dci nivel del mar.  

Segcin estimaciones de Ia Comis iOn Mundial sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, Ia producción 

mundial de residuius peligrosos pociria alcanaar 

los 375 millones tIe roneladas anuales ( CMMAD, 

1987). 
Recientemerue, alunas empresas de los 

paises indu.ctriaiizados han intentado resolver ci 

prohlema del vertido de estas grandes cantidades 

de residuos peligrosos exportndoIos a Ins paises 

en desarroilo, pocos de los cuales cuentan con Ia 

recnologia necesaria para su tratarniento. 

La subida del nivel dci mar inundará los 

vertederos costeros con agua salacla corrosiva 

capaz de destruir los contenedores metlicos que 

encierran estos residuos (Flynn y otros, 1984). Se 

ha señaiado Ia existencia del. 100 depOsitosactivos 

de residuos peligrosos sOlo en las Ilanuras aluviales 

de Ins Esi:ados Unidos. Ya se han producidovarius 

desastres ambientales provocados por las  

inundaciones (Secretaria del Commonwealth, 

1989). 
Asimismo. Ia suhida dcl nivel dcl mar podri 

contrihuir tanihién a Ia propagac iOn tie aigunas 
enlermedades infecciosas, al inundar las redes de 
alcanianliado y los sistemas de saneamiento de 

las ciudades co.steras, con e1 consiguiente 

incremento de Ia incidencia de Ia diarrea en Ia 
poblaciOn inlantil. La inundaciOn de los vertederos 
de residuos peligrosos y tie los sistemas tie 
saneamiento pod na provocar Ia contamutacion a 
largo plazo de las tie rras tie cultivo. 

El ealentamiento global tamhién puede dejar 
sin hogar a milinnes tie niñns. Sr esperi que Ia 

subida del nivel del niar provoque ifluntlaciOfles 
en algunas de las regiones ms pohiadas del 

planeta. Grandes zonas de Bangladesh, F.gipto y 
los Paises Ba jos probable mente quedarán cuhiertas 
por las aguas marinas ( PNUMA, 1989; UNICEF, 

1989h). Cerca de la mitad de Ia pohlaciOn mundial 

vive en las regiones litorales. 
La infancia siempre ha sido particularmente 

vulnerable a las caiástrofes. En consecuencia, ci 

aumento de las inundaciones, Ia mayor frecuencia 

e intensidad de las sequlas o de los ciclones 

tropicales, seg(in las zonas, se cohrarán la parte 

titis irnportante de sus victimas enire lii poblaciOn 

infanul (de Sylva, 1988). Tres cuartas panes tie 

los 150 millones de personas afectadas por los 
tres anus tie sequia que asolaron a Africa a 

principiosdela décadade 1980. fueron niuleresy 

niños (UNICEF. 1985). 

Los bosques 
En estos momentos, gran parte de Ia deforestaciOn 

tropical liene su origen en Ia tala tie los bosques 

pam roturar tierras y en Ia sobreexplotaciOn por 

panic tie las empresas madereras y  de los 

gohiernos. Este precioso recurso se estã 

despilfarrandu rpidarnentc dehido a una gestiOn 

inadecuada o inexistente. Un estudio reciente de 

Ia OrganizaciOn Maderera Tropical intemacional 

(0Mm permilió comproharque menosde una de 
cada 800 hectiireas tie selva htimeda productiva 
de ins paises integrados en Ia OMIl era objeto de 
una gestión sostenihie (Poore, 989). Se espena 
que los cambios climiticos aceleren Ia 
deiore.staciOn tropical. 

A principios tie nuestro siglo, el planeta 

contaha con 1.00 a 1.600 millones de hectáreas 
de selvas tropicales. Actualmente. su superficie 
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hi 1982. Guillermo ij-évaJo. un chaisrani o curandero de Ia iribti Shipibo-Conibo de Ia 
region ainazOructi del surctc de Peru, decldiO rcciperar las tradiciones tribales dc Ia 
niedidna inthgcna con ci fin de que eslos remedios fucrani utiliLados en ci programa 
nacional de salud. rvaio conienzO a cnlrcnar a los Ovcnes indigenas en Ia 
ideniificación ye! uso de hierbas para ci Lra(aflulCfltO ne algunas enfcrmedadcs comunc 
como Ins parcitos intesrinales, Ia diarrea v  Ia desliidrataciOn. Dos años zns tarde, 
nths dc 40.000 personas de un centenar de coniunidades participaban en ci prograrna. 

Hacia 1986, ci proyecto — conocldo ya cone! nombrc deirrRA 2001 se hahia 
extendido a 17 iribus dcl dcpartarnento de Madre dc Dios. ujia tie las areas con wayor 
diversidad bio16gca dcl inundo. 

Aclualrnente. AMY,'. -nct organza aide-.Ls enWras para hi recoiecciOn dc oje, Un arbol 
resinifero con tuna savia lechosa uiIizada para ci Iratainienlo dc Ins parãsitos 
intestinales. que socava Ia cncrgia dv las persorias afectadas, especialmente de los 
niños. Los promotores locales tie AMETRA cnseñaii a Ins aldeanos a preparar Li resina 
para elconsunio rnczchindohi con tniely alcohol. En ci diaesuthiecido parala asaulblea 
general de la akica. lodos loman ofr ai ntisnio tienipo para niininilzar eI riesgo tic 
i-ehil'ección de his personas no tratadas. Las pruehas cliiuicas han deinosirado que In 
resina reduce his infecciones paraitarias en al nwnos un 70 de Ins casos. 

UNICEF v Cornité de ONG para el UNiCEF (1986). Aceió: poT ins \hlos, Vol. 111, No 4, 
Nueva York. 

Se ha reducido a 900 miliones de hectárcas Cada 
año, se eliminan entre 7,6 y 10 miliones de 
hectáreas - una superflcie equivalente a Ia tie 
Austria y se causan graves daños en otros 10 

millones de hectreas CMMAD. 1987). 
Las futuras generaciones ya no gozarán de 

Iris ahundantes recursos genédcos contenidos en 
las plantas y animales que pileblan las selvas 

trupicales. Las esnmaciones sabre ci nUmero total 
de especies que ha hi tan I a Tierra oscilan entre los 
4 y los 30 miliones. Sin embargo. hasra Ia lecha 
sOlo se han identificado v nombrado 
cientifica me nte 1.4 millonesdeespcciesv muchas 
menos han sido obleto de estudias detailados 
(Wilson. 1989). Se piensa quc Li mayor parte tie 
Ia fauna y Ia flora no id enti fica da s se Cncuefllrafl 

en las selvas tropicales, que sOlo cubren un 70A) 
de Ia superficie terrestre. Sin embargo. alE podnian 

residir hasta Li mitad de todas las espedes del 

mundo (PNUMA, 1989). Si las selvas tropicales 
continUan desapareciendo al ritmo actual, Li 

humanidad podria relegaral u!vidoaun millOno 
mis de especies vegetales y animaics antes tie 
finales tie siglo ( CMMAD, 1987). 

Con Ia destnucciOn de esta divensidad 

biolOgica. pnivamos -a nuestros hijos y a todas las  

generaciones futuras de hi oportunidad de 

aprovechar este tesoro natural pam crear nuevas 

iecnologias y producir nuevos cultivos y 
medica memos. 

La deforestaciOn es una tie 1a5 principales 
causas dcl aumento tie las inundaciones en las 
dos (iltimas décadas. Y en en las aonas de lluvias 
irregulares. pero muy inten.sas. Ia deforestaciOn 

provoca una severa erosiOn del suelo y metma Ia 
capacidad de rerenciOn tie agua y ( IC nutrientes 
(PNJ1A, 1989h). 

Aunque Ia atenciOn tiende a centrarse sobre 
todo en las selvas tropicales, Ia tala de árboies en 
zonas no lorestales - que suelen conlar con una 
mayor densiclad tie pohlaciOn humana - puede 

lener repereusiones perludiciales mis inmediatas 

sobre Ia salud materna e infantil. En Africa, urns 
300 millones tie person-as utilizan materia orgAnica 
como combustible pant cocinar, pam calefacci6n 

y alumbrado, al igual que aproxiinadarnente un 

50% de Ia pohladOn tie Ia Indiavun 30% de los 
hahitantes de China. En el año 2000, unos 3000 

millones tie persunas consumirán madera de modo 
no sosteniblc (PNUMA. 19891)). 

El nilimero creciente tie horas dedicadas a 

recolectar lena para ci fuego, consume el tiempo 
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Los scouts de indonesia - Gerakan Pramuka - deseinpeñaii numerosas actividades 
ambientaics cii odo ci pals. En Kaliniantaii oriental, Los scouts pasan sus fines tie 
semana en uii campameilto situado en ci monte Subarto. cuidando los retoñns 
piantados en 19117 mis ci fucgo que arrasô ms de tin centcnar de hec1reas tie una de 
las laderas. Unos 1200 scouts, que pagan porsi inismos ci coste tie ins pininones ye! 
manlenimkntn dcl campanlenEn, participan en las diversas actividades retacfonad.as 
con Ia rcpblaciôn dcstinada a proteger un area de captackm de aguas que abasicce a 
unos 25.000 aldeanos asentados al pie de La colina. 

En Bener, Java central, Ios Gerakan Prarnuka consLruyerOn una presa C instalaron 
12 kil(nuetrus ile luberia pant ahatecer tie agila, destinada at consurno humano y at 
regadio tie los carnpos tie arroz, a ms de 11.000 personas cli cuatro akieas. Antes de Ia 
insiaiaciOn tie his tuberus, las mujeres tic las aIdeas tenian que caminar nueve 
kilOmetros pan' recoger agiia para sus familias. Durante hi eslaclOn seca, los a1danos 
dependian tie cainioiies cisterna para ci ahastecimieiuo de agua. Las diarreas cran 
frctints. 

Los Cerakn Frarnuka redben asistencia y orientación tie expertos dcl gobierno 
en sus lareas de repoblaciOn y aliastecimiento tie agua. 

PNUMA (i98$). Youu,g 4 tio:zfor The Future. PNIJMA, Niiirobi. 

y las energias de las mujeres y también de Ins 
niños, a quienes se confia a menudo esta 
responsabilidad condiana. En Ia medida en quc 
estas tareas suelen recaer subre las niñas, mis 
que sobre los varones, ello puede obstaculizar su 
escolarizaciOn, dificultando aOn más la mejora de 
los niveles de instrucciOn femenina. La escasez 
de lena puede ohllgar a cocinar menos alimentos 
o a reducir los tiempos de cocc iOn. La falta de 
combustible tamhién pLede inipedir hervir ci agua 
con riesgo de conlaminación. 

Los desiertos y el futuro 
La deforestación es una de las causas de Ia 
desertifIcaciOn y Ia degradaciOn general de los 
suelos, junto con otras actividades humanas como 
Ia sobreexpiotaciUn tie las lie rras tie cultivo y tie 
los pastos y ci regadio deficiente. Todos estos 
factores contribuyen a reducir la productividad 
de tierras en otro tiempo productivas o incluso a 
hacerias improductivas, con ci consiguiente 
incremento tie Is desnutrición. 

l.a desertificaciOn afecta a unos 4.500 millones 
de hectreas de terreno, un 5Tea equivalente a Ia  

superficie con junta de America del Niorte y Am&ica 
del Sur. Se estima clue este sindrome provoca 
anualmente la perdida irremediable tie unos seis 
milune.s tie hectáreas y Ia degradaciOii tie otros 
21 rnilIones tie hecráreas hasta ci punto tie hacer 
econOmicamente no rentable su utilizatiOn como 
tierras de cultivo. En 1977, Ia desertificaciOn afectó 
a unos 57 mullones de personas, que se eievaron 
a 135 millones en 1984, y su nOmero contin0a 
creciendo. Las pérdidas en Ia producc iOn agricola 
atribuihies a esta causa se elevan a 26.000 millones 
tie dOlares anuales, a pesar de que podria 
con trolarse con tin gasto de solo 4.500 mullones 
de dOlares al sño (PNUMA, 1987). 

En Las tjerr5s afectadas por Ia desertificaciin, 
disminuve ci rendimiento tie los cultivos y ci 
ntimero tie cahezas tie ganado, y Ins ninos dehen 
dedicar más tiempo a recoger lena y acarrerar 
agua En resuinen, Ia desertificaciOn puede afectar 
el estado general de salud y de nutriciOn de Ia 
infancia 

En varias regiones, Ia demands tie agua hmpia 
para satisfacer las necesidades de una pohlaciOn 
cada yea mis nuinerosa conuenza a plarnear el 
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ternor de que pueda Ilegar a producirse una grave 
escasea de agua. Los niveles Ireáticos han 
expei-imentado un continua descenso en muchas 
zonas. particularmente en Africa, China y Ia India. 
La cual dificulta a6n ms una gestiOn sostenihie 
de Ia salud, los suelos y ci media ambiente par 
parte de Ia pohiaciOn pobre, al mismo tiempo 
que itnpide ci acceso de las generaciones futuras 
a este recurso vital (UNiCEF, 1989h), 

Si se mantienen las presentes tendencias. un 
nümero creciente de nir'ios vivirán en condiciones 
de pobreza absciluta en ci camblo de inilenia, 1a 
conniminación atnlo.sfrica y los camhio.s 
climãticos a escala global ponen en peligro ci 
suministro de alimentos y agua y amenazan Ia 
salud y los hogares de esta pohlaciOn infantil cada 
vez ms numerosa. Los futuros habitantes se verãn 
obligados a salir adelante en un mundo en rapida 
transformaciOn y con una base de recursos 
naturales cada yea rns reducida para asegu tar su 
subsistencia. 

Muchas millones de los niños que nacerán 
en las prOxirnas décadas sufrirán enfermedades 
hasta ahora desconocidas en sus habitats y pam 
sos sistemas inmunitarios, a padecern una mayor  

incidencia de las enfermedades coniunes, a ambas 
cosas a la yea. Y posihiemente se enfrentarãn a 
ellas con sus sisremas in.nlunitario.s afectados por 
las radiaciones uliravioletas. Con Ia perturbaciOn 
de los sistemas de cultivo dehido a los cainbios 
climáticos. aumentar Ia desnutriciOn de Ia 
infancia. Machas paises esun reduciendo ci gasto 
en salud, sohre todo en ci ãmbito de ia aenc iOn 
primaria en las zonas mrales. Estas reducciones 
no constituyen precisamente Ia manera mãs 
prudente de prepararse para hacer frente a Ia 
rnodificaciOn de las paulas de morhilidad. 

No obstante, los recientes avances en Ia 
reducciOn de las tasas de mortalidad infantil 
indican que el progreso es posible silos dirigentes 
politicos y sus elecrores deciden otorgar la milxima 
prioridad a Ia supervivencia de on nuyor nimmero 
de niños. 

A este fin. dehe concederse una atenciOn 
primnrdial a Ia infancia. Porque, pese a Ia aparente 
paradoja, [nejorar la supervivencia infantil es una 
de las vias más eficaces para reducir Ia tasa de 
natalidad de un pals y garantizar que su poblaciOn 
no destruya Ia capacidad de sustentaciOn de sus 
tierras. 

PRl!TL(iO.V 1)1:1. SLE1.() (O.V JI?(.i11IiS 

En ci l)ta dcl 1edio Ambiente de 498M se planUlr4in en Bangkok, capital tic Tai]aiidia. 
1111— :-u.oOo arhuics dc p;paya. El tralijo foe lievado a cabo pot 16.000 jOvene 
agrktiluwcs perienecicilu.". a 1,1 lund.icani I' ila desa dc J'roiiiocion 1ulaLI'/)orn. 

los 5rboles lueroii plaritados telca de las easas o en ci patio de los (empiric '. las 
CscUeJiL. locales coil sciuilla. propordonadic. juo F las oflci1iIs di. cxteniOn agraria. Li 
papaya toe ek-gida pam cstI pia niaciOn nia i'a par su alto valor ,iiliril b a, so 
paj)l1laridid v ii adectiaciiiii al i-Iima iaiiaiid. puts his iirholc siickn clar 1mb al 
primer ano. Peru Ins agrictiliores Tamhieii i.ksiacaron el lieclia de que Li papaya. (0100 

toitos los ilrbuk-t, protebte ci '.uck dc la ercjshiii produci.d.it  pr los aguacercis tropicaics. 
Los aldeanos coleccic,iian recelas de vapa)a de todas las panes dcl mu iido: salsa 

lailandesa, papaya cocida coil jengibre y liiiia del Reino ( iiido. soufflé tie 	con 
papaya de haiti s 	co:i curry to 'pawpaw') tie Goa, cii Ia India. Ianthiên s aben 

Ia encima dr papaya. Ia papal na. se in II ha dcsdt hinec mi ic ho dciii pa puma aderezar 
Ia cariw. 	ie  ci jugo tie papaya 1)ilCde i -.fr.€ como sucediieu dcl vino blanco. 

Fsra planiacioti jimasisa tic i }1 [IWSiI ts OIO iinn tic ku. fliiiiierois progranias  (u11 
jarticipaciumi ile j6vc1le dcsiinadnis a actividades ruid'uiamnbieinalcs, que ban skhi 
prinoidos pot las 28 tirgimniilcioiIe', jiivemiiks iie Bangkok. 

PNl1M. (1988). Youn' Act/tn: fan the Twure. PNi..lA. Nairobi. 
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Capitulo ifi: 

Exitos y retos 

Los recursos ambientales y la infancia son dos 

elementos fundamentales para Ia con cepción de 

un progso humano sostenible. En este capiculo 

se examinarin los éxitos log rados y los retos que 

se plantean en ambos ámhitos, centrándonos 

primero en Ia infancia y luego en ci medin 

ambiente, con un apartado intermedin sobre 

educación y concienciaciOn ambienial. 

Es primordial tener en cuenta que hi 

protecciOn dcl media ambience y la promociOn 

del desarrollo y Ia salud de Ia infancia no son 

objetivos mutuamente exciuyentes. Al contra rio, 

cada uno incluye al otro, de tal forma que en Ia 

práctica codas lus medidas ado ptadas en favor de 

la infancia resuitan heneficiosas para ci medlo 

ambiente y viceversa. 

1. SatLsfacciôn de las necesidades bãsicas de Ia 
infancia 

 Uniclas 

p -.ini ci [}esarrollo y en general Ia mayor 
1 	os tres I)ecenios de las Naciones 

L paC de los planes de desarrollo se han 
- centrado en indicadores macro- 

econO miens coma ci pai, ci ahorra, la inversion. 
ci cornercia y Ia producciOn. Este enfbquc ha 

tendido ha pasar por alto Ia necesidad de Ia 

infancia y de toda Ia pohlaciOn mundial de contar 

con un media ambiente capaz de sostener Ia vida 

y ci progreso humarios. 
Por ella iniciainos ahora el Cuarto Decenia 

pant ci Desarrollo con un planeta victima de on 

proceso generalizado y acelerado de degradac iOn 

ambiental y con un creciente nmimero de personas 

hambrienias, analfabetas y sin una vivienda 

adecuada. El crecirniento de Ia pohlaciOn socava 

muchos avances aparentes. Por ejemplo, Ia 

pro porciOn mundial de personus desnutridas esu 

disminuycndo, pero dehido al crecimiento 

demográfico siguen aumentando las cilras 

absolutas de hambrientos (Banco Mundial. 1986). 

Esto ha lievado a un nümero creciente de 

pianificadores a ia conclusiOn de que ia 

satisfac:ciOn de las necesidades humanas hásicas 

- incluida la necesidad de un media ambiente 

saludahie - debe constiruir un objetivo central 

del desarrollo. La cual irnplica dotar a Ia poblaciOn 

de los conocimieruos necesarios para satisfacer 
estas necesidades y capacitarla para participar 

eficazmente en Ia toma de decisiones. Segün este 

enfoque, ci exico o ci fracaso de cualquier iniciativa 

de desarrollo no se med ird sOlo en térniinos de 

los indicadores econOmicos, gino tamhin en 

relaciOn a la mejora de la calidad hásica de vida. 

La reducciOn de Ia desnutriciOn, Ia arnpliaciOn de 

la esperanza de vida, la prornoc iOn de los .servicios 

tie salud, ci incremenlo dcl n(imero de viviendas 

adecuadas, de sistemas de saneamiento eficaces 

y tie las oportunidades educacivas. asI coma Ia 

ampliaciOn tie las libertades de expresiOn religiosa, 

cultural y politica. serán los nuevos criterios para 

valorar ci éxiio en este âmhito. 
Si no sc sarisfaccn la maynria tie estas 

neceidades hásicas de la int'ancia en materia de 

nutnciOn, acenciOn de salud vivienda y educaciOn, 

tampoco podrán satisfacerse pam Ia pohlación en 
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general. En efecto, para entonces ya ser 
deniasiado tarde. En ci mundo en desan -ollo, la 
satisfacciOn de las necesidades básicas depende% 
de manera inucho rns direcra e inmediata que 
en las naciones industriales, de la presencia de 
un rnedio amhienie saludable con pocos age ntes 
patágenos y minimaniente conrarninado, que 
proporcione a Ia población agua potable, lena para 
ci fuego, suelos culuvables, rnateriales para la 
construcciön, etc. 

En los (iltimos diez años, se ha logrado 
meorar apreciablemente Jas oportunidades de 
supervivencia y de desarroilo saludable para Ia 
infancia. La ciencia ha aportado muchas soiuciones 
rcnicas ambientalmente sosrenibles y capaces de 
invet-tir la degradaciOn dcl medio ambierne, 
aunque toc.iavia hay intensos debates sohj -e Ia 
eficiencia en términos de costoS de las diversas 
opciones. Aun asi, en esros monientos las harreras 
ya no son ranro tcnicas, como sobre todo 
económicas, sociales y politicas. Un primer paso 
para superarlas debe cons istir en ci esrablecirniento 
de on consenso general que conceda prioridad a 

Figura 9: 

40.000 nlhos mueren cada dia de 
desnutrlclôn e infecciön 

Salud de hi 	Rehidrataciôn 
madre 	Oral  

Ia infancia en una nueva estrategia intemacional 
de desarrollo, ya que del hienestar individual y 
las aporraciones sociales de los niños de hoy 
dependerá ci futuro del irnindo. El otro punro de 
parrida debe 5cr ci rnedio ambienic, como 
plataforma y fuente de recursos para rodo ci 
desarrol lo futuro. 

Inmunlzación y salud 
Algunas acciones concretas Ilevadas a cabo en Ia 
década de 1980 han permitido saivar Ia vida a 
varios millones de niños menores de cthco añns 
y en 1989 hahian logrado reducir la ntortalidad 
infantil en ns de dos rnillones anuales de victimas 
(UNICEF, 1989W. 

Las vidas de estos niños se han salvado gracias 
a la denominada estrategia de supervivencia y 
desarrnlio del niño (SDN, que se propuso acelerar 
Ia utilización niasiva de niedidas vitales de bajo 
costo pero sumamente eflcaces. Entre é.suis cabe 
drar la vigilancia del desarrollo, la terapia de 
rehidraraciOn oral (Tao), la lactancia materna y ia 
inmunizaciOn, junto con una renovada insistencia 

Lactancia 
Inmunizaclén 	materna 

2 rnillones de ninos 
podrian sa I var Ia vida cada 
año Si SUS madres 
estuvieran bien 
alimentadas durante el 
embarazo 

Una mezcla de sales. 
azücar y agua podria uvitar 
2 millones de muerles 
infantiles pot diarrea 

Las vacunas podr an 	La elirninación de 
salvar 5 millones de vidas 	biberones nadecuados 
(el sarampion mala a 2 	pod ta salvar 1 miIl&n de 
millones al ano) 	 vids 

Fuonte: Deveiopment&Co-operation, n'2, p.27  (1985) German Foundation for international Development, 
Bonn 
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en el USC de supiementos aIimentaros, ci 
espaciamiento dL los nacimientos y Ia 
alfabetizaciôn femenina. Esta esirategia ha saivadu 
la vida a un total estitnado de unos 7 millones tie 
niños y ha protegido Ia salud y ci desarrollo tie 
muchisimos más. 

En hi Ultiina década se ha reducido 
consklerahlemente hi incidencia tie la pohomiehus 
y se confia que pronto qucdarã erradicada esta 
enfermedad. La OMS se ha propuesto como mela 
su erradicación en todo ci mundo antes del año 
2000. Pese a Sn prãctica eliminaciOn en casi todo 
ci mundo industrializado, Ia poi iumielitis sigue 
causando paráiisis a más de 250.000 niños cada 
año y Ia muerte a urios 23.000. 

La TRO salva la vida a casi un miIlOn de niños 
cada año (UMCEt, 1990). En esta década, airededor 
de una cuarta parte tie los padres del mundo en 
desarrollo han aprendido a utilizar Ia iito. Las 
durectrices de la oMs/UNIcEF para la producciOn 
de sales de rehidrataciOn oral se aplican en 112 
palses en desarrollu (OMS, 1986: Informe de ia 77 
sesiOn dci Comité Eecutivo de Ia OMS). 

En muchos passes industrializados se ha 
regiscrado una espectacular recuperaciOri de Ia 
lactancia malema, si hien en Ia mayoria tie ki, 
palses en desarrollo todavia no se ha invertido Ia 
tendencia hacia un rápido retroceso tie esta 
práctica (uNlcIa. 1989a). 

Estos y otros éxitos en el ãinhito de Ia salud 
infantil han demostrado ci potencial que otrcce 
hi comhinaciôn tie los aances tecnológicos, cotiio 
Ia proclucciOn tie vacunas termoesnibles y la 
con Ia n-iovilizaciOn social. Existe una crecienic 
cooperaciOn de los medios tie cuniunicaciôn, los 
grupos religiosos, las urganizaciones comunitarias 
y los propios pthres en favor del objet ivo cumün 
de promover hi sahid infantiL Y estas alianzas cada 
vez mis amplias refuerzan hi volunrad poiiiica 
(uN1cEi, 1989a). 

Hoy dia tanto ira terminos medicos, cuiiii 
técnicos y econOmicos está a nuesiro alcance ia 
erradicación de enfermedades dehidas a Ia 
deficiencia tie micronutrientes. como Ia anemia. 
Ia xeroftalmia, el bocio y ci crelinismo, que mivan 
y dehilitan a millones de niños. Todavia puede 

ainpliarse ann rnás Ia cobertura tie inmunizaciOn. 
con un costo relativarnente bajo La eievación dcl 
nivel de instrucciOn tie los padres permitirá salvar 
la vida de gran pane tie los niños que siguen  

muriendo cada año victimas de la dcshidratación 
y me)orar las oportunidades de un pleno desarrollo 
futuro para ci nUmero a0n mayor de niño.s que 
crecen desnurridos como resultado tie las 
recuentes afecciones diarreicas (UNICEF, 1989d). 

La niayoria (IC los paises industrializados han 
comenzado a eliminar ci plomo de la gasolina, 
supnimiendo una importante amenaza para Ia salud 

de Is infancia dci mundo desarrollado. Los tratados 
destinados a ascgurar Is protecciôn de Ia capa de 
ozono y a controlar ci tran.sporte de residuos 
peligrosos camhién Iavorecerán Ia salud de Ia 
pohlaciOn infantil en el presente y el futurn. 

Figura 10:  
Principales enferinedades tnortales 
de la infancla en los paises en 
desarrollo (muertes anuales) 

5.000.000 I 
muerte] 

- 	 r400oo1 

	

.!lUlffi11I!1I 	 2.000000 

0 

	

•iiu 	 1.000.000 1 

Fuenie: El-Hinnawi, E. (1990) basado en datos del 
UNICEF (1989) Estado Mundial do ía Infancia'. 
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En muchos paises del mundo indusj.rializado 
todavia no se ha conseguido Ia inmunizaciOn 
universal. Muchos paises tampoco han alcanzado 
las metas de alfabeiizaciOn, de incidencia del baja 
peso al nacer, de prevalencia de La lactancia 
materna, de atenciOn prenatal, de desarrollo en la 
primera inlancia y de prevenciOn de los malos 
tralos a los menores que se proponen actualinente 
coma obletivos para los paises en desarrollu 
(uNical:, 1989a), 

En rnaterja de inrnunización y de atenc iOn 
de salud, ci UNICEF, Ia OMS, Ia [NEsCO y olras 
organizaciones proponen los siguientes obetivas 
para ci año 2000 y, par tanto. para ci Cuai -to 
Decenio tie las Naciones Unidas para ci De.sarroiio: 

ErradicaciOn global tie Ia poliomielitis 

- EiimmaciOn del téranos neonatal para 
ci aflo 1995. 

- EliniinaciOn de Ia filariasi., (gusano de 
Guinea). 

Virtual eliminaciOn de los trastomos 
asociadus a cleficiencias de vitamina A v 
de yodo. 

- RcducciOn de un 95% de Ia mortalidad 
asociada al sararnpiOn y reducción de 
un 90% tie los casos de sarampiOn, en 
comparaciOn con los niveles anteriores 
a la inmunización, para ci año 1995. 

 —ReducciOnde un70de Ia mcirtaiidad 
asociada a Ia diarrea de los menores tie 
cinco años. 

- ReducciOn de on 25% de la mortalidad 
asociada a infecciones respiratorias 
agudas de los menores tie cinco anos. 

Nutriciin 
En muchos paises, Ia recesiOn econOmica, Li deuda 
externa, la sequia, Ia degradaciOn del suelo y la 
deforestaciOn, en combinaciones diversas. han 
convertido Ia d€cada de 1980 en un periodo de 
creciente dcsnutriciOn para Ia infancia. 

No se trata simplementc de tin problema de 
producciOn. En Ia Ultima dcada se han logrado 
avarices revolucionarios en Ia producciOn de 
alimentos. Vanedades dealto rendimiento tie mala, 
trigo, arroz, sorgo. mijo. roandioca y alubias han  

producido excedentes alimentarios en todas las 
regiones del mundo en desarrollo excepto en 
Africa. Indonesia exporta arroz y Pakistan, trigo. 
Las reservas de 30 millones de toneladas de trigo 
tie produccion local acumuladas par Ia India Ic 
permitieron superar en los ai'ios 1986 y 1987 la 
pear sequia sufrida par el pals en Ic que va de 
siglo (UNICEF, 1989d), 

El prohierna que se plantea es tie capacidad 
tie acceso a los alimentos, es decir, tie Ia carencia 
de ingresos suficientes para comprarlos, de orros 
productos par los cuales intercambiarlo.s a tie 
medios para cultivarlos. l.a reforma agraria, Ia 
creación de empieo y Ia elevac iOn de los niveles 
de ingreso son tan importantes para me;orar Ia 
nutricjOn como las variedades tie sernillas de alto 
rendirniento. 

Por otra porte, Ia falta tie alimentos en el hogar 
no sucle ser la causa principal de Ia desnutriciOn 
infantil. Si bien Ia escasez absoluta de dinero y de 
alimentos .sigue constituyendo un problema pam 
millones de familias, las enfermedades 
nutricionales dehilitantes sufridas por los hijos tie 
os pobres representan todavia un importante 
factor de on desarrollo deficiente. 

La ignorancia de [as,  padres es otra causa 
importante. Son demasiado numerosos los que 
están insuficienternente informados sobre la 
importancia de la lactancia materna; sobre la 
necesidad tie ona alirnentaciOn nuts frecuente y 
enriquecida con un poco tie aceite a grasas; sobre 
Ia conveniencia tic' añadir tim pequeñ'a cantidad 
diana de verduras a Ia dicta tie las niños pequenos. 

En hi Uluma dOcada se ban logrado algunos 
avances que permiten alhergar un rnoderado 
opt imismo sohie Ia viabilidad del objet ivo de una 
alimentaciOn adecuada para todos en e! ann 2000. 

Muchas Farnilias del mundo en desrroIIo 
puctien costear una dicta adecuada para sus hijos. 
Asi pues, para acabar con eI problema de Ia 
alirneniaciOn es preciso movilizar todos los 
recursos posibles a fin de informar y respaldar a 
los padres en Ia aplicaciOn de Los conocimientos 
mis convenientes en materia tie nutriciOn. 

La vigilancia del crecimiento es un 
instrumento eficaz. El aumento mensual tie peso 
tie lonna regular es ci indicador mis significaUvo 
dcl desarrollo normal de on niño. En ci Estado de 
Tamil Nadu, en la India, los agentes comunitarios 
tie salud aplicaron Ia vigilancia del creciinientt 
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como pste cie Un proyccic> en gran escala apoyado 
por ci Banco Mundial. El programa ha permitido 

reducir en un 50% Ia desnuthckn infantil en 9.000 
aldeas, con un co&o apruximado de 10 dOiares 

anuales por niño En los ciltimos años, se ban 

obtenido resukados parecidos en Indonesia y en 

otros lugares (UNICEF, 1989d). 

Los avances en el estado de nutriciOn y de 

salud dependerãn de que Se logre rnejorar el 
acceso a las fuentes de energia necesaria para 

cocinar los alirnernos y para Ia calefacciön de Ins 

hogares. Casi Ia mitad de hi poblaciOn mundiul 

depende de combustibles orginicos como la lena, 

los residuos de los cultivos y ci estiércol. Por tanto, 

ci suministro de energia depende directamente 

de Ia ges(ión de los recursos ainbientales. 

Se han logrado algunos éxiios en pequeña 

escala en ia intxcxlucciOn dir programas sociales 

de silvicultura, Ia asigruiciOn dir parcelas de bosque 

a las aideas y ci desarroilo de cocinas akemativas 

alimentadas con biogas o que permiten 

economizar combustible Estos provectos 

contribuyen a reducir Ia carga de irabajo de las 

mujeres y protegen su salud y  Ia de sus hijos. Pur 

ejeinplo, las cocinas y estuhi.s que no producen 

humos contrihuyen a reducir Ia inddencia de las 

enfermedades respirmorias e infecciones oculares. 

Los programas de explotaciOn foresial y ía 

asignaciOn de parcelas de bosquc contribuyen a 

mejorar Is product ividad agricola y a Ia protecc ion 
del rnedio ambienre, a Iravils dir Ia repohiaciOn 

foresuil y Ia reducci6n dir Ia deforestación. 

El Gobiei-no de Niger - donde las dunas dir 

arena ocupan cads año una mayor superficie de 

terreno mienu-as sigue disminuycndo ci 

rendimiento medlo pm hectirea dir los cultivos 

de mijo - se ha propuesro como una de sus 

mãximas prioridades Ia plantaciOn dir irboles y ci 
fomen(o de hi producciOn de alimenios en 

pequena escala para asegurar ci 

autoabastecimiento de las t'amilias y las a Ideas 

(Lindsirom, 1988). La experiencia de NIger indica 

que pueden obtenerse restiltados alentadnre.s 

asociando Ia producc iOn de alimentos a Ia 

plantaciOn de árbules como medio de prcaccciOn 

del suelo, de fijaciOn del nitrOgeno, dir 

estabiizac iOn de las dunas v dir pruducciOn de 

lena, frutas, matenal's de construcciOri v forrae 

para ci ganado. 

Para satislacer las necesidades de energia del 

mundo en desarrollo sin agravar Ia degmdaciOn 

del rnedio ambieme serã preciso aplicar en una 

escala mucho mayor programas de reforcstaciOn 

y de producciOn de lena e introclucir cocirtas con 

on cunsumo más eflelenie de combustible. 

A Is vista de los avances conseguidos y los 

numerosos ejemplos existentes de Ia que puede 

alcanzarse, varias agendas de las Naciones Unidas 

se han propuesto lograr Ia virtual elirninaciOn de 

Ia desnurriciOn grave (reducciOn de su incidencia 

a menos del 1 11/0 durante Ia decada dir 1990. La 
desnutric ion inoderada deberâ reducirse en un 
50%. Y todos los poises debern promover ci 

desan-oilo infantil y pracucar una vigilancia regular. 

Agua y saneamiento 
Duranle los primerus ocho aOos dcl [)ccenio 

Intemacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental (1981-1990), unas 535 iniliones de 

personas obtuvieron acceso al suministra dir agua 

limpia y olros 325 millones accedieron a sistemas 
adecuados de saneamienro (oMs, 1988). Estos 

logros fueron conseguidos con el empieo de 

med idas sencillas y de hajo custo. 

Aunque no se ha alcanzado ci objetivo del 

Decenio - agua libre dir riesgos y saneamienro 

adecuado pam todos en 1990 - sin embargo se 

han acumulado los conocimientos y Ia experiencia 

suficientes para poder conseguirlo ames de 

finalizar Ia presente d&ada. 

La lentitud en alcanzar las metas dcl Decenio 

se ha arrihuido a diversos factores, incluidos ci 

crecimienro de Ia pohlaciOn, Ia situaciOn 

econOmica naundial desfavorahie y  la carga de Ia 
deuda externa de los paises en desarroflo. Todos 

estos obstácuios han frenado Ia inversiOn en 
provecros de infraesrructura. La osis confia que 

en ci año 2000 sir habrãn alcanzado los objetivos 

estahlecidos inicialmente pam ci Decenlo. 

El cosro per capita del surninistro de ngua 
iiinpia se ha reducido corisiderahlemente gracias 

al uso de roherlas de cloruro de polivinilo en 
sisteilias de suminislro alimentadus por gravedad, 
de maquinaria dir perforaciOn inás ligera y barata 

y de bombas manu ales mis sencillas y flabies. 

También se han simplificado las exigencias en 

marena de forinaciOn y manrenimiento (L;N10EF, 
1989h). A mediaduri dir hi década dir 1970, las 
bomha.s manuales regisirahan en Ia India una tasa 
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de desperfectos del 70%; actualmente &1a es 

inferior al 10% (UNICEF, 1989d). El perfec-
cionamiento técnico ha reducido por si solo ci 
costo per cpi[a del suniinistro de agua iimpia en 
cerca de una tercera pane del nivel de los aflos 
setenta. 

Los programas de surninistro tie agua y de 
saneamieflto cuentan con una importante 
parucipaciOn de Ia pohlación. Por elemplo,  las 
muleres participaron activarnente en hi 
planfficaciOn, construcciOn, funcionainiento y 
mantenimienro del proyecto de suministi -o de agua 
de Dodota, en Eriopia. En Kenya. las mueres, con 
el apoyo del UNICEF y de vanias organizaciones no 
gubernamentales, pesieron en march a un 
programa de agua pars Is salud". En las zonas 
que han obrenido acceso al suministro de agua 
se han logrado diversas meloras  en la vida 
comunitaria (PNUMA. 1988). 

Poblaciön 
El rapido crecimiento de Ia pohlaciOn inten'iene 
como factor determinante en todas las fonnas de 
degradaciOn ambienral. Además, obstaculiza rodos 
los esfueraos para satisfacer las necesidades bsicas 
de Ia infancia. 

Las medidas adoptadas para perniitir que los 
padres puedan elegir el nilmero de hilos que 
desean pueden influir du forrna substancial sobre 
el tamaño fuwro de La poblaciOn mundisi. Si ci 
mundo cons igue reducir las tasas de fecundidad 
al "nivel de reemplazamienro' - esto es algo más 
de dos hijos por pareja - para el año 2010. Ia 
poblaciOn mundial podria estabilizarse en Is cifra 
de 1.700 millones hacia el 2060. Pero si este nivel 

de reempiazamiento no se alcanza hasut ci año 
2065, Ia pohlaciOn mundial seri de 14200 millones 
de personas en ci 2100 (CMMAD. 1987). Corno es 
evidente, esta explosion demogrãfica se iraduciria 
en una reducciOn de los recursos per capita 
respecto a los niveles actuales, en una asombrosa 
muestra de irresponsahilidad e iniquidad 
iruergeneracionales. 

La Encuesta Mundial de Fecundidad ha 
revels do que las mule res tentirlan una media tie 
1,41 hilos menos si pudieran decidir el tamaño de 
su familia. Esta diferencia representaria 
aproximadamente una reducción de ia pohlaciOn 
mundial tie 1300 miliones de personas en tin plaza 
tie apenas 35 años (INICFF. 1990. La creciente  

seguridad en Ia supervivenci-a y desarrollo 
saludahie de sus hijos es uno de las principales 
motivaciones que inducen a las mujeres a desear 
familias menos numerosas. In COnseCuencia, Cs 

esenciul reducir todas las dolencias infantiles - 
incluso aquellas no directamenre asociadas al 
medio ambienie - pars frenar el agotamiento de 
los recursos de nuestro planeta. 

Ms allá del hecho tie que una familia con 
menus hijus dispone tie más dirtero pars adquinir 
alisnenros para cada uno de ellos, ci espaciamiento 
tie los nacimientos también influye positivamente 
sabre Ia dumciOn tie Ia lactancia matema y ci grado 
tie atenciOn de Is madre. Ademãs. existen 
numerosos indicios de que las tasas tie infecciones 
y tie enferrnedades son mis hajas entre los niños 
nacidos a intervalos más espaciados (UNICEF, 1988). 

El crecimiento de Is publación, Ia pobreza y 
un medio ambiente productivo furman los tres 
vertices tie un rriángulo. No es posible progresar 
en cualquiera de estos amhftos Si no se avanza en 
indos a Ia vez. El indicador más reveiador y rrágico 
de la pobreza son las altas tasas de niortalidad 
infanril. En palabras del Director Ejecutivo del 
UNiCEF James P. Grant: 

Ningün pals ha lognado 
reducciones signilicativas en sus tasas de 
lecundidad sin tins previa reduccidn 
signitIcativa de sus tasas tie nionralidad 
inifantil. Las tasas de naralidad - y de 
crecimienlo de Ia población - se reducen 
previsibiemente cuando las familias estiin 
convencidas tie quc todos los hijos que 
tengan sobrevivirãn" (Grant 1990). 

En Ia India, Ia experiencia ha demostrado 
reperidamente la imposibilidad tie separar las 
acciones pars reducir las tasas de natalidad de 
aquellas destinadas a satisfacer las necesidades 
básicas de ia pohlacidn que da origen a estas altas 
tasas de crecimiento (UNiCEF, 1988). 

Los progrumas de promociOn del 
espaciamiento tie los nacimientos quc han ten ido 
éxito han ida asociados a una senie tie iniciativas 
en favor de la saiud y is alfabetizaciOn. Zimbabwe 
- que cuenta con Is rasa mas alta de uso de 
anticonceptivos modernos en el Africa 
.subsahanana - ha combinado su campaña en favor 
dcl espaciamiento de Ins nacumientos con Ia 
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atención de salud gratuita para la inmensa mayorla 
de Ia pohlación, un progra ma de construcciOn de 
hospitales y anthulatorios rurales, tin programa 
ampliado de inmunizaciOn, un prograrna de 
control de las enlerniedades diarreicas. tin 
programa nacional de nuiriciOn y un programa 
nacional de agentes comunitarioS tie salud 
(Comia, 1988). 

El resultado final de este programa 
cornbinado tie salud, nutriciOn y espaciamiento 
de los nacimientos es una reducción del n0nero 
de personas que deberán subsistir con unos 
recursos ambien tales decrecientes. El reto que se 
planea es conseguir aplicar una sene de estrategia 
de supervivencia y desarrollo infantiles, en 
particular en Africa, doncle las tasas de fecundidad 
y de mortalidad thiantil todavia son altas. Con 
ello se lngrará que un mayor nUinero de niños 
sobrevivan y se desarrollen plenamente hasta 
alcanzar la edad adulta, y clue un mayor nümeru 
de padres decidan limitar el lamaño de su faniiliri. 

Urbanlzación 
El nümero Jr hahitantes de las ciutiades casi se 
ha triplicado desde 1950. Se espera que este año 
Ia poblaciOn urbana mundial liegue a sumar 2.234 
mil millones. En el mundo industrializadu, Ia 
pohlaciOn urbana ha crecido mis de un 80%, de 
77 millones en 1950 a un total esrimado de 677 

niillones en 1990; en el mundo en desarrollo, se 
cuadriplicO con creces durante ci msmo periodo, 
pasando tie io.s 286 millonc's de habirantes en 1950 
a 1357 mil millanes en 1990 (ws, 1988). 

En muchus paises en clesarrullo, los hahitantes 
de los suhurbios y asentarniefltOs precarios 
constituyen ya del 50 al 7W tie Ia pohlaciOn 
urbana. En el año 2000, ms de dos mil millones 
de personas - un 4O°/ de Ia pobiaciOn - vivirán 
en las ciudades del mundo en desarrollo (LNcEF. 

19891,), Esta rápida urhanización de los paises en 
desarrollo ha exacerhado los ya graves problemas 
de los centros urhanos, Jesbordando Ia capacidad 
de Ia mavoria de gobiernos para proporcionar 
servicios básicos. La infancia ha sido Ia ms 
profundamente afectada por ci dererioro de las 
condiciones ambientales en esos centros urbanos. 

En muchas ciudades dcl mundo en desarrollo, 
las familias indigentes que viven en improvisados 
refugios o en Ia calle veráfl morir rnuy 
posiblemente a uno de cada cuatro de sus hios  

antes de cunp1ir los cinco años. a causa de 
enfermedades asociadas a Ia desnutriciOn (CMMAD, 

1987). 
No obsuinte, muchas ciudades han iniciado 

con éxito programas encaminados a mejorar las 
condiciones de vida y las uporwnidades de 
empleo para las fanillias indigemes urbanas y para 
los inillones de niños que viven en las calles. 

I)urante Ia dtcada tie 1980, muchos paises 
tie America Latina han puesto en rnarcha 
innovadores programas para los niño.s tie Ia calle. 
En Brail, donde se estima que 7 miliunes tie 
jOvenes viven en la calle. se  ha iniciado una serie 
tie novedosos pruyeclos en centenares tie 
coniunidades. Estos programas instalan cantinas 
y ofrecen utenciôn médica para los vendedores 
ainhulantes, fomentan su organizaciOn halo  la 
protección municipal. organizan Ia recogida, 
selección, reparaciOn y yenta de articulos 
desechados, y les enseñan a hacer trabajos tie 
carpinteria y tejido con restos de madera y  materias 
primas locales (Oi'l', 1988). 

Los programas brasileños, han reducido al 
minimo la burocracia para promover la 
participaciOn dcl pOblico. Se ha adoptado esta 
medida una vez demostrada Ia mayor creatividad 
y competencia tie los programas de gestiOn 
comunilaria en Ia asistencia a Ia infancia (0IT, 

1988). 
En Ecuador, los programas tambiCn dan 

prioridad a las intervenciones no hurocrãticas. Sc 
estima en ms de dos mill ones el nOmem de nifios 
ecuatorianos que carecen de protecciOn y 
asistencia sociales y suiren los electos de unos 
halos ingresos lamiliares, un estado tie salud 
deliciente, una nutriciOn inadecuada y la 
desintegración de sus familias. Estos ninos están 
expuestos a Ia explotución, Ia miseria, Ia 
delincuencia, las drogas y Ia prostituciOn. 

El Instimto Nacional del Niño y Ia Familia 
(Ir'4NFA) de Ecuador ha movilizado a las 
instituciones, voluntarios y comunidades a escala 
nacional, regional y local. Las nuevas polfticas y 
mCtodos inclu yen Ia actuaciOn de promotores de 
calle" que intentan ganarse Ia cortfianza y la 
amistad de los niños. Estos promolores identiflcan 
las necesidades y puntos de vista de Ins niños y 
fomentan su participaciOn en Ia definiciOn de los 
programas que pueden series más Otiles. 

54 



El programa SC está aplicando, en pequcña 
escala, en dos ciudades ecuatorianas. Pero ya se 
han anunciado resuluidos alentadores: un 96 de 
los niños que participan en ci programa estin 
Irabajando, Ia inayoria corno limpiahotas y 
vendedores ambulantes (OIT, 1988). 

En Peni, los propios adolescentes han creado 
una de las numerosa.s organizaciones que intentan 
mejorar las condiciones de vida y perspectivas de 
cmpleo de los niños de Ia calle. Mantienen 
vinculos con otras organizaciones intemacionales 
y su firiahdad es ofrecer un fom pam que ins ninos 
puedan hacer oir su voz La mayoria de sus 
miembros infantiies son trahajadores callejeros 
urbanos y ellos mismos estahiecen sus pnorkiades  

y programas, ofrecen ayuda econOrnica individual 
y colectiva para todo ci inovirniento, distrihuyen 
londos de emergencia y recogen informaciOn en 
sus zonas locales sobre salud, educación, trahajo, 
ocio, reiaciones intrafamiliares y aspiraciones 
infantiles pam ci futuro (OtT, 1988). 

1)urantc Ia ültima década, muchos paises 
establecieron prograrnas dirigidos a los hilos de 
los pobres de las ciudades. La mayoria de los 
proyccios que han obtenido mejores resultados 
se hasan en la participaciOn comunftaria, con ci 
apoyo tie organisrnos gubernamentales. Su kito 
demuestr4 que a ins pobres urhanos no les falta 
invent iva pam resolver sus prohlemas, si cuentan 
con un rain iron apoyo externa 

ESClL.i'. I'..i!L-t LI (PERI!L\CbI 

En hi aldea tic latnorde. en Niger. siivad:i cerea Lie la capital Niamey, los escolares 

culiivan su propin arroz s inijo cii la estacidit liñnieda y verdti ras cii Ia eslaci(ni scea. 

La elnia Ful'be tie Laniurde se dedica radidonalniente af j)astoren. per -O SUS 

están apretidiciido a ser kgricullores 'cdcittarius jorqiie sils padres pt'rdieroil gran 

piIrlc del g:iiiado durantc Ins añns tie sequla tie niediados tic Ia dcada tie 1980. 

II Mini..terio tie Ediucacton inlciô en 1985 Un progrirna nacional denotuinatto i'P 

I ."..cti'L'id;ides Prtticas v Prndtictivtis). 

Ins itiñO5 tic linu}rde tlt'scnipenan codas Ia tarc:is put -  si inisnios: cit'sbrozan, 

planLin, traspiantan, escardati v coseclian PlanLin 1.3 lie i.rcas tie arroz ) ptietleit 

obtener dci s coseclias iii año tie cinco toncladas por iicctarea. El L "ii Ft ha donado una 

lxnnba nieeãiiica tie agLi:I tiri ci regitiio v material p,ira ci vallado dcl u:ipn I(1s 

aldeanos cstán o rga I jizado" en conperatIva. y Ins ingrcsns tic la. coseeh:ts se destinan 

a tin Fondo cointin para cubrir ins costos. Los trab:ijt)S tic Ialiranza ('siali OrgaiiiZaLii)s 

por auhi, y citla griipo tic ;ilumnc,s clie un prcsidente, un te'-.orern y titi Secrelarin. 

Ch icoq N .  citicas .tpreiidcn It Co-cinar ti arrni a Ia us:Iriza tradiciotial y a pre parar caisas 

Con las verduras. 

l)e.de ci winieno dcl j>rugranla apni.tdo pr ci t 'cii ii. 140 escuelas lhlfl puesto 

en inarcha huerros esculares en Nicr y c espera que esie iluinero Sc dUpiaLIC Cit 

poco ticinpu. May niros 1025 hut-rUTh cscolarcs en todo ci pals snsccnjdns con 1:t auda 

tie titras c.irgamzacioties. 

los padre'. tic Lirnorde se ban uispirado en Ia iitiCiatia tic ]os huerios escolares 

de suis hIjo, rsp'iainicntc pam Ia yenta tie arroz a hi Conipania estatal tie l4iz dii 

Niger. Los ijijius acohlscj:un V avudan a .Uc padres. Para acabar tic cert'ar Cl circulo tie 

avutia in utuJ. los padres ban nu utado tuna co i peraii va tie Ca ptzicióit tie ti inero pura 

aviuLtr a his escuelis. 

UNiCEF. litforine tic canipti in(tlico ( 1987). Ahidjii. (Ole d'Ivoire. 
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Educadón 
Todas las metas citadas hasta aqul dependen en 

gran medida de Ia ampliaciOn y niejora de Ia 
educación en su sentido más ampho. 

En la década de 1980, Ia proporciOn de 
personas que saben leer se ha incrementado 
thpickmene. Se ha duplicado ci nümero de niños 
escolarizados, a pesar de haberse multiplicado par 
dos, en nCimeros absolutos, Ia poblac iOn infantil 
en los Oltirnos 40 aflos (UNICEF, 1989d). Pero las 
dificuitades econOmicas y ei rápido crecimiento 
de la poblaciOn han contrarrestado en gran pane 
esros avances, sobre todo en Africa. America Litina 
y Asia meridional. La proporciOn de personas con 
cuatro anos completos de instrucciOn es rnucho 
ms baja en todas las regiones, sobre todo en ci  

caso de las niñas. Y en estos mornentos, las 
rnedidas de ajusre para hacer frente a Ia recesiOn 
parecen estar incrementando las was de 
ahandono escolar, que Ilegan a 5cr hasta del 50 1/1 6, 

al mismo tiempo que reducen las Lasas de 
matriculaciOn (UNICEF, 1989). Se estima que al 
flnalizar ci siglo 900 millones de habitantes dcl 
mundo serán anaifabetos (CMta,D, 1987). 

L.a aifahetizaciOn ha avanzado inucho más 
lentainente en el case de las niñas y las mujeres. 
Las estadisticas de la UNESCO indican que en 1980 
más dcl 700/b de las mujeres africanas eran 
anaifabetas, frente a un 50% tIe analfabetos para 
ci conjunto de honibres y rnujeres niayores tIe 15 
años. En muchas zonas rurales, rnás del 90% de Ia 
pohhiciOn femenina es anaIfabcta (uracEF, 1985). 
La cual tiene graves impiicacione.s pam ci hienestar 

(O\o(.IR F.I. !4.1JK) IlRA (.1JiBL1RJI. PRFf:'V7J 

En 1986, cinco nill estudialites de toda Ia HepiThilca Federal tie Xkanania Lomaron 
parte cii un ccnlcLIrso do relatos sohrc hi Itisturia uiedioamhiental akniana. 

Sus iiidatjcioiics ..c hati traducido en medidas pricticas. iscuplares dc 10 y Ii 
anus tIe Ia pcqucOa aIda l,ivara de (untherslebcn trataroii de cneoiUrar Lijia 

exp!icaciOIl do pur què sits j)C&jL1eitUs arn'vos liabian ido oncaiiiados con ccinnlo. 
Al no roe ibi r u iui respliesta sat is lana na dcciii icron reca Li dzi r di nero para plautar 

rhusto'. a In hiro de las orilias. En llamburgo. 17 Invenes estudiaiilcs eNamiliaron el 
lerreito prux II iu 1 t}iia esuiiia ' d -'.cIIhntcr()it qi ic cii algu iia ocasiOii anteru r liahia 
sido dreitadn par:i destinarin a parcelas tIc ciihiva pent :nis tande se habia %'UellO 

:lrcnosLi V njdti. E,t1ojic sulicitan ii v recihicroit LIIi1 doitacioti do varios miles de 
marco". parzi reverdecer ci .irca. 

La cornpctick'u Sc convirtiO cii un asufltu cojitrovertudo en Ia dudad nortelia de 
Vendeti. c uant10 16 cstudiatucs ticcubricroii arsenico en las ruina,'. d e una fibrica tie 
niuniciOn dcl ticriipo do Ia illiiiii,i guerra. Algniaos aduhos Irat:iron de detenes -  las 
iiives(igaciohtes. peru Ins e'tiidiaiiics ilnalizaron tin inforinc CIUC  nhtuo Ia Iclicitaciñn 
dcl alcaidi,'. v irliort e-.tn 1)resroiiandn tiara  lugrar Ia desuonUinlinaciôis de toda Ia 
zona circuiidaittt'. 

El tOiRlinsO. prnniov ido pr Ia iiiiidaciun Korhvs-  tIe llarnbiirgo tue tan popular 
si,- ha cvlcbrzido antialmenic duranic toda Ia dCcada do 1980. 
"La iilvcsiigaciOri ikN iidO a iiis j(ns it ctiiiiprcnder. en primer itigar, hasta quC 

punw let sido cicst ruido ci mcdiii uunhicnte naniral y. cit scgiiiudu lugar. ciiànlas 
dcciiomtes perj udicialcs parui el mcdiii aiiihlni st bait Ilegado a lomar". dijo Ia 

rguiiiizudutra dcl concurso Susuiiiite Kuti. los t''.umdianics ciitrcvisbaromi a algunas de 
las persona'. quc Tnrnaron dicha-'. k'dsioues v coniprobarun lo quc Se sahia 
eiiioncc' de Ia dcgraduiciOii aiitIitc'iiial. licsptic% tIe todu, 'la evaluai'iOn dcl impact 
;iilicntai, ii! cititit> Ia dcrininjiiaiuu', hay, Cs tina cicncia mu' recictite". .iOadiO Ia 
SnIa. KuIi. 

PNUMA (1986). Yiung Aclkeufkw the Fulure. P.\TMA, Nairobi. 
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de ha infancia; las mujeres alfabetizadas suelen 
rener hijos más sanos y famiias menos numerosas. 

Educar a un hombre Cs educar a un 
individuo,' dijo Mahamia Gandhi. Educar a una 
mujer Cs educar a roda Ia lamilia. .'Jumerosos 
estudios realizados en los ültimos años indican 
que la inslrucción de Ia madre es uno de los 
insinimentos ms poderosos pam elevar ci nivel 
de bienestar familiar (I:cEF, 1989d). El Banco 
Mundial en on análisis de estos estudios, Ilega a 
la siguienre conclusión: las pruebas de que hay 
una relaciôn significativa son inequlvocas. Existe 
una estrecha relaciOn entre ci nivel de instz -ucciOn 
materna y Ia salud irifantil, expresada ranto en el 
estado de nutriciôn como en términos de las tasas 
de mortalidad infantil y postinfarnil'. Las mujeres 
gestionan gran pane de Ia base de recursos 
ambienusles en las aonas rurales del mundo en 
desarrollo, donde se encargan de las tareas 
agricoias. de Ia iecolecciOn de lena y del 
abastecimiento de agua. En consecuencia, 
posiblemente también exista una estrecha 
correlac iOn entre el riivel de instrucciOn lemenina 
y Ia mejora dci niedio ambiente. 

Hoy dia, parece factihie universalizar la 
educación básica para el año 2000, a Iravés de 
una comhinaciOn de escolarizaciOn formal, 
enseñanza informal y otros programas 
convalidados. Sc ha cleniosirado que la inversiOn 
en eriseñanza prim aria tiene una alta tasa de 
rend imiento econOmico, puesto que mejora Ia 
salud y la productividad, al mismo tiempo que 
promueve una mayor conciencia ciudadana 
(UNICEF, 1989a). 

Pero crear las rnstalaciones necesarias para 
la escolarizaciOn es sOlo ci primer paso Es preciso  

mejorar tamhién Ia calklad de Ia educaciOn en 
varios aspectos programas: desarrollo de 
materiales dithicticos; formaciOn del prolesorado; 
enseñanza adecuada a las necesidades y 
condiciones locales, incluidas las del rnedio 
ambiente; flexibilidad de los sistemas escolares; y 
creación de prograrnas que permiran que los niños 
continOen desarTollando su ziecesario trahajo. Las 
escuelas de las ciudades deberlan dar a los niños 
una formaciOn ambiental básica sobre la 
contaniinaciOn atmosférica y de las aguas, la 
ujilidad de los ârhoies para contrarrestar Ia 
contaminaciOn y los med ios para prevenir las 
inundaciones y mantenerse a salvo durante las 
misnias. 

La educaciOn y Ia formaciOn deberian 
proporcionar las hases para una gestlOn adecuada 
de los recursos locales. 'Las escuelas locales deben 
informar sobre las caracteristicas de los suelos y 
aguas locales y las medidas pam Ia con servaciOn 
de ambos; sobre hi deforestaciOn y los medios 
para contrarrestarla, mediante Ia participación 
individual y comunitaria" (CMMAD, 1987). 

Este enfoque, ya aplicado en NIger, ha dado 
resultados muy positivos. Muchas escuelas de ese 
pals desarro].ian programas agroforestales a 
pequeña escala, enire ellos hi fijaciOn de las dunas 
media me Ia planrnción de árboles, el cultivo de 
verduras en regadio durante la estación seca y Ia 
creaciOn de planraciones de árboles para la 
ohtenciOn de lena en las proximidades de las 
aldeas. Las personas que han participado en el 
programa dicen que su éxito se debe a que los 
propios akleanos se encargan de su gestiOn 
(Lindstrorn. 1988). 

2. Conciencia y educación ambiental 

El hugar, la comunidad y Ia escuela son los tres 
árnbitos de educaciOn ambiental. Para crear una 
conciencia de los problemas ambieniales y 
proniover soluciones adecuadas debe existir una 
coordinaciOn entre los esfuerzos real izados en cada 
uno de estos ámhito5. 

La educaciOn amhicnial comienza en ci hogar 
y en el entorno inmediato. El niñn desarrolla su 
percepciOn del medio ambiente tanto en su casa 
comci a través de Ia enseñanza formal recibida en 
jardines de infancia. templos, iglesias y otras 
instituciones preescolares. Las madres son 
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iniportantes educadora.s ambientales una razón 

nis para asegurar lii alfaheri'aciOn y la educación 

sobre temas de medio ambienie de las niñas y las 

niujeres. 

Los niños comienzan a captar v curiiprender 

lo que ocurre a su alrededor a trav?s dcl contacto 

con sus niadres. A med ida que van creciendo, la 

educaciOn recibida en el hogar establece unos 

principios ifticos y siembra las .semillas de sus 

actitudes luturas. Las inadres pueden inculcar 

pautas de comportainiento conducentes a un 

ahorru de alimentos, agua y  consumo de energIa. 

(inos macstros preparados pueden contribuir 

mucho a fomentar Ia conciencia del niño .suhre 

los problemas dcl medio ambiente en los jardines 

de infancia y Ins par -vularios. 

La atenciOn mental hacia el med in arnbiente 

natural parece desarrollarse hacia Ins nueve o diez 

años. A esa edad, los niños son capaces de apreciar  

las interacciones entre las personas y Ia naturaleza. 

E.sto representa un reto para los maestros, las 

personas encargadas de diseñar los programas de 

estudios y de planificar actividades, y para los 

profesores de forniaciOn pedagógica. Los maestros 

encargados de estos grupos de edad a necesitan 

a menudo una amplia gama de materiales, asi 

corno apoyo y servicios de asesoramiento. 

Algunos paises han incorporado la educaciOn 

Fc,rinal medioamhiental comm una niateria 

separada de sos programas de enseñanza prumaria; 

otros Ia han integrado en orra.s materias ya 

existentes, como Ia higiene, el estudlo de la 

naturaleza y de Ia pohlación. 

Pero Ia sensihilidad medioambienral no se 

adquiere sOlo a través de los libros, sino que 

iambién requiere experiencias reales. Erciste una 

diferencia fundamental entre 'aprendizaje" y 

conciencia" on alumno puede aprender y 

MIEL V FR&TAS EN UNA ANTIGUA FORThLEZA 

Los scouts tie Fiji estan roturando un terreno liloral cerca tie do ode estuvo ubicada 

una antigua fortaleza de defensa de Viti Lvu, ha isla mayor dci archiplelago naclonal. 

Seisdentos scouts custodian ci terreno. Con ha utilizaciôn de herramientas sencillas 
haii roturddo un area suficiente para que los aldeanos vecinos puedan destinarla a 

ciiltivos de mandioca, name. pii'ia y verduras para ailmentar a sus familias. los huertos 

ocu pan apro'dmadanwnte Ia mitad dcl terreno, y tos proplos scouts cultivan una 
pequeña parcefa tie mandioca destinada a obtener lngresos para su organizacion y el 

mantenimiento de su traba;o. Tamblén han roturado un terreno para juegos de los 

jOvenes de Ia localidad, cjue se utilaza como campo de fUtbol. volethol y rugby. 

Los scouts plan can convertir ci lugar en un area preservada para uso püblico. 

Con este fin se pro ponen phintar liii tales, plantas ornamentales e hierbas, instalar 

colmenas parala obtenciôn tie miel y construLr Instalaciones para un puesto de polida, 

una sala comunitarla, viviendas para los guardias, oficinas para ci consejo de Ia 

conaunidad y un tocal para sus propias actividades. 

Los scouts han comprobado por si mismos et resultado dcl trabajo en equipo 

como una gran fainiIia y han aprendido a valorar los huertos familiares observando 

a los aldeanos que plantaban verduras y tubêrculos", dice el comisionado adunto de 

Los scouts de Fiji, Bhau-e Lal. Tanablén han creado un espacio 'pam ci odo de los 
vecinos que pueden dLsfrutarlo en sus horas libres y recuperar parte de su pas ado. 

Qtié mãs puede pedirse de Un area litoral abandnnada? 

PNUMA yotros (1989). Asia-Pact/ic Yrnub and Enr'ironuient. 
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IA SUPER VI VENCL4 EN CIA VE DE HUMOR 

Los cOmicos nepalies Madan Krishna Shrestha v Hari Bansha Acharya mezclan en sus 
actuaciones bufonadas con Ia sátira mãs sutil. Hari Bansha tiene tal macstE -ia en Is 
imitacióii de animales de corral que los cerdos Ic contestan. Porsu parte, Macian Krishna 
estã especializado en Is burla de los politicos. Ambos actUan en Ia radio y preparan 
casetes, irna de las cuales alcanzó una yenta de 150000 copias, en un pals dnde la 
cifra normal de ventas Cs de 3000 coplas. Segün dicen ellos mismos son los ünkos 
artistas de Nepal quc han ganado lo suficlernc para poder construirse uiia casa 
ünlcamente Con sus Logresos de cOniicos. 

Preocupados por Ia salad desti pueblo. Hari y Madan han tornado su atenciin 
sobre los aspectos hilarantes, y a veces no tanto, de la diars -ca. A este fin han Devado 
sus actuaciones hacia las mãs remotas aldeas. Pero cotre las notas de humor, Introducen 
sutilmente mensa3cs sobre las a nenazas para Ia vida de los efectos de Is deshidratadón, 
his beneficins de Is cerapia de rehidratación oral c instrucciones para Ia preparaciOn 
de la solución ile sales de rehidrataciOn oral (SHO). La mayoria de las muertes inlantiles 
de Nepal se deben a enfermedades relaclonatlas con Ia diarrea. No obstante, en 1986 
se estiinó que sOlo ci 2011/6 de Ia poblaclUn conocia córno preparar unam soluciOn y 
comb aidministrar ci tratamiento de rehidrataciOn oral. 

Madan Krishna y Hari Bansha han prometido insem -tar en su prOxima easete tin 
mensaje sabre Is rita i.ina medida sencilla que puede salvar Ia vida de 40.000 niños 
nepalies al aOa. Preguntados si pensaban que esta cimete Se vendenia tanEa coma las 
anieniores, Han Bansha replicO con una de sus tip icas bromas; seguro. Nosotros sOlo 
grabantos en cinlas may baratas de fabricaciOn local, para que Ia mayoria de In gente 
pueda comprarla. Las casetes se estropean despuès de utihaar!as un par de veces, y tIe 
esta forma Is gente se tiene que comprar o&ra". 

UNICEF y Comité de ONG para el UNICEF (1986). Accidn por los Nü3os, Vol. 1, No 4, 
Nueva York. 

emender (jUt aria piama 	icr-ai i ccaa 
puede rener muchos conocimientos snhre sit 
disinibuciOn geográfica, taxononila. etc. Peru aun 
asi puede arrancarla. La autinrica aprecalciOn del 
media ambiente requiere una conciencia de la 
importancia de Ia naturuieza camo fuente de i'ida 
y de su significado estérico. Un nina que ha 
adquirido conciencia iJe la funciOn protectora dc 
los irl,oles - a de Ia inhere nte belleza de las flares 

en su enromo naniral —no Ins arrancará, Este tipo 
de sensihilidad debe adquirirse a hi yea a través 
de las lecciones escolares y de una frecuente 
interacciOn personal con Ia naturaleza. 

La eficacia de is gestiOn del media ambiente 
dependerá en iiltiina instancia de Ia sdopciOn 

generalizada de una ética rnedioamhienrah un  

cli ci nL1lL(tl (11 rellcL' hi ((iIlClLI1( a 

anhl)ienla] v hi necesidad de un desarrullo 

siistenible. 
Los alumnos comienzan sus esrudios siendo 

niños y salen de Ia escuela ya adolescentes. Los 
alumnos dc enseñanza secundaria suelen 

moslrarsc receptivos y Fuericiriente motivados, y 

son capaces de ssiinilar una educacián ambiental 

(a) guiada par unos valores. (b) centrada en hi 

comunidad y (c) preocupada par el bienestar 

humano. 

Se ha avanzado bastante en is formttlad6n 

dc orientaciones v politicas de cducaciOn en 
maleria de media ambiente. Uno de lot principales 
oh jet ivos dcl Programa Intemactonal de EducaciOn 

Medioambiental (PEEMA) dc is UNESCO y el PNUMA 
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EL PROGRA1L4 P.4R4 JOVENES DEL PNUM4 

En 1985, Año internacional de lajuventud, ci rwumA empezó ha organizar un programa 
para jovenes poni&dose en contacto con organizaciones juveniles de todo ci mundo 
interesadas en ci medio amblente. Tras recibir sus comentarios y pro puestas, el P..NuNLA  

puso en marcha un Programa Medioarnbiental para Ia Juventud, para los jôvencs y 
por los jóvenes". inlelado ci Dia dci Medlo Mnblente del año signente. 

Una de Las principales propuestas de las ONG juveniles fue ci establecimiento de 
una red de intercambios de inforivaci6n sobre los probkmas y las soluciones 
nicdioainbientalvs. Con el fin de facilltar Las conexiones de Ia red a través de nódulos, 
Cl PNUMA pidió a sus seis directores regionales ci nombramento de dos i6venes por 
cada region para que desempearan La labor de "jOvenes embajadores 
medloambientalcs'. Los doce jóvenes nombrados celebraron su primera reuniOn a 
principlos de 1988  en Nairobi. 

Desde CUtOILCCS, ci PNUMA, con La colahoraciOn de organizaciones juveniles 
mundlales como los gulas y scouts. se  ha convertido en an centro de informaclOn de 
las activkLades de las organizaciones juveniles relaclonadas con Ia preservación del 
mcdiu ambiente. 

El Director ejecutivo dci PNUMA Mostafa Tolba saludO al movizniento juvenil 
medioambiental con estas palabras: "En estos dias de creciente cone iencia 
med1oainbien1a1 los jóvenes se encuentran a inenudo en vanguardla para comprender 
las implicaclones que conileva Ia destrucciOn de nuestros recursos naturales y para 
desempeñar acciones para Sn prevenc IOn'. 

I PNUMA (1988). Young Action for the Future. PNUMA. NalrobL 

es Ia incorporaciOn de cons ideraci ones de car.icter 
ambiental en los programas iJe enseñanza prima na 
y secundaria. E,stas consideraciones sobre ci medio 
amllente inciuyen ci estudio dcl suclo, de las 
plantas y anirnaics, del agua. Ia atnnsferzi y su 
interacción con el entorno humano, asi como 
sobre las necesidades humanas hásicas. Ia salud, 
ci desarroIlo sostenible, etc. 

El I'lEMA, iniciado en 1975, ha insistido en la 
importancia de incluir estas materias en los 
programas nacionales de enseñanza. Unos 60 
paises ban introducido Ia educaciOn ambiental en 
sus programas escolares. las recomendaciones dci 
Congneso trite mac lonal de Ed ucac On y FormaciOn 
Medioamhienmi celebrado en MoscU en 1987 
contribuyeron a impulsar este proceso. El PNUMA 
y ci UNiCEF palrocinarán coniuntamente Un 

Decenio Mundial de Ia EducaciOn Medioamhienral 
de 1990 a 1999 (PNUMA, 1988). 

Sin embargo, ci trahajo realizado en ciase no 
hasta. Los i6venes deben participar en provectos  

de piantaciOn de irhols. de conservaciOn de Ia 
natursieza, de protccciOn de Ia fauna y otras 
actividades similares de catheter extraescolar. En. 
los palses industrializados existen grupos que 
intenran fomentar entre los jOvenes los 
conocimientos y pthcticas rnedioambieritales. Por 
efemplo, los clubs 4-H y ci Youth Conservation 
Corps, en ios Estados Unidos, las organ izaciones 
de Boy Scouts, Girl Scouts y Guides, Rover Touring 
Clubs y campamentos juveniles, en Australia, 
Nueva Zelanda y Europa; y las Pairuiias Azules y 
Verdes, en la URSS. Todos elios aportan una 
contribuciOn subst.ancial pant promover ci interés 
por las actividades de prorecciOn dcl medio 
ambiente critic Ia juventud. 

En los paises en desarrolio. Ia situaciOn 
homOloga oscila desde Ia presencia de 
i1ovimientos hien implantados. coherentes y con 
una conciencia ecolOgica hasta ci desinterés 
general pur las cuestiones medioambientales. 
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LIi;fJ.\A( IO.\ i)f 1c.18i R.IS 

Dos grupos dc ó encs v intijeres voii.ntarios .e ban conccri.ado para rca1iar LL. Iai.orcs 
de liinpicta tie in ciudad tic Vicux Ioi -1 de Santa Lucia, y han logradu tener cxiio aili 
doiide ci (.ohiernu liohia fr:icasadu. 

No se trara de una operaci6n tccniiaincii1e sencilla. los dos gri pos i.t.t it ii (Re-
Org miziciOrt v ProinociOn pat-a ci lorucnlo dcl Sun s JE MS (Organizaciôut Cotnunitaria 
rogrcsi.(a)dcSaii Vicentc vlaii (rail duiia,j-linnconstruido trcsgrandciventcdcrn. 

tie basuras y dicz c ntenedore. dc dc , lwrdicios. Adeniis, se h.in as.o.ciado cnii ci 
(biet-nu que les prnjorciona no uamión pat-a ci transporw tie lio conwnedore. 

Nuest ro exiro dcscansa en In itiotivaclon p innat. dice Andrew Sitnons, niaetro 
y joven cinbajador nicklioambiental dci qLle rgaiiizd Is operaciOn. ulili,aiido 
corno reclanto la inO'.ica pp para atr,itr a los jOvcnts a los gn.ipoi ctivos. lo qite 
imports es darc cilelisa que la genie se puedt- ayudar a si illisnia - especialniente 
cu.j.udo tine sos 1uerLa.-v exto cs In titic Itefilos tratado tie inculcar a tiuestrns iniembros 
niediante campnas educativas. Andrew S iHIOItS fundO ci grupo jris en 1978 pars 
inlpartir enseOs nza en materias relac La nadas con ci desa rrollo coinunliarin 
amblenlaitmetite sa1udhIe. ln ese tienipo, Andrew era ci (inico que tenia ecupteo th 
los 52 jOvenes de su pequcña y prcc:iria comtinidad. 

PNIMA (1981 	AUi.ozfrjr Ilie J-uuri PNUMA NAirobL 

3. Creación de un medio ambiente seguro 

Los sondeos de opinion. Is coLernira k' Ins medioi 
de comunicaciOn, [as declaraciones cle los 
dirigentes politicos y ci grain n(imero tie encueniros 
inrernaclonales sobre ci media ambienre 
constituyen ot.ras tantas pruehas de Ia creciente 
preocupación de In opinion pUblics par estas 
cuestiones. Muchos de los problemas siguen 
siendo Los mismos que aurajeron Ia primera gran 
oleada de inheres pUlico a finales tie los anos 
sesenta y principios de los sctcnta Ia 
coniaminaciOn tie las aguats y  In atmOsfer4 los 
residuos. Ia desaparic iOn tie especies, los vertidos 
de petrOleo, los pesticidas. etc. Los reeientes 
sondeos de opiniOn indican que el pUblico se 
inclina en favor de una mayor regulaciOn 
gubernamental. Estos sondeos revelan unat 
creciente conciencia tie las implicaciones a largo 
plaza y ci amplio atcance de los problemas 
ambientales (PNLJMA, 1988). 

)1 uchns paises ham creado nrg;ln solos 
especificos y han promulgadci leycs destinadas a 
alxrdar estas cuestiones. Algunais hart resultado 
eflcaice, sabre todo en los ánibitos que Se prestan 
a is adopción de sciluciones legislativais de alcance 
maclanaI. 

Las medidas tie control ambiental introducidas 
en los aOos scrents han Iograc.lo una reducciOn 
general a al memos una estabiIizaciOn de las 
enlisiones de monOxido de carhono, Oxidos 
nitrosos, diOxido sulfUrico y parilculas en 
suspension en Ia mayor pat-re tie las zonas urhanas 
de muchos pauses indusirializados. No obstainte, 
algunas ciudades todavia presentan niveles de 
conlatuinanres atinosféricos superiores a los lIrmtes 
maximc)S tie exposiciOn estahiecidos par Ia OMS 
(PNuMA, 1987. 1989). Es preciso ampliar y  mejorar 
Ia vigilancia tie Is contarninación atniosfCrica en 
todas ins ciudacles del mundo. Los paIses en 
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desarrollo necesitan una mayor formaciOn, 

transferencia de tecnologia y rnétodos más 

perfeccionados. 

En general, desde los años .cetenra ha 

mejorado hi calidad de las aguas fluviales en los 

palses en desarroilo. Sin embargo, ha aumentado 

Ia concentración de nitratos en casi todos ins 

organismos presentes en las aguas superficiales. 

Datos dispersos indican que Ia contaminaciOn 

aunos1rica y del agua. Ins residuos domésticos y 

Ia degradaciOn de los suelos constituyen 

prohiemas cada vez más importantes en muchos 

paises en desarrollo. Informaciones recienles 

procedentes de los paises del Este de Europa 

revelan Is existencia de prohiemas ambiernales 

que tamhién requieren urgente consideraciOn. 

En Is auualidad, Ia atenciOn se concenira 

sabre todo en los problemas intemacion ales que 

exigen soluciones internacionales: los cambios 

climáticos, el desgaste de is caps de osono y Is 

Iluvia ácida. Problemas que antaflo se 

considerahan en gran parte de competencia 

interna, como is deforestaeión tropical y Ia 

descrtificación, se perciben ahora como un peligro 

pars todas las naciones, dadas sus repercusione.' 

pars el dims internacinnal y pars Is perdida de Ia 

diversidad biológica del planets. Durante Ia década 

de 1980, Ia eliminaciOn de residuos se ha 
convertido en un problerna de alcance 

intemacional wn ci incrementu de las caniklades 

de residuos tOxicos y peligrosos tran.sportadcis a 

través de las fronteras. 

Todos e&os prohiemas intemacionales son 

adernás de carácter intergencracional, ya quc será 

dificil a imposible corn perisar sus efectos en ci 

perlodo de una gener4ciOn. Todos sitrian en ci 

centro de atenciOn el bienestar de Is infancia de 

boy y de los niflos que sUn han de nacer. 

Para hacer frente a todos estos problemas se 

requerirán niveles de cooperaciôn internacional 

hasta ahora desconocidos en el planets. 

Ultimamente se han dada varios ejemplos 

alentadores de esta colahoración y unidad de 

intereses a escala mundial. 
La firma, en 1979, de Ia ConvenciUn sabre 

Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga 
Distancia fue una prueha de Ia decision tie ins 

paises de trabajar conjuntamente para redticir las 

emisiones de Oxido .sulfiiricn y de nitrOgeno a 

niveles acepiables. El Proocolo de Is Convcnci6n  

obliga a las naciones participante.s a reducir en 

un 30% antes de 1993 los niveles tie emisiones de 

sulfuros o su flujo transnacional registrsdos en 

1980. La Convención enlrO en vigor en 1987. 

La preocupaciOn por Ia contairlinación 

marina, especialmente en los mares regionales, 

sigue viva. A finales de 1986 nueve regiones, con 

el apoyo del PNUMA, hahian adoptado planes de 

actuaciUn encaminados a contrarrest.ar ci deterioro 

de los mares regionales. En ocho de los casos Se 

firma ron convenciones regions les destinadas a 

crear un marco juridico que obliga a las panes a 

adoptar med idas adecuadas de protecdOn de los 

mares y sus recursos. 

El vertido tie residuos radiactivos de baja 

inrensidad en el océano Atlántico se interrumpiO 

en 1983 y una con venciOn firmada en noviembre 

de 1986 lo prohibio tarrthién en ci Pacifico Sur. 

En 1987, ocho paises del Mar dcl Norte ilegaron a 

un acuerdo pars reducir al menos en un 65% Ia 

incineraciOn de residuos en las zonas litorales antes 

de finales de 1990 y suprirnirla por completo hacia 

1994, asi como para interrumpir el vertido de 

residuos quimicos a panic de 1989. 

La ConvenciOn tic las Naciones Unidas sabre 

el Derecho del Mar de 1982, pese a que todavia 

no Is han firmado varias naciones de importancia 

dave, representO un importante avance hacia un 
regimen de gesnOn integrada de urto tie los 
iccursus mundiales unmunes. Y ha contribuido a 

promover diversas acciones nacionales e 

internacionales de gestiOn de Ins mares y océanos. 

El Plan tie Acci6n pars los Bosques 

Tropicales, iniciado en 1985 por parte tie las 

organizaciones del sistema tie las Nciones Unidas 

unto con organizaciones no gubernamenrales, 

coordina Ia atenciOn de las necesidades humanas 

con is gestión dcl media ambienre y un desarrollo 

forestal sosrenible. Paulatinamente vs ganando 

aceptaciOn en los paises afectados. En estos 
momentos, se requiere una mayor integraciOn del 

Plan con Ia Organización Internacional de Ia 

Madera Tropical (olMi), creada en 1986 pars 
representar los inrereses de los principales 

producrores y consumidores de madera tropical. 

La OIMT intents fomentar Ia gesriOn sostenihle de 
los bosques tropics les y Ia industria made rera. 

U reciente preocupación por el declive de 

Ia diversidad hiolOgica ha impulsado Ia sctuaciOn 

tie Ia UniOn Intemacional para is Conservación 
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de Ia Naturaleza y de IoS Recumos Naturaies (uIcN) 

y del PNUMA. Existe una necesidad apremiante de 
desarrollar ui-ui estritegia global en mareria de 

biodiversidad, mediimte una convención mundial 

que ofrezca un firme respaldo juridico para la 

cooperación internacional. La hIGH Y ci PNUMA 

ya han empezado a trabajar para lugrar este 

objetivo. 
Varios accide nies asociados al vertido y fugas 

de materiales peligrosos han desencadenado una 

amplia preocupaciOn por los vertidos de residtios 

peligrosos. Los palses de Ia OCDE eslán realizando 
amplios esfuerzos par1 rehahilitar millares de fosas 

de vertidos y vertederos superficiales qile se han 

revelado inadecuadcs pam este ripo de i-es iduos. 

La OCDE estableció en 1988 urns lista básica de 
residuos peligrosos y de otm tipo cuyo transporte 

ransfronrerizo debla estar sUjetO a control. En 
1989, se flrmO en Hasilea, Suiza, una convención 
mundiaI pam ci control dcl transporle 

transfronterizo de residuos peligrosos. en ci marco 

de una conferencia diplomiitica convocada porel 

PNUMA ti-as dos años de intensas flegOCiaciOfles. 

Los esfuerzos para hacer frente a las posibles 

amenazas asociadas al desgasre de Li capa de 

ozono culminaron con Ia aprobaciOn, en 1985, 
de Ia Convención de Viena pam Ia Protecciôn tie 
Ia Capa de Ozono. A continuaciOn se firrnó, en 

septiernhre tie 19877, el Protocolo tie Montreal 

sobre Substancias Destructoras de la Capa de 

Ozono, que rnarca tin hito en Li cooperacion 

internacional para Ia protecciôn del medin 

ambienre. Muchos paises y organizaciones siguen 

trabajando para reforzar esre pacto. 

Ms dificil resuita establecer una esrrategia 

global paris hacer frente a los cambios climáticos, 

dado ci amplio espectro tie causas que inrervienen 

y Ia incertidumbre en cuanto a los plazos y 

gravedad tie sus efectos. Sc trata - al igual que 

los problemas asockidos COfl ci desgaste de Is 
caps tie ozono y Ia pérdida de hiodiversidad - de 

una cuestiOn tie vastas repercusiones para ci 

bienestar de las generaciones futuras. 

El PNUMA está promoviendo un acuerdo 

general pars Ia firma de una ci.invención 

intemacional sobre Ia atmOsfera, que debera estar 

ultimada en 1992. Un Grupo lnterguhernamental 

sobre Ins Cambios CIimticos (P1cc). auspiciado 

por Ia OrganizaciOn Mereoroiógica Muridial (0MM)  

y el PNUMA, espera presen tar su infomie final en 
septiembre tie 1990. Este aportarâ las bases 

cientificas pars Ia elaboraciOn tie la estrategia 

detinada a hacer frente a Ins cam bios climticos 

a escala global. 
Estas actuaciones se han desarrollado 

paralelamente con algunos cambios de enfoque 

dent.ro dcl propin sistema de las Naciones Unidas 

en reIaciOn con el mcdio ambiente y ci desarroilo. 

Las resoluciones aprohadas pOr la AsambIea 

General de las Naciones Unidas en 1987, tras la 

presentaciOn del informe del PNUMA, Perspectivas 
en materia tie metito ambren:epara ci año 2000 
J. srguientes, v del informe de Ia CMSRD, Nuesim 
futum comüu, estahiecen el ideal de un desarroilo 

ambientaimente saludable y sostenible como un 

iibjetwo conu)n de todo ci sistema de las Naciones 

Unidas. Muchas organizaciones de las Naciones 

Unidas han comenzado ya a revisar sus politicas 

de actuaciOn en husca tie vias favorables pars 

alcanzar este objetivo. 

El sistema tie las Naciones Unidas tamhién 

esti promoviendo Ia ejecuciOn tie su Programs 

de Mediano Piazo para ci Medio Ambiente 

(PMPMA). destin ado a coordinar las actividades de 
todas sus organ izaciones en favor tie un desarroilo 

ambientalmente saludahie y sostenible. El 

- l'M}'MA-II', publicado en 1988, comprende el 

perIodo 1990-1995. En ci 6mbito de La amiOsfera, 

por citar un efemplo. coordina La labor de 

organ ismos como ci Organismo Intemacional de 

Energia AtOmica (OIEA), ci PNITMA, la uNESGO. Ia 

OMS, Ia 0MM y muchos otros. 

La finalidad deciarada del PMPMA-l1 Cs 

"presentar coherentemenie las actuaciones 
coordinadas que deheria desarrollar ci sistema de 

las Naciories Unidas en ci Area medioamhiental. 

Pero este propOsito sOlo será posihie tie lievarse 

a is prác(ica tie forms eficaz si los gohiernos 
respaldan colectivamente el prog i-ama de med in 
ambiente adoptando las decisiones apropiadas en 

los Organos rectore,s del sistema de las Naciones 
Unidas, acivando y arrrpliando las redes globales 

y regionales tie seguimiento e informaciOn, y 
financiando los programas aprobados de ayuda 
técnica y  colahoraciOn (PHOMA, 1988). 

Tras Ia pubiicaciOn, en 1987, de ambos 

informes y de las consiguientes resoluciones de 
las Naciones Unidas se pusieron en march a uris 
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set-ic de actuaciones desinadas a alcanaar un 
desarrollo anthientalmente saludable y sostenihie 
a corto y medic) plaza. 

Tamhjén se han iniciado esfuerzos a escala 
regionaL Africa celehró su reuniOn regional sobre 
rnedio arobiente y desanvilo en junlo de 1989. en 
Kampala. A Ia largo de 1990 estn convocados 
oTrns encuentros en las restantes regiones del 
mundo, como preparaciOn para una conferencia 
mundial que se celehrar en Brasil en 1992. 

El programa de trabala de este encuentro será 

sin duds muy amplio. Pero es oportuno y 
conveniente que ci PNUMA y ci UNICEF hayan 
aunado sus esfuerzos pat-a incluir firmemente a la 
mfancia y las generaciones luturas en éstas y las 

restanres deliheraciones sobre medio ambiente y 
desarrollo. Al igual que los recientes acuerck,s 
intern acionales constitu yen i ndic ios 
esperanzadores de una mayor capacklad de Is 
humanidad para gestionar el medio ambiente a 

escala global, también Ia ConvenciOn de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 
1989 es un signo alentador de nuestra capacidad 
para satisfacer las necesidades de Ia infancia y de 
las generaciones fururas. 

Para continuar avanzando se requerirán 
nuevas leyes internacionales, nuevos instrumentos 
econOmicos, nuevas definiciones en materia de 
seguridad, una participaciOn imis v fectiva de la 
opiniOn püblica en Ia lc)ma tie decisiones, una 
mayor difusiOn de informaciOn y nuevos niveles 
de cooperaciOn internacional. 

Pat-a lograr un desarrollo ambientalniente 
saludable y sostenible se requerird ut-Ia actuaciOn 
mucho más amplia de las organ izaciones tie las 
Naciones Unidas y ne los gobiernos. La 
cooperaciOn mutua es de irnpor-tancia crucial. Solo 
set-a posible obtener justicia para la infancia y pat-a 
todas las futuras generaciones mediante una gran  

alianza promotora de concienciaciOn, movilizaciOn 
y acciOn que aharque desde los individuos y las 
comunidades hasra los gohiemos y los dirigentes 
mundiales. Esta alianza debe hasarse en el 
principio de que tada actividad humana tiene 
consecuencias prácticas pam el medio ambiente, 
y lambién para Ia infancia y las futuras 
genera ciones. 

SOlo Ia generaciOn adulta puede hacer frente 
a las numerosas arnenazas que se ciernen sobre 
ci futuro tie Ia Tierra. Es precisa comenzar a 
adoptar decisiones en las areas dave en los inicios 
de Ia década de 1990, antes tie que sea demasiado 
tarde. En este procesa debe concederse prioridad 
a Ia infancia - los ninos de boy y los que todavia 
han de nacer y tamhién al medio ambiente. 
Todas las personas, inciuldos los niftos, deben 
pa rtici par en él. Este inforrne describe nurnerosos 
ejemplos de iniciativas locales inipulsadas pot- una 
perspectiva global. Solo con esta visiOn global 
pociremos salvar Ia Tierra y conservar nuestro 
papel de custodios de nuestro plan eta. 

La recnoiogia necesaria está ya disponible. 
Muchas sociedades han iniciado un npido proceso 
tie apertura y un nCimero creciente de personas 
participan en el proceso tie decisiOn. Esto 
representa una gran oportunklaci social, pnies pam 
lograr un desarrollo ambientalmente saludable y 
sotuenible es primordial I-a participaciOn de Ia 
opinion pühlica en is tot-na de decisiones y  Ia 
exi.stencia de una amplia libertad tie informaciOn. 

Los avances en Ia salud, ci bienestar y la 
educaciOn infantiles pueden set- indicativos tie que 
a consecución de un progreso humano 

ambientalmente sostenible esta al alcance de Ia 
humanidad. El estado tie nuestra infancia y ci 
esrado tie nuestro media ambiente constituyen 
los indicios más revel adores del estado de nuestra 
civ ilizaciOn v tie nuestro fururo como especie. 
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Figura 12: 

Educación priinaria para todos y 
posibilidad de acceder a on 

nivel de vida digno 

Reducir a Ia mitad Ia mortalidad 
infantil e incrementar Ia esperanza 

de vida de 56 a 65 aflos en 
el Tercer Mundo 

Ininunizaciôn contra las 
principales enfermedades 

Acabar con la 
desnutriciOn 

3*TW 

Fuente: El-Hinnawi, E. (1990) comunicación personal. 
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LA INFANCIA Y EL MEDIO AMBIENTE - CORRIGENDA 

Texto: 

Pagina 22. Columna dorotha, llnea 8 rncluir siguiente texto: Un esrudlo rociento ha revelado una mayor mci-
dencia do Ia loucemia en los niños nacklos en ls zonas pr6ximas ala planta nuclear de Sellafield on 
el Rome Unido yen los hijos do paes ompleados en dicha planta, especialmenle do aieIlos quo 
registraron altas dosis de radiaciones ames do Ia concepción do sus hijos (Gar&ier. M.J. y otros, 
1990). 

Pagina 30. Columna dorecha, Ilnea 7 dice millares, debe docir contenares. 

Referencias: 

Página 11. Columna izquierda, llnea 6 incluir despuès do (Gula del consumidor verde) Ia reterencia 
(Elkington y Hailes, 1988). 

Columria derecha, llnoa 26 debo decir (Banco Mundial, 1989a). 

Págiria 13. Columna izquierda, Ilnea 3 dobe docir (Comia y otros, 1988). 

Ilnea 47 debe decir (Banco Mundiaf, 1 989b). 

Pagina 14. Colunina izquierda, Ilnea 30 debe decir (El-Hinni, 1986). 

Pãgina 15. Supnmir fuente. 

Página 17. Columna derecha, poni:iltima Ilnea debo docir (OMS, 1987a). 

iiltima linea debe decir (UNICEF, 1989d). 

Página 18. Columna izquierda, Ilnea 6 debe decir (OMS, 1987a). 

Pâgina 23. Columna izquierda, llnea 17 debe decir (OMS, 1987a). 

PagIna 24. Columna izquierda, llneas 7 y 13 deben docir (OMS, 1987a). 

Página 26. Columna izquierda, ilnea 2 debe door (UNICEF, 1989d). 

Columnaderecha, Ilneas6, 12y41 lareferenciadebedecir(OMS, 1987a). 

Ilnea 46 suprimir (OMS, 1985). 

Pagina 28. Colurnna izquierda, Ilnea 6 suprimir (Colby y Brasser, 1960; Groupe Coopératit PAAFIC. 1982). 

Columna derecha, Ilnea 2 debe decir (PNUMA, 1989a). 

Ilnea 23 debe decir (OMS, 1977b). 

Pgina 29. Columna izquierda, llnea 38 dobe decir (OMS, 1977b). 

Columnaderecha,llneal7incluirreterencia(Needleman, H.L. yotros, 1990). 

Pãgina 32. Columna clerecha, en Ilnea 3 Ia referencia dobe decir (MotI. 1984). 

Página 34. Columna izquierda, Ilnea 4 debe dectr (UNICEF, 1989d). 

Columnadorecha,Ilnea4l debodecir(OMS, 1987a). 

Página 35. Columna dorocha, Ilnea 19, incluir referenda (El-Hinnawi, 1985). 



Página 40. Columna derecha, lineas 22y40 deben dedr (PNIJMA, I 989a, 1 989c), 

Página 42. Columna derecha, hnea 19 debo decir (PNUMA, 1989a; UNICEF, 1989b). 

Página 43. Columna izquierda, llnea 20 debe decir (PNUMA, 1989a). 

Página 54. Columna izquiorda, Ilnea 8 debo decir (Comia y otros, 1988). 

Página 60. Columna izquierda, Ilnea 19 debe decr (PNUMA y UNESCO). 

P6gina61. ColumnadorochaIlnea 17debedecir(PNUMA, 1989a). 

Página 63. Columna demoha, linea 46 dobe docir (PNUMA, 1988b). 

Página 67. En Ia pilmera referenda los autores son Anderson, D.M. y otros. 

Llnea 5 dice Banco Mundial (1989) debe decir Banco Mundiat (1 989b). 

Incluir Banco Mundial (1 989a). Informe sobre el Dosa,mllo Mundial. Oxford University Press, Oxford. 

Llnea 14 suprimir Ia reFerenda quo empieza por Bugliarello, G. y Otros. 

Llnea 16 incluir (1989) dospués do Centre for our Common Future. 

Página 68. Incluir El-Hinni, E. (1986). Disarmament, Environment and Susrainable Development. 
PNUMA, Nairobi. 

Incluir Elkington, J. y J. Hailes (1988). The Green Consumer Guide. Victor Gollancz Ltd., Londres. 

Llnea 18 dice Tlynn y otros', debe decir 'Flynn, H. y otros, 

Incluir Gardner, M.J. y otros. (1990. 'Results of case control study of Ieukaemia and 
lymphoma among young people near Sellalield nuc'ear plant in West Cumbna, 
British Med. J. 300, 423, 

Incluir Grant. J. P. (1990). 'Basic Education for All: getting at a root of many probfoms. 
Discurso ante & Foro Mundial sobco el Modlo Ambiente y el Desarrollo, Moscü, 
onoro do 1990. UNICEF, Nueva York. 

Página 69. Llnea 15 supnmir Ia referencia quo ernpieza por 1CF/Clement. 

Página 70. Incluir Noodloman, IlL. y otros (1990). 'The long-term effects of exposure to low doses of 
lead in childhood. New EnglandJ. Med, 323, 83. 

Pagina 71. La pnmera referen&a dice OMS (1970) debe decir OMS (1977a). 

Llnea3dice OMS (1977). dobo decirOMS(1977b). 

Linea 7 supnmiria referencia quo empieza por OMS (1986). 

Llnea 8 dice OMS (1987), debe decir OMS (1987a). 

Llnea 20 dice PNUMA (1988), debe decir PNUMA (1988b), 

Incluir PNUMA (1 988a). El Estado del Medlo Ambionte 1988 - El Piiblico y e/ Mec*o Ambienre. 
PNUMA, Nairobi. 

Llnea 22 dice PNUMA (1989), debe decir PNUMA (1989a). 

Página 72. Llnea 6 suprimir Science (1989), 243, 1280. 

Linea 9 suprimir Ia referenea que empieza per Shane, B.S. (1989). 




